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l primer libro publicado en México específicamente dirigido a los niños, escrito por

un autor mexicano —las Fábulas morales, para la provechosa recreación de los

niños que cursan las escuelas de primeras letras, de José Ignacio Basurto— apare-

ció en 1803. Desde la década de 1910, hace cien años, a partir de la Biblioteca Nacional,

las bibliotecas mexicanas, particularmente las públicas, introdujeron secciones infantiles, y

hace veinticinco años se inició la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Es mucho lo que podemos reflexionar y aprender de esta historia, de la  experiencia de

vincular a los niños y los jóvenes con la lectura. Hoy, esta tarea ocupa el primer pla no de los

programas y las políticas educativas y culturales de

México. Pero tal vez aho ra más que nunca la lectura

en niños y jóvenes es un tema difícil de abarcar.

Los lectores de la biblioteca pública, el bibliote ca rio

como mediador de la lectura, los materiales de lectura

y los nuevos medios tecnológicos de trans misión del

texto y la cultura escrita, son los po  los que sirvieron

para guiar y organizar la discusión en el Tercer En -

cuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas, que

reunió distintas voces, fruto de su generosa disposi-

ción, y también de la buena voluntad y el trabajo de

muchas organizaciones que nuevamente colaboraron

en la celebración de esta reunión.

Quienes formamos parte de las instituciones que

integraron el comité organizador de este encuentro

nos sentimos profundamente satisfechos con los re-

sultados alcanzados. Nos hallamos impresionados por

el altísimo nivel del conjunto de las participaciones de

expertos y profesionales y por la pasión, la creatividad

intelectual, el esfuerzo, la preocupación por el público

y el calor humano que demostraron sus interven-

ciones, algo que ya no es común ver junto en este

tipo de reuniones.

La relatoría de este foro formará parte de la consul -

ta que sirve a nuestras instituciones culturales en la re -

vi sión y la actualización de las políticas públicas, y se

publicará, junto con todas las ponencias presentadas a

este encuentro, en una memoria que será puesta al

alcan ce de todos los integrantes de la Red Nacional de

Bibliotecas Públicas y del público en general, con lo

que todo lo que se dijo y expuso alcanzará una mayor

re sonancia, podrá ser conocido y compartido por un

amplio público y quedará como una fuente de consul-

ta y un testimonio permanente del intercambio y la

reflexión colectiva.
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Archivo
En construcción el
Centro de las Artes 
de San Luis Potosí

el grupo de arquitectos que
encabeza Alejandro Sán -

chez transformará la penitencia-
ría del estado, un sobrio edificio
del siglo XIX, en el nuevo Centro
de las Artes de San Luis Potosí.
El responsable del proyecto ex-
plica que la propuesta, elegida
por un jurado integrado por el
pintor Francisco Toledo, el esce -
nógrafo Alejandro Luna y los
 arquitectos Felipe Leal, Víctor Ji -
mé nez y Alberto Kalach, partió
de la premisa de aprovechar las
virtudes de las estructuras origi-
nales. Detalla que cada crujía con
muros de piedra de 50 centíme -
tros de ancho será adaptada para
un uso diferente: biblioteca, cen-
tros de formación musical, de ar -
tes escénicas, artes plásticas con
galería, un aula multimedia y
has  ta un museo de sitio que
mues    tre cómo funcionaba la pe -
nitenciaría. Con la colocación de
la primera piedra, el pasado 29
de septiembre, comenzaron ofi-
cialmente los trabajos de cons -
trucción del Centro, que inte gra -
rá a su oferta tanto la educa ción
artística de alto nivel, como la
iniciación.
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ta blecer vínculos con los asiduos y los potenciales usuarios de estos cen -
tros de lectura e información.
Asimismo, se solicitó su apoyo y colaboración para coordinar en cada

en tidad las actividades relacionadas con la promoción de la campaña en
los distintos municipios, la recepción de los libros donados y la entrega
de los certificados respectivos a los donantes y el obsequio de los separa -
dores impresos como recuerdo y constancia de esta iniciativa.
Para la puesta en marcha de la campaña, la Dirección General de Bi -

bliotecas del Conaculta, llevó a cabo la impresión de los siguientes ma -
teria les: 1,500,000 volantes, 400,000 certificados de donación y 400,000
separadores.
Este material fue distribuido en las más de 6,800 bibliotecas públicas

que integran la Red Nacional, a través del envío personalizado a los res -
pon sables de los recintos, con una carta informativa sobre la campaña y
las acciones que cada biblioteca debería realizar en su comunidad. En el
ca so del Distrito Federal, el material se envió a las Coordinaciones De le -
ga cionales que, por su parte, lo hicieron llegar a las bibliotecas de cada
de marcación.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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Para el amplio conocimiento de esta iniciativa, el
Conaculta realizó las si guientes acciones de difusión:

. Producción y transmisión en televisión de tres
spots promocionales, a través de los cuales se
destacó el lema de la campaña, además de los be -
neficios de la lectura.

. Inserción en prensa de anuncios promocionales
en medios nacionales y regionales y de anuncios y
notas informativas en la revista El Bi blio te cario.

. Creación de la página Web www.donaunlibro.gob.mx
donde se puso a dis posición del público informa-
ción sobre la campaña “¡Dona tu libro fa vorito a la
bi blioteca pública!”, el Día Nacional del Libro,
la Red Na cional de Bibliotecas Públicas, el Pro gra -
ma Nacional Hacia un País de Lec tores, la Cam  pa -
ña por las Bibliotecas Mexicanas, la nueva Bi blio -
 teca de México “José Vasconcelos” y un directorio
con datos de todas las bibliotecas públicas del país.

. Correo electrónico donaunlibro@correo.conacul-
ta.gob.mx y el teléfo no gratuito 018002-tu libro (88
54276) a través de los cuales se proporcionó a los
interesados información personalizada.

Con el fin de dar seguimiento a las acciones reali -
zadas en cada estado, se man tuvo comunicación cons -
tan te con las Coordinaciones Estatales de Bi bliotecas,
y cabe destacar que algunas entidades, además de

seguir la estrategia propuesta por la DGB del Conaculta
para el conocimiento de la campaña de donación y la
celebración del Día Nacional del Libro, lleva ron a cabo
acciones adicionales como las siguientes:

. En Tabasco, se promocionó la campaña en distin-
tos municipios del es tado a través de perifoneo,
periódicos murales y volantes, y el 12 de no viem -
bre se llevaron a cabo actividades especiales de
pro moción de la lectura, destacando la presen ta -
ción de la mascota de la Sala Infantil de la Biblio -
teca Pública “José María Pino Suárez” y un desfile
por la ciu dad. Asimismo, debido a la amplia par-
ticipación de la población, se pro longó la campaña
de donación durante todo el mes de noviembre.

. Tam bién en Baja California, Chihuahua, Guana -
jua to y Sinaloa, esta cam paña se amplió hasta fines
de noviembre en respuesta al interés de los habi -
tan tes de estas entidades.

. En Yucatán, los encargados de las bibliotecas mu -
nicipales distri bu ye ron los volantes, pegaron pro -
pagan da en mercados, parques y otros es pa cios
pú blicos, vocearon de forma sistemática la actividad,
y se rea lizó una intensa campaña de promoción en
medios de comunicación. Asi mismo, con motivo
del Día Nacional del Libro y el arranque de la cam -
pa ña de donación, se organizaron diversas acti vi -
dades de pro moción de la lectura, entre ellas el
evento “Celebración de la Li bertad: 400 años del
Quijote. Lectura, coloquio y cena cervantina” y la
entrega de acervos a los coordinadores de doce
nuevas Salas de Lec tura.

. En Zacatecas, del 7 al 12 de noviembre se realizó
una serie de activida des de promoción de la lec-
tura y de la campaña de donación, que inclu yó
anuncios en medios de comunicación electróni-
cos, conferencias, talleres y un desfile por las prin-
cipales calles de la ciudad.

. En Durango, también se organizó (del 7 al 12 de
noviembre) una se ma na con actividades de pro-
moción de los libros y la lectura, y se soli citó a los
lectores que acudieron a donar su libro, que entre -
garan un co mentario escrito donde expresaran las
emociones y sentimientos que ese libro les pro vo -
có como una forma de invitar a otros lectores a
adentrarse en la lectura de ese texto.

. En el Estado de México, se realizó una amplia in-
vitación a los miembros de la comunidad cultural
para que participaran en esta campaña.

FOTOGRAFÍA: JORGE VARGAS/CONACULTA.



el BiBliotecario 5

Y en la ciudad de México:

. La Delegación Miguel Hidalgo abrió dos centros
de acopio adicionales a las bibliotecas en zonas es-
tratégicas, invitó a colaborar a editoriales privadas
y empresarios, quienes asumieron el compromiso
de entregar material bibliográfico.

. En Iztapalapa también se invitó a colaborar con la
campaña a algunas editoriales, centros comerciales
y clubes rotarios.

. En Azcapotzalco las bibliotecas abrieron sus puer-
tas en sábado, día en que normalmente no laboran,
y se realizaron actividades de fomento a la lectura.

. En Milpa Alta se llevó a cabo una amplia difusión
en centros escolares, se logró la colaboración de
editoriales privadas y organizaron un espectáculo
con música coral.

. En Venustiano Carranza se promovió la campaña
en escuelas y se invitó a los padres de familia a
participar, además se impartieron talleres de fo-
mento a la lectura.

Gracias al entusiasmo y al decidido esfuerzo de todos
los bibliotecarios del país, y por supuesto a la ge ne   rosa
participación de la sociedad civil, como re sultado de
esta campaña se recibieron 99,472 libros –en diversas
temáticas y áreas del conocimiento, en mayor medida
de literatura–, es decir, en promedio más de 14 libros
para cada una de las 6,810 bibliotecas públicas de la
Red Nacional.
De estos libros que enriquecerán los acervos de las

bibliotecas públicas de todo el país y que estarán a dis-
posición de los usuarios, las entidades que recabaron
el mayor número fueron Tabasco: 25,750; Michoacán:
14,100; Estado de México: 12,820; Coahuila: 7,911;
Zacatecas: 7,000; Distrito Federal: 6,787; Sinaloa: 4,150;
San Luis Potosí: 3,213; Oaxaca: 2,500; Yucatán: 2,362;
Jalisco: 2,352; Veracruz: 2,300; Chiapas: 2,295, y
Querétaro: 2,028.
Cabe señalar que algunas donaciones se hicieron

especialmente para los recintos bibliotecarios que
fueron afectados en octubre por las fuertes lluvias en

el sureste del país. Es el caso de los escritores Elva
Macías y Eraclio Zepeda, quienes donaron 63 libros
para las bibliotecas públicas de Chiapas, su estado na-
tal. Asimismo, los libros que se dupliquen en otras
bibliotecas, serán destinados a los recintos de esta
región del país, como una forma de subsanar los daños
que sufrieron en sus acervos.
Sin duda, la unión de esfuerzos de las diversas ins -

tancias, federal, estatal, municipal y de la sociedad ci -
vil, contribuyó a que esta campaña alcanzara los
objetivos trazados en beneficio de los centros biblio -
tecarios de la Red Nacional y del incremento de sus
lectores y usuarios, y a darle una mayor visibilidad a
las bibliotecas públicas y al beneficio social y cultural
que aportan a la población mexicana. (BP) b

CAMPAÑA “¡DONA TU LIBRO FAVORITO 

A LA BIBLIOTECA PÚBLICA!”
Entidades con el mayor número de libros recibidos en donación

Entidad

TABASCO

MICHOACÁN

ESTADO DE MÉXICO

COAHUILA

ZACATECAS

DISTRITO FEDERAL

SINALOA

OAXACA

YUCATÁN

JALISCO

VERACRUZ

CHIAPAS

QUERÉTARO

PUEBLA

MORELOS

CAMPECHE

SONORA

DURANGO

GUERRERO

25,750

14,100

12,820

7,911

7,000

6,787

4,150

SAN LUIS POTOSÍ 3,213

2,500

2,362

2,352

2,300

2,295

2,028

1,830

1,040

887

830

800

700

Número de libros

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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E
l 14 de octubre de 1992 la Asam -
blea General de las Naciones Uni -
das declaró el 3 de diciembre co mo

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, al concluirse el Decenio de
las Naciones Unidas para los Impedidos
(1983-1992), durante el cual fueron pues-
tas en marcha diversas iniciativas en favor
de los derechos de las personas con capa -
cidades diferentes. De acuerdo a la decla -
ra ción de la ONU, el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad se pro cla -
mó considerando que “pese al aumento
visible de las actividades destinadas a au-
mentar el conocimiento del público acerca
de las necesidades y circunstancias de las
personas con discapacidad y de las cues -
tio nes relacionadas con éstas, sigue siendo
necesario realizar esfuerzos sostenidos
para superar las barreras físicas y sociales
que impiden la igualdad y la participación
plenas de las personas con discapacidad”.

El 9 de diciembre de 1975 se proclamó
la Declaración de los Derechos de los Im -

pe didos, y en ella se reafirma que las per -
so  nas con discapacidad poseen los mismos
derechos civiles y políticos que los de  más
seres humanos. Siendo uno de los de re -
chos elementales de todo ser humano el
de recho a la educación, en el caso de las
per sonas con discapacidad es fundamen-
tal que existan los medios adecuados para
que puedan acceder a ella. 

De acuerdo al censo de población del
Ins tituto Nacional de Estadística, Geogra -
fía e Infor mática (INEGI) del año 2000,
exis ten en México 1,795,300 personas
con alguna discapacidad en una propor-
ción de 53 por ciento de hombres y 47 de
mu jeres. Entre estas deficiencias se en -
cuen tra la lectodiscapacidad, que define a
aquellas personas que tienen algún impe -
dimento o dificultad para leer, en su ma -
yoría invidentes o débiles visuales, pero
que también incluye a personas con disca -
pacidad motora o disléxicos.

La lectura, es un medio para que las per -
 sonas con discapacidad accedan a la in for -

ma ción y al conocimiento, y en nues tro
país, las bibliotecas públicas desempe ñan
un papel fundamental en la formación edu -
 c ativa de este sector de la población y por
ello se convierte en una prioridad que es tos
espacios proporcionen servicios ade cua -
dos para las personas con disca pacidad.

En este sentido, la Dirección General
de Bibliotecas del Conaculta ha realizado
di  versos esfuerzos como la firma en 2003

3 DE DICIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

INSTAURADO POR LA UNESCO EN 1992

La lectura es un medio para que las personas con dis-
capacidad accedan a la información y al conocimiento, y
en nuestro país, las bibliotecas públicas desempeñan un
papel fundamental en la formación educativa de este
sector de la población

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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de una carta de intención con la Ofici-
na de Representación de la Presidencia de
la Re pú blica, para la Promoción e In te gra -
ción Social para Personas con Dis capa  ci -
dad con el fin de ofrecer servicios biblio -
 tecarios accesibles a este sector social y la
orga ni zación del taller “Implementando y
me jorando los servicios de información
para personas lectodiscapacitadas en re-
des de bibliotecas” en colaboración con la
Foun da  tion Resource Center (FORCE), con
sede en La Haya, Holanda, que desde
1998 ha rea lizado una importante labor
en diversos países, promoviendo el acceso
a la cultura, la educación y el conocimien-
to para las personas con discapacidad.

Asimismo, el gremio bibliotecario ha
mostrado su constante preocupación por
de  sarrollar servicios específicos para la
atención a diversos grupos sociales, entre
ellos los discapacitados, como ha quedado
de mostrado en ponencias presentadas en
las distintas ediciones del Congreso Na cio -
nal de Bibliotecas Públicas, organizado
anual mente por la Dirección General de
Bi bliotecas del Conaculta, en las que se
han expuesto problemáticas y propuestas
en torno a la profesionalización y la ade -
cua ción de los servicios que respondan a
las necesidades específicas de información
que este sector social requiere.

Uno de los recintos que ofrece este tipo
de servicios es la Biblioteca de México
“José Vasconcelos”, que cuenta con una
sa la para invidentes que posee una impor-
tante colección de libros en Braille y au -
dio libros, además de máquinas especiales

para la escritura en Braille y proveer servi-
cios de búsqueda de informa ción en libros
e Internet y atención perso nalizada a los
usuarios.

Otro de los aspectos que han sido aten -
 didos por diversas instancias, es la pu -
 blicación de obras específicas para este
gru po social. Ejemplo de ello son los títulos
editados por el Instituto Electoral del
Distrito Federal y que fueron presentados
en la Biblioteca de México: Unidad Lupita,
de Jaime Alfonso Martínez Sandoval y
Tarde o temprano iba a empezar la lluvia,
de Mónica Beltrán Brozon, en formato
Braille, además de Fotografías junto al
mar, un audiocuento infantil de Morelos
To rres. También, en la más reciente edi-
ción de la Feria Internacional del Libro In -
fantil y Juvenil, fue presentada la colección
Niños con Alas, un proyecto editorial de la
Dirección de Desarrollo Cultural Infantil
del Conaculta, en colaboración con la SEP,
la Asociación Pro Personas con Parálisis
Ce rebral (APAC), el Instituto Nacional para
la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles
Visuales y Christel House de México, que
atiende a todo el sector infantil con alguna
dis capacidad, sin importar su condición fí -
sica, económica o social. Los cuentos, poe -
mas y relatos que conforman las obras de
la colección son el resultado de una serie
de talleres de literatura y artes plásticas
im partidos en las diversas instituciones an -
tes mencionadas. Cada libro contiene cer-
ca de una treintena de textos e imágenes
rea lizadas por niños de entre 6 y 15 años
de edad. (SR)

FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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Récord de consultas
en la Biblioteca Virtual
Cervantes

Por segundo mes consecuti-
vo, la Biblioteca Virtual

Cer vantes superó su propio ré-
cord mensual de páginas Web
consultadas, ya que si en sep-
tiembre alcanzó las 8.2 millones
de consultas, el pasado mes de
octubre registró 10,586,929, lo
que establece un promedio dia -
rio de más de 341,000. De acuer-
do a la agencia de noticias EFE, la
mayoría de estas consultas, en
concreto 6.4 millones, se realizó
desde el continente americano,
lo que constata, según la misma
fuente, la fuerte presencia del
sitio www.cervantesvirtual.com
entre la población americana y la
solidez como puente cultural en-
tre Europa y el continente ameri-
cano que representa la ciberbib-
lioteca, cuya sede está ubicada
en la Universidad de Alicante.
Este nuevo incremento de pági-
nas Web servidas eleva a más de
222 millones el número de con-
sultas atendidas por parte de la
Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes desde julio de 1999.
Esta institución, dedicada a la
edición digital del patrimonio
bibliográfico, documental y críti-
co de las culturas hispánicas pa -
ra su difusión mundial, contiene
en su catálogo más de 15,700
obras en formatos digital, edi-
ción facsímil, multimedia, imá-
genes, videos y archivos de voz.
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l 18 y 19 de noviembre pasado, en el marco de la XXV Fe ria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, se llevó a cabo el Tercer Encuentro In ter -
nacional sobre Bi blio tecas Públicas bajo el tema “La lectura en niños y jó -
ve nes y el papel de la biblioteca pública”, organizado por la Dirección
Ge neral de Bibliotecas y la Dirección General de Publicaciones del Co na -
culta, el cual contó con la participación de especialistas de Argentina, Co -
lombia, Cuba, Chile, España, Francia, México y Suecia.
La ceremonia inaugural de este Encuentro, que tu vo como sede la Es cue -

la Superior de Música del Cen tro Nacional de las Artes, fue presidida por el
Director General de Bibliotecas del Conaculta, Jorge von Zie gler, quien estu-
vo acompañado por el Embajador de Francia en México, Alain Le
Gourrierec; la Emba jadora de Suecia en México, Ewa Polano; el Pre sidente
de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., Fe lipe Becerril Torres; el
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi vo nomía de la

Múltiples visiones y propuestas en torno a 

la lectura en
niños y jóvenes

En el Tercer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas

Se constituyó como un espacio de diálogo en-
riquecedor, sobre el fomento de la lectura en
las nuevas generaciones y el papel fundamen-
tal del bibliotecario en esta necesaria tarea

Mucho de lo realizado en estos años en las bi -
bliotecas públicas mexicanas ha tenido en es-
tos encuentros, y en otras formas del diálogo
internacional, un fundamento o un motivo de
inspiración

E
ELSA RAMÍREZ LEYVA, MICHÈLE PETIT Y EMILIA GALLEGO ALFONSO. FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/
DGB-CONACULTA.

Beatriz Palacios



el BiBliotecario 9

SEP, Nahúm Pérez Paz; el Coordinador del Colegio de
Biblio te cología de la Facultad de Fi lo sofía y Letras de
la UNAM, César Augusto Ramírez Ve lázquez, y la Pre si -
denta de la Asociación Me xi cana para el Fomento del
Li bro Infantil y Juvenil, A. C.-IBBY México, Luz María
Sainz; asimismo, como representantes del Cen tro
Universitario de In ves ti ga ciones Biblio tecológicas de
la UNAM, Elsa Margarita Ramírez Leyva, y del Cen tro
Re gional para el Fomento del Li bro en América Latina
y el Caribe, Clemencia Mon talvo Villegas.
En su intervención, Jorge von Ziegler, después de

dar la bienvenida a los especialistas participantes y
agra decer a los organismos nacionales e internacio na -
les que colaboraron para la realización del En cuentro,
di jo que hace cuatro años, cuando iniciaron estos fo -
ros, se iniciaba también en México “una revi sión de las
bibliotecas públicas y las nuevas necesida des de sus
usuarios, para adecuarlas y hallar soluciones a sus prin   -
cipales problemas. Por eso, además de la or ga   nización
de los primeros congresos nacionales de  bibliotecas
públicas, consideramos fundamental la rea  lización de
los encuentros internacionales como ventanas de Mé -
xico al mundo en términos de bibliotecas públicas.”
Agregó que “hoy podemos decir que mucho de lo

realizado en estos años en las bibliotecas públicas me -
xicanas ha tenido en estos encuentros, y en otras  for -
mas del diálogo internacional, un fundamento o un
mo tivo de inspiración. Si bien a lo largo de su histo-
ria Mé xico siempre ha mirado hacia otras naciones
como un medio fecundo de idear y enriquecer sus bi -

bliotecas, hoy la experiencia internacional es un refe -
rente na  tural de nuestro quehacer y nuestra reflexión
sobre él.”
Para concluir, señaló que “para realizar una vez más

este enriquecimiento recíproco, nos reúne hoy el de -
ba te sobre el primer mandamiento de la biblioteca
pú blica: ‘Crear y consolidar el hábito de la lectura en
los niños desde los primeros años’. Seguros de que
tampoco lo agotaremos en esta ocasión, también esta-
mos convencidos de que aquí se mostrará, durante es -
te breve par de días, la variedad y la riqueza de los
en foques y los conceptos que hoy se despliegan al -
rededor de la lectura en los niños y los jóvenes. Desde
los más distintos campos del conocimiento y discipli -
nas científicas y humanísticas, experiencias de trabajo
y áreas de observación, interacción con los jóvenes
lectores y proyectos de fomento, tendremos la gran
oportunidad de acercarnos a una amplia diversidad de
ideas y conocimientos sobre este tema cuyo interés
compartimos de las más distintas maneras”.
Por su parte, Felipe Becerril Torres dijo que a los bi -

bliotecarios, maestros, cuentacuentos, investigadores y
otros profesionales del libro relacionados con la lec-
tura y las bibliotecas, “se nos presentan desafíos in-
teresantes por resolver: requerimos desarrollar, en
colaboración, actividades que además de ser lúdicas o
recreativas, generen estrategias dinámicas que fomen -
ten la necesidad y la pasión misma por la lectura. Con -
sideramos que la biblioteca es un espacio que refleja
la construcción y la evolución social de los grupos hu -

ILUSTRACIONES: LOURDES DOMÍNGUEZ.



ma nos y que el bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios
y los recursos de una biblioteca”.
Afirmó que desde la perspectiva de participación activa y de coope -

ración en el intercambio de experiencias en materia de fomento a la lectu -
ra, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios tiene el interés de integrarse
a los proyectos y programas que tiene el Conaculta, específicamente los
de la Dirección General de Bibliotecas, y destacó la importancia de traba-
jar de forma coordinada para potenciar a la biblioteca como espacio públi-
co de construcción colectiva.
Al hacer uso de la palabra, Ewa Polano señaló que las relaciones entre

Mé xico y Suecia no sólo datan de hace muchos años, sino que han sido
ex celentes y vastas, y “en el ámbito cultural existe un intercambio intenso
en tre nuestros países a pesar de la gran distancia geográfica que nos sepa-
ra, y la cooperación en este Encuentro Internacional es un muy buen
ejemplo de ello”.
Añadió que en Suecia, como en muchos otros países europeos, “tene -

mos la larga tradición de la difusión de la literatura, en especial la literatu-
ra infantil, que cumple una tarea clave para que los niños conozcan su
cultura y la sociedad en donde viven, y en este sentido las bibliotecas
públicas se constituyen como instituciones muy importantes”, concluyó.
En su oportunidad, Alain Le Gourrierec señaló que en materia cultural

desde hace muchos años Francia ha tenido con la Dirección General de
Bi bliotecas y en general con el Conaculta, una cooperación muy activa, a
tra vés de diversas actividades, y su participación en el Encuentro Inter na -
cional resulta una inmejorable oportunidad para continuar y fortalecer
las relaciones de intercambio.
Dijo que en Francia, como en Suecia, la literatura infantil es un género

en sí mismo, tanto a nivel editorial como de creadores, con un abanico de
op ciones cada vez más importante, y que “las bibliotecas públicas son la
ma nera más fácil para que niños, especialmente de escasos recursos, ten-
gan acceso a la lectura. Según nuestra experiencia, el acercamiento con el
pú blico infantil ha tenido buenos resultados y por ello en este Encuentro
participarán especialistas en la lectura como Michèle Petit, que intercam-
biarán ideas que pueden ser útiles para México”.
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FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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Sor Juana en
Cervantes Virtual

la Biblioteca Cervantes Vir -
tual inauguró en su página

una sección dedicada por entero
a la “más grande escritora de los
Siglos de Oro”, según afirmó la
investigadora Margo Glantz, di-
rectora del espacio. En entrevista
al diario Crónica, la también es-
critora destacó que a través de
este portal los estudiosos de la
obra de Sor Juana podrán acce -
der a documentos de un número
importante de autores que han
estudiado y escrito sobre ella. El
esfuerzo emprendido por la Uni -
versidad de Alicante y la Biblio -
teca Cervantes Virtual permitirá
acceder a una extensa biblio gra -
fía, una sección con iconografía
y gran parte de la obra de Sor
Juana digitalizada, además de
una serie de estudios críticos que
se complementan con una ga le -
ría de imágenes y una línea del
tiempo que permite conocer la
cronología de la obra de la ilus-
tre poetisa.
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com prendan la complejidad del
mundo, y agregó que no se debe
menospreciar su capacidad de
observar, com prender, refle -
xionar, cuestionar su realidad y
sobre todo, de imaginar mundos
me jores. Asimismo, la antro pó -
loga e investigadora francesa
Mi chèle Petit, comentó que en
su país las bibliotecas son las
úni cas ins tituciones culturales
que co nocieron cierta democra-
tización de su público en estos
úl timos años, a diferencia de los
mu seos o de los teatros, por
men cionar un ejemplo. En su
opinión, la ex pan sión del públi-

co es consecuencia de los jóvenes, vinculada al mayor
tiempo que se destina a la escolarización y a la diversi-
ficación de los servicios ofrecidos en esos espacios.
Dijo además que dicha expansión tiene mucho que
ver con la apertura de la biblioteca bella, moderna,
viva, acogedora, que es atendida por personal con bue-
na formación y que brinda acceso a una multiplicidad
de medios y servicios.
Otra propuesta interesante fue la realizada por la

especialista española M. Ángels Ollé Romeu, que se
re fiere a que las bibliotecas públicas integren en su
acervo la literatura ligera que acostumbran leer los
niños y jóvenes, como un “gancho” para acercarlos a
estos recintos y que no los vean como lugares ajenos,
además de que serviría para que comenzaran a formar
cri terios sobre la calidad de los textos. Y la experiencia
en promoción de la lectura en Suecia dada a conocer
por el bibliotecario Svante Henckel, quien dijo que en
su país esta labor es fundamental y se lleva a cabo des-
de la temprana edad, tanto, que existe un programa
impulsado por el gobierno que entrega libros a todas
las mujeres que acaban de ser madres. Otra iniciativa
es la Biblioteca Internacional de Estocolmo, que ofrece
al público 220 mil volúmenes, los cuales están escritos
en 130 idiomas, sobresaliendo el español, ruso, chino y
árabe.
De este modo, el Encuentro Internacional sobre

Bibliotecas Públicas se constituyó como un espacio de
diálogo enriquecedor, que aportó múltiples visiones
sobre el fomento de la lectura en las nuevas genera-
ciones y el papel fundamental del bibliotecario en esta
necesaria tarea.

A lo largo de dos días, se llevaron a cabo mesas re-
dondas con especialis tas de ocho diferentes países
quienes reflexionaron y aportaron sus conocimientos
y experiencia sobre los temas: “Lectores y usuarios en
la biblioteca pública”, “El bibliotecario como promo-
tor y estratega de la lectura para niños y jóvenes”, “Los
materiales y conte ni dos para niños y jóvenes en la bi -
blioteca pública” y “El papel de las tecnologías de la
información en la bi blioteca pública para la promo-
ción de la lectura en ni ños y jóvenes”, además de la
confe rencia plenaria “La biblioteca pública: una op-
ción para leer sin límite”, a cargo de Clemencia
Montalvo Villegas.
En esta última, la Consultora de la Subdirección de

Lec tura y Escritura del CERLALC, refirió que toda bi -
blio teca pública tiene la función de formar lectores
pa ra alcanzar una mejor calidad de vida, tanto en los
paí ses en desarrollo como en las naciones con un alto
ni vel de acceso a la información, y señaló que actual-
mente, a través del CERLALC se propician espacios de
interlocución entre los diversos actores responsables
de los programas de promoción de la lectura, y explicó
que el Plan Iberoamericano de Lectura (ILÍMITA) tiene
como objetivo articular a los gobiernos, instituciones y
la sociedad civil, para que en las diversas naciones se
emprendan acciones inmediatas y con proyección a
largo plazo para la promoción de la lectura.
Entre las múltiples aportaciones y experiencias ver-

tidas en este foro, la especialista colombiana Silvia
Castrillón, dijo que a los niños hay que tomarlos en
serio a la hora de referirse a la labor de las bibliotecas,
ya que estos espacios pueden contribuir a que ellos b

FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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M
e siento muy hon-

rada de haber sido

invitada con uste -

des el día de hoy. El

propósito de esta

plá  tica es compartir

con ustedes las experiencias de mi trabajo

durante los últimos 12 años en bibliotecas

de escuelas particulares. 

La función de bibliotecaria de escuela

me ha permitido ir más allá de la organiza -

ción  y prestación de los servicios propios

de una biblioteca.

He tratado de propiciar encuentros en-

tre los usuarios y los libros. En esta labor

me diadora creo haber logrado con conside -

rable éxito la formación de lectores.

Las estrategias que he tenido que usar

durante estos años han sido muchas; no

todas han funcionado, pero he comproba-

do que hay algunas esenciales en esta  labor

y es de éstas de las que quiero platicarles.

La mayor parte de los alumnos usaban

la biblioteca únicamente con fines aca dé -

micos, eran usuarios obligados por las ne -

cesidades escolares.

Lo primero que hice fue abrir un es pacio

alternativo en el que las visitas a la bi blio -

teca no tuvieran que ver con sus obli ga cio -

nes como estudiantes, en donde no se les

pediría nada a cambio, no habría ca lifica -

cio nes ni tareas. Fue así como inicié las se -

sio nes semanales de lectura en voz alta, es

decir, de lectura gratuita. Durante el tiem-

po que dura la sesión a lo único que se

tienen que  comprometer es a escuchar la

lectura y a respetar las reglas; su asistencia

no es obligatoria.

La lectura gratuita permite al que la es-

cucha disfrutar de ella, tener la tran qui lidad

de que no se le va a pedir que entienda lo

que otro quiere que entienda, sino lo que

él sea capaz de comprender, en la medida

de sus referentes, de sus experiencias, de

su estado emocional.

Por otro lado el que todos puedan par-

ticipar de la lectura, hablando de sus pro -

pias experiencias con respecto a un tema,

la empatía que pueden llegar a sentir con

al gún personaje, las emociones que les pro -

vocan ciertas circunstancias, todo esto va

pro piciando  la construcción colectiva de

Un libro no
hace un lector:
LA  IMPORTANC IA  DEL  V ÍNCULO EMOCIONAL*

Gilda Cervantes

* Ponencia presentada en el Tercer Encuentro In -
ternacional sobre Bibliotecas Públicas: “La lectura en
niños y jóvenes y el papel de la biblioteca pública”,
realizado el 18 y 19 de noviembre en el Centro Na -
cional de las Artes de la ciudad de México, en el mar-
co de la XXV Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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sig nificados. Se ayudan unos a otros a en-

trar al texto y finalmente a hacerlo suyo.

Quiero aclarar antes de continuar que

de la misma manera que no es obligatorio

asistir a las sesiones de lectura, también

 exis te la posibilidad de permanecer en la

bi blioteca leyendo individualmente el libro

de su elección.

Otro de los beneficios de estas sesiones

de lectura es el contacto personal con cada

uno de los alumnos. Voy conociendo e

iden   tificando sus gustos, sus inquietudes, el

ti po de lectura que los atrae, el nivel de

com  prensión que tiene cada uno. Todo esto

me permite entrar en relación con  ellos, los

voy identificando. Esto hace que el si -

guiente paso importante, la selección de

textos, se logre de manera más acer tada.

En la selección de textos se deben de to -

mar en cuenta dos aspectos: el primero tie -

ne que ver con el bagaje lector del me  dia -

dor, es decir, para sugerir una lectura hay

que haber leído. No se pueden tener elemen -

tos para recomendar  lecturas si uno no  lee.

La lectura no se impone, se contagia y

sólo aquel que posee el gusto por leer po-

drá contagiar a otros. Esto es lo que hace

que la mediación sea básica en la forma-

ción de lectores.

El segundo aspecto que considero im-

portante es la intuición, y ésta sólo se de-

sarrolla a través del acercamiento con cada

uno de nuestros posibles lectores, creando

vínculos emocionales, tratando de ser em-

páticos para detectar lo que al otro lo pue-

da mover.

Una vez hecha la selección del texto, no

hay que olvidarnos de dar seguimiento

oportuno al lector; esto lo hago, platicando

con la persona sobre el libro sin buscar con-

senso, con la única intención de ayudarlo,

si así lo pide, en las siguientes selecciones.

No podemos olvidar que la biblioteca

además de ser informativa y formativa

debe ser agradable, por eso el espacio físi-

co es un punto que sin ser el más importan -

te hay que tomar en cuenta. Una atmós-

fera acogedora que invite a pasar un rato

agradable puede ayudar en este proceso.

Otro aspecto es preparar un ambiente en

el que los libros estén al alcance de los

usuarios, de acuerdo a su edad y tamaño.

Exponer los libros de manera atractiva, ir

cambiando los títulos, ofrecer variedad en

los formatos (revistas, periódicos, folletos,

etcétera) y en los géneros (adivinanzas,

poesía, cuento, etcétera).

Dentro de las herramientas que se

pueden usar en la promoción de la lectura

está la narración oral, que es muy útil. Per -

so nal mente lo he vivido con niños peque -

ños (preescolares) en donde la narración de

una historia los entusiasma y provoca en

ellos la inquietud por entrar en contacto

con los libros; sirve como detonador.

Otro instrumento que ayuda a los alum-

nos a entrar en textos más complejos es el

de los andamiajes, esto es, utilizo elemen-

tos de apoyo como ilustraciones, canciones,

mapas, incluso lecturas previas como poe-

mas y biografías, que favorecen la com-

prensión lectora y por lo tanto el interés en

la lectura.

El servicio de préstamo a domicilio es

una manera más de fomentar la lectura.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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He visto la importancia que le dan, sobre

todo los niños pequeños, a este servicio. Se

sienten muy orgullosos y responsables de

tener el derecho de llevarse un libro a casa

y muy emocionados con la posibilidad de

compartirlo con su familia.

Cuando el alumno regresa el libro, trato

de que haya retroalimentación, normal-

mente platico con él, le pregunto si lo reco -

mendaría a otros o no. Lo invito a hablar

sobre el libro que leyó, durante la sesión

grupal; de esa manera comparte con sus

compañeros su lectura.

En la formación de lectores, influyen

muchos factores, y uno fundamental es el

ambiente lector o el impulso lector que se

da en la familia, por esta razón considero

necesario trabajar en la medida de lo posi-

ble con los padres de familia. La manera en

que yo lo he hecho durante los últimos

años es a través de publicaciones periódicas

en las circulares escolares. En estas publica-

ciones sugiero y convoco a los padres a fo-

mentar la lectura en sus casas, son textos

cortos con consejos prácticos, recomenda-

ciones de libros de acuerdo a la edad lecto-

ra de sus hijos, así como opiniones de

personas calificadas en el tema.

Cuando alguien no ha tenido la suerte

de disponer de libros en su casa, de ver leer

a sus padres, de escucharlos relatar histo-

rias, las cosas pueden cambiar a partir de

un encuentro. Un encuentro puede dar la

idea de que es posible otro tipo de relación

con los libros. Una persona que ama los li-

bros, en un momento dado desempeña el

papel de “iniciador” alguien que puede re -

co mendar libros. Por esta razón pienso que

es preciso multiplicar las posibilidades de

mediación, las ocasiones de producir tales

encuentros.

Mi labor ha ido encaminada a crear un

espacio dentro de la biblioteca donde el

deseo de leer pueda abrirse camino libre-

mente.

La formación de lectores no es algo sen-

cillo. A pesar de todos los esfuerzos sé que

no todos se convertirán en lectores, porque

también para eso existen vocaciones, pero

creo que todos tienen el derecho a descu -

brir qué es la literatura, para qué se lee y

cuál es el sentido que puede tener en su

vida. 

La empatía que como bibliotecario pue -

das lograr con tus usuarios, brindándoles

lecturas que les permitan vivir y compartir

experiencias, el atrevernos a crear un  víncu -

lo emocional con el otro para llevarlo al en-

cuentro con los libros es lo que  hace de

esta tarea un acto de amor. 
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Museo bajo tierra

en el interior del Cerro del
Grillo, a 180 metros bajo

tie rra, fue creado un museo
donde se exhiben alrededor de
300 piedras preciosas y semipre -
cio sas extraídas de diversas  mi -
nas del mundo. Se trata del
 Museo de la Mina de El Edén,
inau gurado en Zacatecas y que
es único en su tipo. El arquitecto
Alfonso Monreal, responsable
del espacio, señaló que “es un
pro yecto completamente cultu -
ral y didáctico, porque buscamos
que nuestros visitantes conozcan
más de cerca lo que nos brinda
la tierra, como estos productos
geológicos, y que hagan concien-
cia ecológica sobre el valor de
cui dar nuestro ambiente.” Las
pie zas proceden de minas de
paí ses como Brasil, Estados Uni -
dos, Irlanda del Norte, Marrue -
cos, Perú, India, España, Austra -
lia, China, Canadá, Italia, Chile,
Bolivia, México y Madagascar
entre muchos otros. El acervo
pertenece al coleccionista zacate-
cano Juan Manuel Navarro.

b
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“La lectura en niños y jóvenes y el papel de la biblioteca pública”

Conclusiones generales 
del Tercer Encuentro

Internacional sobre
Bibliotecas Públicas

O
rganizado por la Dirección General de Bibliotecas
y la Dirección General de Publicaciones del
Conaculta, el 18 y 19 de noviembre se llevó a cabo
el Tercer Encuentro Internacional sobre Bi blio -
tecas Públicas bajo el tema “La lectura en niños y
jóvenes y el papel de la biblioteca pública”, en la

Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes, en el
marco de la XXV Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de la
ciudad de México, el cual contó con la participación de especialistas de
Argentina, Colombia, Cuba, Chile, España, Francia, México y Suecia.
Al finalizar los trabajos de este foro de reflexión, el titular de la

Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, Jorge von Ziegler, recibió por parte de la Asociación
Mexicana de Biblio te carios A. C., encargada de la relatoría general,
las conclusiones respectivas de los temas: “Lectores y usuarios en la bi -
blio teca pública”, “El bibliotecario como promotor y estratega de la lec-
tura para niños y jóvenes”, “Los materiales y contenidos para niños y
jóvenes en la biblioteca pública” y “El papel de las tecnologías de la in-
formación en la bi blioteca pública para la promoción de la lectura en
niños y jóvenes”, cuyas propuestas generaron un interesante intercam-
bio de experiencias y puntos de vista sobre problemáticas y situaciones
similares entre los países participantes, y que son un importante refe -
rente para los planes y acciones que se realizan en la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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Como el primero y el segundo, este Tercer
En cuentro In ternacional sobre Biblio te -
cas Públicas, ha dejado un gran interés
en los participantes originado por las
aportaciones teóricas y prácticas de gran
importancia para todos.

Conferencia magistral 
“La biblioteca pública: 
una opción para leer sin límite”
En las bibliotecas públicas se asume la
formación de lec  tores, desde múltiples
propuestas, muchas de ellas exi  tosas, otras
poco conocidas, pero en sí todas reali za das con el de-
seo de formar una población lectora, en la cual el libro
y la cultura escrita estén presentes en la cotidianidad
de nuestras comunidades. Este tipo de en cuentros
ofrecen una oportunidad sin igual para la reflexión y
el análisis, a su vez, permiten conocer, compartir y de -
ba tir los enfoques, programas y actividades que se es-
tán de sarrollando. El Plan Iberoamericano de Lectura
–ILÍMITA– es un programa de la Cumbre de Jefes de
Es tado y de Gobierno. Su creación tiene co mo objeti-
vo articular a los gobiernos, el sector priva do y la so-
ciedad civil, para que en la región se emprendan
acciones inmediatas y con proyección a largo pla zo, a
favor de la lectura. Busca el posicionamiento de la lec-
tura y la escritura como instrumentos de inclusión so-
cial y desarrollo.
Una de las acciones más importantes de ILÍMITA ha

sido la de convocar a un grupo de expertos para for-
mular la “Agenda de Políticas Públicas de Lectura”,
do cumento para hacer de la lectura un tema priorita -
rio en la región y generar una amplia movilización so-
cial. El documento plantea diez prioridades para el
desarrollo de la lectura y la escritura, y se traduce en
una serie de propuestas operativas, tales como: fomen-
tar la creación y actualización de bibliotecas públicas
con el fin de que puedan atender las necesidades de
lectura de la comunidad; reconocer el contexto socio-
cultural y las necesidades e intereses de la comunidad
en la que funciona una biblioteca; desarrollar las co -
lecciones, incluyendo géneros y formatos que inter-
preten las necesidades de la comunidad; establecer

mecanismos de divulgación de los servi-
cios; inscribir las bibliotecas en los planes
de desarrollo locales e implementar
nuevas formas de gestión de proyectos,
con participación comunitaria y de la em-
presa privada.
Se enunciaron también hallazgos so-

bre la responsa bilidad de la formación de
lectores y se describieron las principales
pro blemáticas que los planes buscan aten -
 der en diferentes países como Brasil, Co -
lombia y España. ILÍMITA busca incidir
en el ámbito de la lectu ra y de las biblio -

tecas públicas, a través de la articulación para concer-
tar, integrar y proponer la unión de esfuerzos entre
entidades y actores interesados en el fomento a la lec-
tura como elemento de inclusión y desarrollo.

Tema 1: “Lectores y usuarios 
en la biblioteca pública”
Los participantes en este primer tema examinaron y
discutieron el papel y la finalidad de la biblioteca pú -
blica como servidora de usuarios y formadora de lec-
tores. El problema de la lectura en niños y jóvenes
frente a los objetivos de la biblioteca pública mereció
el análisis de los ponentes.
Se inició resaltando los puntos básicos y un recuen-

to del contenido de la conferencia plenaria que fue
impartida por Clemencia Montalvo, Consultora de la
Subdirección de Lectura y Escritura del CERLALC,
quien se refirió de manera puntual al tópico central
de dicha ponencia que fue el Plan  Iberoamericano de
Lectura, ILÍMITA.  
Se exploró el papel de las bibliotecas en el desarro -

llo de los Planes de Lectura así como las experiencias de
promoción de la misma en niños, niñas y adoles cen  tes
en las Bibliotecas Populares argentinas en la si tua ción
socioeconómica actual. Se destacó la necesidad de
fortalecer las políticas públicas relativas a la di fu sión
del libro y la lectura por medio del Plan Na cional de
Lectura en las Bibliotecas Populares “Ar gen tina crece
leyendo”, impulsado por la Comisión Nacio  nal Pro tec -
tora de Bibliotecas Populares (CONABIP), y se señalaron
también los nuevos procesos y modalidades de desem -

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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peño de las bibliotecas en el siglo XXI y el papel que
juegan como promotoras de los derechos de los niños
y niñas, adolescentes y jóvenes. Se propuso un herma -
na miento entre países para compartir aprendizaje y
caminar juntos para poder, a partir del libro, fortalecer
la solidaridad entre nuestros países.
Se propuso considerar que los números y las esta -

dísticas son importantes mas no fundamentales, en
cambio la calidad, el cómo, el qué y el porqué de la
biblioteca y del libro es lo sustantivo. Se reflexionó so-
bre qué modelo de biblioteca se está construyendo, su
fun ción social y educadora, su usabilidad. El cambio
que han tenido las bibliotecas públicas de varios mu -
ni  cipios de España las cuales se han convertido en
luga res donde se ofrece una diversa y multicolor pro -
puesta de actividades para toda la familia, que se ha
logrado gracias a los programas de animación. Hay
cambios ocurridos en la sociedad en cuanto a hábitos
de consumo y de uso del tiempo libre, entre otros. 
Fue comentada una experiencia de más de una dé -

ca  da en bibliotecas escolares; durante este tiempo se
propiciaron encuentros entre usuarios y libros y forma-
ción de lectores entre otros. Se manifestó la importan-

cia de la mediación en la promoción de la lectura, esto
es, la relevancia que tienen los promotores en el proce-
so, la creación de vínculos afectivos, el cono ci mien to del
otro. El gusto por la lectura se contagia, no se impone.
Se propusieron estrategias, entre las cuales desta-

can: espacios alternativos, lectura gratuita no obligada,
conocimiento del otro. El mediador debe haber leído
para poder motivar a la lectura y la narración oral sirve
como detonador a la lectura y los andamiajes favore-
cen la comprensión lectora.
Se exploró la tesis de la existencia de un descen-

tramiento social de la relación entre jóvenes, lectura y
escritura y sus efectos en las funciones sociales de las
bibliotecas específicamente las públicas. Para ello la
juventud es una condición cada vez más compleja y
diversa. Se abordó el estudio de los lugares culturales,
educativos y políticos de las bibliotecas como espacios
de formación de los lectores. Se propuso una idea de
integración funcional y estructural de los diversos
tipos de bibliotecas en el cometido de crear espacios
sociales de lectura y escritura para jóvenes.
Se afirmó que la crisis de lectura es como pérdida

del sentido civilizado y civilizador. Las bibliotecas

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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públicas en América Latina han tenido dificultades
porque no han logrado comprender la representación
social del lector. Es necesario separar la lectura de la
idea de alta cultura.

Tema 2: “El bibliotecario como promotor 
y estratega de la lectura para niños y jóvenes”
Fue abordado por los participantes exponiendo,
definiendo y analizando los conocimientos, la vocación
y las cualidades que debe tener el bibliotecario para
promover y fomentar la lectura y las estrategias ade-
cuadas para desarrollar esta tarea. La lectura de libros
está en crisis, cada vez hay menos lectores; hay que
rescatarlos para que mejore su gusto por la lectura.
Hay mejores alternativas que integrar para aumentar
el gusto por la lectura, por el libro.
A veces, se desea que la profesión del bibliotecario

sea como la de una madre suficientemente buena que
se adapta a las necesidades del niño. Cuando éste
crece en un ambiente apaciguador se convierte en
mariposa dispuesta a volar y desarrollarse. Todo esto
se realiza en las  familias acomodadas donde los mayo -
res leen y hay muchos libros. En otros medios esto no
es posible. La gente se siente avergonzada ante los  li -
bros. Es aquí donde el bibliotecario brinda una segun -
da oportunidad. Docente o no, el bibliotecario realiza
la tarea de curar, es casi un psicoanalista.
En Francia, las bibliotecas son las únicas institucio -

nes culturales que conocieron cierta democratiza ción
de su público en estos últimos años, a diferencia de
los museos o de los teatros, por ejemplo. Este fenó me -
no obedece a una doble causa: por una parte, el mayor
tiempo que se destina a la escolarización y, por otra
parte, la diversificación de los servicios bibliotecarios.
El uso de los materiales impresos, particularmente los
libros y las revistas, sigue siendo notable. Las me dia -
tecas están jugando un importante papel en el de sa -

rro llo de los servicios; estas bellas, modernas, vi vas y
aco gedoras instalaciones son atendidas por per sonal
de buena formación. Permiten el acceso a una gran di-
versidad de medios y de servicios. Sin em bar  go se ob -
ser va una realidad diferente en aquellos lu gares donde
no se dan los medios necesarios para el desarrollo de
los servicios. Se está corriendo el riesgo de desmentir
las afirmaciones oficiales sobre los bene ficios de la
lec tura y se está colocando en una muy difícil situación
a los esfuerzos de los bibliotecarios profesionales.
Para contribuir a la comprensión de la complejidad

del mundo, la biblioteca, junto con la escuela, podría
ser un espacio privilegiado; dejará de ser el lugar don -
de se simplifican las miradas y se protege a los niños y
a los jóvenes de su realidad. Frecuentemente se trata a
los niños de un modo paternalista y protector con la
supuesta buena intención de crear para ellos am -
bientes que no se parezcan a los de sus casas y a los
de las calles donde viven como si no fueran habitan-
tes de un planeta cada vez más deshumanizado. Se les
es tá negando el derecho a ser tomados en serio, se me -
nosprecia su capacidad de observar, de comprender,
de reflexionar, de cuestionar su realidad y de imaginar
mundos mejores, lo que es peor.
La biblioteca también realiza funciones de formadora

y transformadora de la realidad. La biblioteca pro voca
la relectura de la historia que se aprende en los manua -
 les oficiales. Instruye a los niños en la construcción de
sus identidades. Debe compartir la responsa bilidad
de ha cer que el niño sienta su pertenencia no sólo a un
lugar o a un país sino también a un continente. La in-
dustria editorial no ha permitido poner en los estantes
libros de todo el continente sino sólo los nacionales y
los europeos o de otros países que no son de este conti -
nen  te. La biblioteca debe ofrecer acceso a la multiplici-
dad de lenguajes y costumbres. Es pe cialmente el por -
tugués por la existencia de Brasil en nuestra comunidad. 

FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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No es directa ni fácil la respuesta a la pregunta de por qué los niños y
los jóvenes no se interesan más por los libros. El aprendizaje chato
y pedestre que anu la la imaginación y cierra la puerta a los cuestiona -
mientos que todo libro –cualquier libro– puede plantear, podría ser una
primera aproximación. Pero tal vez a toda posible respuesta abre nuevas
interrogantes que podrían reducirse a una sola: ¿qué ofrece el libro en rea -
lidad? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. La lec-
tura y la comprensión son compatibles. Un libro contiene en sí la síntesis
de muchos libros y aun de todos los libros, porque los límites del mundo
son los de mi lenguaje. La biblioteca debe cambiar sobre todo porque se
transforma. Debe crear cultura no sólo conservarla y debe cambiar sobre
todo el bibliotecario; debe ser un motivador que debe ir de un libro abier-
to a otros libros. Es necesario conquistar la biblioteca cibernética.
La lectura no implica sólo comprensión. Leer implica poder dar cuenta

de aquello que se descifró, aprehenderlo, discutirlo o defenderlo, utilizar-
lo más tarde en situaciones inesperadas, incorporándolo a la misma exis-
tencia y convertirlo en un código propio, capaz de propiciar nuestro
propio desenvolvimiento como seres pensantes, culturales que somos.
El lugar ideal para la convivencia humana sigue siendo el hogar. Los

niños encuentran en él las solu cio nes a sus necesidades, los jóvenes
aprenden las leccio nes de una vida acumulada. Las bibliotecas pú blicas
han creado numerosos programas con el pro pósito de crear lectores des-
de la infancia, porque los participantes mayores dejan de llegar a las pocas
se ma nas de iniciar algún programa, y sólo los niños tie nen mayor perma-
nencia en  éstos. La conducta de la sociedad sigue siendo la misma: “la
biblioteca es un espacio para resolver las tareas escolares de los estu dian -
tes”. Los bibliotecarios deben buscar alternativas para encontrar lectores
del conocimiento socialmente acumulado  En la Biblioteca Central Estatal
de la ca pital de Tabasco sí surgió la idea de formar clubes de lectura en el
hogar, con la encomienda de que, si los niños no llegan a la biblioteca, la
biblioteca debe llegar a los niños. De 1999 a 2002, se formaron 12 clubes
infantiles de lectura en el hogar, en los que 268 niños se reunían una vez a
la semana para leer en voz alta y llevar un libro y leerlo entre semana.

Tema 3: “Los materiales y contenidos para niños 
y jóvenes en la biblioteca pública”
Los participantes se ocuparon de definir las caracte rísticas de los acervos
destinados a niños y jóvenes en la biblioteca pública y discutieron si los
centros bi bliotecarios atienden adecuadamente esta necesidad.
Es necesario tomar en cuenta la interacción de los usuarios con los

materiales en cuanto a la diversidad de formatos para que los niños y
jóvenes entren al mundo lector. La cantidad de materiales “los demasia-
dos libros” obliga a saber seleccionar los mejores de acuerdo a la comu-
nidad a la que van dirigidos (niños y jóvenes) los cuales son seres
absorbentes y cambiantes de acuerdo a la influencia del medio donde se
desa rrolla y de lo que lee.
En el caso de las bibliotecas hay que tomar en cuenta las limitaciones

que tiene en cuanto a acervo, espacio y personal; esto  hace  que el bi -
bliotecario sea el supervisor de la manipulación libre de los acervos, pero
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Archivo
Abren portal de
México en Cervantes
Virtual

a cervos pertenecientes a
instituciones como la Uni   -

 versidad Iberoamericana, El Co -
legio de México y la Biblioteca
Na cional de México, podrán ser
consultados a través del Portal
Nacional de México en la Bi blio -
teca Virtual Miguel de Cer van -
tes, proyecto que busca cimentar
el puente cultural entre Europa
y América, informó la agencia
Notimex. De este modo, en el
por tal estarán a disposición de
los usuarios importantes docu-
mentos que resguarda la Bi blio -
teca Nacional de México, que
cuenta en un fondo reservado
con manuscritos, incunables, im-
presos mexicanos y europeos, ar -
chivos históricos y obras edita -
das por notables impresores
mexicanos; la Universidad Ibe -
roa mericana, que en su colección
“Libros Antiguos y Raros” posee
más de 70 mil volúmenes, en su
mayoría sobre religión, derecho,
e historia, y El Colegio de Mé -
xico, que en su Biblioteca “Da -
niel Cosío Villegas” alberga más
de 650 mil títulos.



20 el BiBliotecario

hay que enfatizar la importancia de que
actual men te no se puede leer todo lo pu -
blicado pero sí se lec cionar y valorar lo
que se lee o se va a dar a leer a este tipo
de usuarios con placer y gozo. 
Hay que hacer la selección tomando

en cuenta la calidad, variedad y actuali-
dad de los contenidos; hay que tomar en
cuenta la participación de padres, maes-
tros y bibliotecarios,  esto pensando para
y por los niños.
Se presentó una mirada de y para la

se lección de acervos específicos para los
niños; para esto hay que to mar en cuenta la calidad de
los materiales en donde los niños y jóvenes sean entes
participativos en la pala bra escrita, tomar en cuenta
criterios como son los formatos, contenidos, ilustra-
ciones, así como la va riedad de géneros, que sean
atractivos, útiles para pensar, textos sustentados en
riqueza de conocimientos y juegos sin olvidar que
en los libros para esta comunidad, hay que darle im-
portancia a las imágenes, texto, al formato, tipo de pa-
pel, tipografía, color, etcétera. Esta selección nos va a
per mi tir recuperar lo humano y auxiliar en la creación
y recreación de los nuevos lec tores; no es el acervo lo
que se tiene, sino lo que se hace con él, por y para
quién.
En la selección de libros para niños, se señala que

la importancia de una editorial en relación a la edición
de materiales específicos para usuarios infantiles y ju -
ve niles radica en la participación de especialistas mul-
tidisciplinarios para seleccionar lo que se va a publicar,
para determinar los objetivos para qué y para quién va
dirigido de acuerdo a un contexto particular o más
general.
Para editar materiales y contenidos específicos para

niños y jóvenes hay que tomar en cuenta la partici-
pación multidisciplinaria y a quién va dirigido de
acuerdo a su edad, tema, ilustraciones y su iniciación
como lectores.
Se presentó el caso particular de los quehaceres

bibliotecarios de la Biblioteca Internacional de Es to -
colmo, Suecia, que se caracteriza por tener un acervo
de aproximadamente 220 mil volúmenes en 130  idio -

mas siendo los más importantes el es-
pañol con 10 mil títulos y 20 mil volú -
menes, además del persa, árabe, etcétera.
El objetivo de este espacio es apoyar a los
inmigrantes e involucrarlos a la lectura.

Tema 4. “El papel de las tecnologías
de la  información en la biblioteca
pública para la  promoción de la
 lectura  en niños y jóvenes”
Se centró en revisar de qué modo se está
atendiendo y se debe atender a los niños
y jóvenes en la biblioteca pública, a fin de

que las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) contribuyan a promover el hábito de la
lectura.
Los temas presentados por los panelistas conver -

gieron en analizar el impacto de las tecnologías en la
actividad que realiza la biblioteca para promover
la lectura en niños y jóvenes, así como los factores que
intervienen en ello; igualmente, a partir de diferentes
experiencias referidas por los ponentes, se abordaron
aspectos o problemáticas concretas, tales como: las TIC
como interfase entre las bibliotecas y las escuelas, es-
pecialmente las de carácter público; la relación entre
la capacidad de respuesta de las bibliotecas a través de
las nuevas TIC y las demandas y necesidades de niños
y jóvenes; la conveniencia de hacer estudios de merca-
do para identificar, para diseñar políticas y estrategias
efectivas para la promoción de la lectura en ese sector;
la vinculación entre el sistema educativo nacional y la
disponibilidad y acceso a las TIC; la efectiva responsa -
bilidad que deben asumir las bibliotecas públicas y
esco lares para atender eficazmente el proceso de for-
mación de lectores y sus necesidades de esta índole; la
creación de programas –por parte de los biblioteca -
rios– que incorporen las TIC y la gama de productos
electrónicos que actualmente existen a programas de
promoción de la lectura.
En el trabajo sobre las nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación en la interfase entre bi -
bliotecas y la escuela pública, se enfatizó el hecho de
que mientras en las primeras las TIC han sido asimi-
ladas por los bibliotecarios y éstos han entendido la
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importancia de incorporarlas a su que-
hacer, que ha ido siendo modificado en
forma importante, en el sector educativo
–históricamente– la incursión de las
tecno logías ha representado dificultades
para ser total mente integradas a la prácti-
ca docente y educativa, y en términos ge -
nerales la relación entre las TIC y la
ins titución escolar no ha sido fácil. Una
situación ideal sería una interrelación en-
tre ambos sectores (escuelas y bibliotecas)
bien equipados y con recursos de In ter -
net suficientes, con la participación de
usuarios, tanto docentes como estudiantes y bibliote-
carios, preparados en el uso de las tecnologías.
En el trabajo sobre las bibliotecas públicas en Chile:

un espacio para múltiples lecturas, se enfatizó el papel
que esa institución está teniendo en la sociedad chile-
na, lo cual provoca diversas reflexiones. Una de éstas,
im portante, es que las bibliotecas públicas deben ser
un factor de encuentro entre lo virtual y lo real. Tam -
bién, que las bibliotecas deben trabajar con su comu-
nidad y deben ser puentes de comunicación entre los
diversos saberes disponibles en el ámbito social y edu -
ca tivo; asimismo, las bibliotecas deben esmerarse en
contar con calidad en los contenidos que pongan a
disposición de los usuarios. Se presentaron algunos
ejemplos de servicios ya existentes en bibliotecas para
jóvenes y niños.
En la presentación sobre la tecnología de la infor-

mación y promoción de la lectura en niños y jóvenes
se plantearon interrogantes, más que respuestas, en
torno a la aplicación de tecnologías de la información
en programas y esquemas que fomenten la lectura. Se
indicó, que acciones tendientes a la promoción de la
lectura tienen que ver tanto con el sistema educativo
como con el papel que juegan las bibliotecas públicas.
Y que existen tres variables fundamentales en el acce-
so a la información y al conocimiento: la obtención de
la información, la comprensión de los textos, y la eva -
lua ción y asimilación de los mismos.
Se indicó que el equipamiento del sistema educati-

vo es un factor que hay que tomar en cuenta en el di -
se ño de programas de incorporación de tecnologías

de la información en la promoción de la
lectura. Pero también existen otros  fac -
tores que hay que tomar en cuenta co mo
el de índices de analfabetismo que toda -
 vía presenta algún sector de la po bla ción.
En el trabajo sobre e-Lectura: iniciati-

va para la promoción de la lectura en
niños y jóvenes en la biblio teca pública
mediante las TIC, además de algunas con-
sideraciones conceptuales y metodoló -
gicas que hay que tomar en cuenta, se
pre sentó un proyecto piloto para la pro-
moción de la lectura en bibliotecas públi-

cas, como una herramienta útil para promotores que
se aboquen al fomento de la lectura. Se comentó
que actualmente los sistemas de información se han
venido transformando, haciéndose más flexibles, lo
cual está impactando positivamente las formas de lec-
tura que ahora hacen los usuarios de las tecnologías
de información. Se presentaron algunas cifras sobre el
estado actual que guarda el uso de Internet en México,
así como una demostración sobre lo que es e-Lectura.
El papel de los asistentes, no como oyentes pasivos,

sino como participantes activos en este Encuentro, se
hizo patente en el intercambio de opiniones, el deseo
de precisión en los conceptos, el relato de experien-
cias personales, la exposición de las dudas y el propósi-
to de seguir o iniciar el contacto con los diferentes
ponentes, han sido muestras del papel retroalimenta-
dor de encuentros como el que hoy concluye. A todos
nos deja una experiencia de reto, de deseo de supe ra -
ción, de búsqueda de la calidad en  los servicios y en
las personas que los proporcionan para bien de los ni -
ños y de los jóvenes que, querámoslo o no, constituyen
el futuro de nuestros países que integran un conti-
nente que mucho lo necesita y lo merece. Nos vere-
mos, así lo deseamos, en el Encuentro siguiente.

Felipe Becerril Torres
Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C.

Relatores

Hortensia Lobato Reyes, Elías Cid Ramírez, 
Luis Manuel Casiano y Julio Zetter Leal

b
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C
omo parte de las ac -
ti vi dades realiza das
pa ra conmemorar el
bi  cen  tenario del na -
ci miento del escritor
danés Hans Chris -

tian Andersen (1805-1875), el Consejo
Nacio nal para la Cultura y las Artes, a
través de la Dirección General de Bi blio -
tecas y la Bi blioteca de México “José Vas-
concelos”, en coordina ción con la Em ba -
jada de Dina marca en Mé xico, organizó la
exposición bibliográfica e iconográfica
Hans Christian Andersen: imaginación y

maes tría del titiritero y cuentacuentos.

La curaduría de esta muestra, realizada
en la Sala Infantil de la Biblioteca de Mé -
xico, estuvo a cargo del escritor Alberto
Chi mal, y ofrece al público asistente textos
e imágenes en las que se dan a conocer
pasajes de la vida de este notable autor de
la literatura universal, así como también
de su prolífica obra, de la que se pueden
contar más de 160 títulos.

Hombre polifacético, Andersen fue dra -
ma turgo, poeta, narrador e ilustrador. Su
vasta obra ha sido traducida a más de un
centenar de idiomas y adaptada en innu-
merables ocasiones a otros lenguajes artís-
ticos como la danza, el teatro y el cine, que
han logrado –no obstante que algunas de
las adaptaciones no han sido fieles a los
textos originales–, recrear en los especta-
dores, las emociones y el espíritu humano
que Andersen imprimió en sus cuentos
y que han contribuido a que la obra de
este autor universal llegue a todos los sec-
tores de la población. Ejemplo de ello es la
vigencia de su obra que ha traspasado las
fronteras del tiempo y el espacio, al leerse
por todo el mundo, durante generaciones,
inclusive en la actualidad.

En el acto inaugural de la muestra, rea -
lizado en noviembre pasado, el Embajador
de Dinamarca en México, Soren Hasslund,
expresó su agradecimiento a México por
la promoción y difusión que se le ha otor -
ga do a la obra del escritor danés y agregó

imaginación y maestría del titiritero y cuentacuentos

Permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero de 2006 en la Biblioteca de México

Alejandra Solórzano

Andersen:
Exposición Hans Christian

Ofrece al público asistente textos e imágenes en las que se dan a conocer pa sajes de
la vida de este notable autor de la literatura universal, así como también de su prolí-
fica obra, de la que se pueden contar más de 160 títulos

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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que esta exposición, así como los diversos
eventos realizados a lo largo de 2005 con
motivo del bicentenario natal de Hans
Chris tian Andersen, es una muestra más
de la buena relación que existe entre am-
bos países e invitó a los lectores de todas
las edades a disfrutar de los personajes en-
trañables y escenarios maravillosos que
forman parte de los cuentos del autor de
“La sirenita”.

En la muestra, conformada por más de
20 títulos pertenecientes al acervo de la Bi -
blioteca de México, se encuentran dos no-
tables volúmenes de una edición de Los
cuentos completos de Hans Christian An -

dersen, de la editorial Aguilar de Ma drid,
España, del año 1961. Esta tra ducción es
considerada como una de las mejores, ya
que es la más fiel al original en danés y res -
pe ta más que otras el sentido de sus fa -
mosos cuentos.

Del mismo modo, se muestran postales
conmemorativas del bicentenario del nata-
licio de este notable escritor en diversos
idio mas entre ellos el urdu, somalí, árabe y
farsi. También se puede apreciar una edi-
ción especial preparada por la Biblioteca
Real de Dinamarca en la que se encuentra
la reproducción de algunos manuscritos de
los cuentos del célebre poeta y narrador
danés.

Como parte de la iconografía de esta
ex hibición, se incluyen cuatro de los cien
dibujos ganadores del concurso de dibujo
infantil “Las maravillosas historias de An -
der sen” convocado por la Dirección Ge ne -
 ral de Bibliotecas y la Dirección de Desa-
rrollo Cultural Infantil del Conaculta, los
cuales ilustran el libro Cuentos para escu -
char bien despiertos: Hans Christian An -

dersen para niños recientemente editado
por la Dirección General de Bibliotecas en
su colección Biblioteca Infantil, y que for -
ma rá parte de los acervos de las bibliotecas
públicas que conforman la Red Nacional.

La exposición bibliográfica e iconográfi-
ca Hans Christian Andersen: imaginación
y maestría del titiritero y cuentacuentos,

permanecerá abierta hasta el 30 de enero
próximo, y la revista Biblioteca de Méxi-

co dedicará el último número de este año
al escritor danés, quien es recordado en
todo el mundo por sus célebres cuentos
infantiles. b
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Cuentos de Andersen
en maya y purépecha

la Fundación Hans Chris -
tian Andersen, en colabo-

ración con la Embajada de Mé xi -
co en Dinamarca, ha preparado
la edición de los cuentos El patito
feo, La princesa y el guisante y El
traje nuevo del emperador traduci-
dos a las lenguas maya y puré -
pecha. Christinna Bonnischen,
cónsul y agregada cultural de la
Embajada de Dinamarca en Mé -
xico, explicó al diario La Jornada
que la Fundación, además de
apoyar esta iniciativa que busca
difundir de manera amplia y en-
tre diversos sectores sociales la
obra de Andersen, realizará un
donativo al Programa de Edu ca -
ción Primaria para los Niños y
Niñas Migrantes con el propósi-
to de que los pequeños puedan
aprender a leer y escribir. El do-
nativo se distribuirá a campa-
mentos de niños migrantes hijos
de trabajadores de los estados de
Chiapas, Oaxaca y Baja Cali for -
nia. A su vez, los libros con la tra-
ducción de los cuentos serán
 distribuidos en Michoacán y
Chiapas.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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E
l Instituto Municipal de Arte y
Cul  tura (IMAC), el H. Ayun ta mien -
to de Tijuana y la Biblioteca Pú -
blica Regional “Benito Juárez”,
organizaron el Primer Festival de
la Lectura Infantil y Juvenil 2005
que se llevó a cabo del 7 al 11 de
no viembre, en cuya ceremonia

inau gural contó con la participación del presidente
mu nicipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, el Director
de Normatividad, Entrenamiento e Información de la
Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, Juan
Domingo Argüelles, y el Coordinador de Bibliotecas
Públicas Municipales, Rafael Rodríguez Ríos.
Este Primer Festival, que tuvo como sede la Bi   -

 blioteca Pública Regional “Benito Juárez”, se propuso
co mo objetivo establecer un foro anual para dar a co -
 nocer los programas de fomento a la lectura que se
han impulsado en diversas ciudades y países, y retro -
alimentarse de diversas experiencias. De esta manera,
en este Festival se contó con la participación de espe-
cialistas mexicanos y de otros países como Cuba,
Uruguay, Estados Unidos, Argentina y Bélgica –estos
dos últimos mediante videoconferencias.

Algunos de los conferencistas de este foro, quienes
aportaron su visión y experiencia sobre el tema de la
lectura, particularmente la infantil, fueron Bertha
Hiriart, Luz María Sainz, Denise Sharp, Leslie Weston
y José Manuel di Bella, entre otros.
Además, se impartieron diversos talleres de capa -

citación dirigidos tanto a bibliotecarios, como a maes-
tros y promotores culturales. A estas actividades se
su maron presentaciones editoriales, musicales, de tea -
tro y de danza, así como exposiciones dirigidas al
público infantil.
Asimismo, el Primer Festival de la Lectura Infantil y

Juvenil fue el marco para la reinauguración de la
Biblioteca Pública Regional “Benito Juárez” que había
permanecido cerrada durante tres semanas para efec-
tuar trabajos de remodelación, que incluyeron la ins -
 talación de nuevos pisos, sustitución de red de drenaje,
rehabilitación de sanitarios y nueva pintura en los mil
420 metros cuadrados de construcción del recinto.
Los trabajos de remodelación también incluyeron la
apertura de un nuevo acceso a la Biblioteca, que co -
mu nica a uno de los jardines del Palacio Municipal.
La inversión en la remodelación ascendió a 250 mil

pesos, sin embargo el costo inicial presupuestado fue

PRIMER FESTIVAL DE LECTURA
INFANTIL Y JUVENIL 2005 EN
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Contó con la participación de especialistas

mexicanos y de otros países como Cuba,

Uruguay, Estados Unidos, Argentina y Bélgica

Fue el marco para la reinauguración de la

Biblioteca Pública Regional “Benito Juárez”,

recientemente remodelada
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de 400 mil pesos, el cual se logró disminuir gracias a la par ticipación en-
tusiasta del personal de la Biblioteca en los trabajos.
El recinto bibliotecario, que cuenta con He me ro teca, Sala Braille, Sala

Infantil, Sala de Cómputo y Sala de Usos Múltiples, se encuentra tra -
bajando también en la digitalización de los procesos de atención a usua -
rios, y por medio del software Prometeo V. se colo ca ron ya códigos de
barra para el registro electrónico de los 27 mil ejemplares que conforman
su  acervo.
El Director del IMAC, Alejandro Rodríguez Ruiz Velasco señaló que con

estas acciones para la moder nización de la Biblioteca “se podrán manejar
los acervos a través de Internet y de la red computacional con las bibliote-
cas de la ciudad y con las de otras ciuda des”.  Además, dio a conocer que
entre los proyectos de la Biblioteca está incrementar su acervo y finalizar
el trienio con 50 mil ejemplares.
Asimismo, en la Hemeroteca del recinto se ha im pul sado una tarea de

rescate de las publicaciones históricas con las que cuenta —algunas
de hace 40 años—, que estaban siendo dañadas por el polvo y la hu medad
del ambiente. Dichos documentos se encuentran también en proceso de
digitalización para conservar este patrimonio histórico.
Una de las innovaciones fue la implementación de un espacio para el

funcionamiento de un café literario, que se espera contribuya a incremen-
tar la afluencia de usuarios de la Biblioteca.
Considerando la importancia de ofrecer espacios adecuados para

brindar servicios de calidad a la po blación de Baja California, los gobier-
nos estatal y muni cipales, durante el presente año han destinado a la re -
ha bilitación de la infraestructura de bibliotecas públicas del estado cerca
de dos millones y medio de pesos, en los que están incluidos los trabajos
realizados en la Biblioteca Pública Regional “Benito Juárez”, así como de
15 bibliotecas públicas de Ensenada, 14 es pacios bibliotecarios de Me xi -
cali, uno más de Tecate, y la Biblioteca Pública Central Estatal. (SR)

v
e

r
t

i
c

a
l

Archivo
Acervo de Imcine 
en DVD

el Instituto Mexicano de
Cinematografía realiza un

trabajo de recuperación y restau-
ración de su acervo con el objeti-
vo de ponerlo a disposición del
pú blico en formato DVD. Alfredo
Joskowics declaró al diario Cró -
nica que en una primera etapa se
editarán 20 de las 156 películas
con que cuenta el acervo. Tam -
bién señaló que el proceso de
trans ferencia tiene un costo
de entre diez y doce mil dólares
ya que “casi siempre se tiene que
restaurar el negativo, y se consi -
guen los tráilers originales, foto -
grafías y carteles, además de que
se buscan entrevistas con los pro-
tagonistas para actualizar la mi-
rada sobre el filme.” Algunos de
los títulos ya disponibles son  Ca -
noa, de Felipe Cazals; Cadena
 perpetua, de Arturo Ripstein; El
 principio, de Gonzalo Martínez
Or te ga y La mujer de Benjamín, la
ópera prima de Carlos Carrera.

b
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Su catálogo incluye títulos de

poesía, narrativa, artes y ofi-

cios, de autores como Ramón

Gó mez de la Serna, Berta Hi -

riart y Es tela Leñero

Suspiros de mar, Hojas pequeñas del

tiempo y Zoológico de greguerías

son algunas de las obras que inte-
gran el catálogo infantil de Ediciones El
Naranjo, editorial que con más de una
déca da de existencia desde hace dos años
incursionó en la publicación de libros in -
fantiles.

Lo que inmediatamente destaca en es-
tos libros es un excelente cuidado de edi-
ción y un diseño que complementa y da
realce al contenido de las obras. Par ti cu -
larmente en los títulos antes mencionados
que integran la colección “Luciérnagas”,
destinada a la poesía, puede apreciarse
este balance idóneo entre ilustración, di -
seño y contenido.

Hojas pequeñas del tiempo, una an -
 tología de haikús brasileños rescata ati -
nadamente una tradición poética muy
apropiada para el público infantil. Agustín
Jiménez, quien llevó a cabo la selección y

traducción de los poemas que integran el
libro, introduce al pequeño lector al género
del haikú mediante un lenguaje claro, más
no llano, que enriquece el vocabulario de
los lectores. Así, en el prólogo de este libro
retoma la historia del poema japonés tan-
ka, de donde proviene el haikú, y narra la
introducción de éste a nuestro idioma por
el excelente poeta mexicano José Juan

Tablada, quien a principios del siglo pasado
publicó el pequeño volumen Un día, y
posteriormente Un jarro de flores, donde
cultivó el género del haikú.

A los hermosos haikús que conforman
esta obra los complementa bellísimas imá-
genes obra de Aleida Ocegueda, que más
que ilustrar al poema invitan a la imagi-
nación de los lectores, en el más estricto

Samuel Rivera

Ediciones 
El Naranjo,
UNA NUEVA Y FRESCA OFERTA EDITORIAL 
PARA EL PÚBLICO INFANTIL

estantería
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sentido de esta palabra: la creación de imá-
genes a partir de la poesía escrita y la
poesía pictórica que los acompaña: Un
camino desierto,/ Un simple caer de hojas/
Quebró el silencio.

Bajo el mismo concepto surge la obra
Suspiros de mar, antología de versos de
mar y la infancia realizada por Rodolfo
Fonseca. El prólogo de este libro es realiza-
do por David Huerta quien a medida que
define la obra, aconseja y motiva a su lec-
tura: “En estos versos se ha depositado
una porción de las brisas y los vientos, de
las arenas y los acantilados, de las navega-
ciones y los naufragios: léelos con cuidado,
con gozo y con atención —así hay que leer
la buena poesía— y trata de recoger en
sus palabras todo aquello que el mar de-
positó en sus frases imborrablemente.” En
la selección encontramos textos de autores
tan disímiles como William Burroughs y
Fernando Pessoa, entre muchos otros, que
tienen en común la inspiración que el
océa no les provocó.

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963),
escritor español perteneciente a la ge ne -
ración de 1914 y que en su momento
 divulgó las vanguardias literarias, es recu -
pe rado por esta editorial con la obra Zoo -
ló gico de greguerías, con un prólogo de
Francisco Hernández. Sin duda, el humor
juega un papel muy importante en la lite -
ra tura infantil, una buena broma atrapa a
cualquier lector, especialmente a los niños.
Tan cerca de la tradición popular y, por otra
parte, del aforismo filosófico, las greguerías
—término inventado por Gómez de la Ser -
na, y que definía esquemáticamente como
humorismo+metáfora— se presentan
como textos idóneos para los peque ños
lectores que pueden reír e imaginar: “¿Y si
las hormigas fuesen ya los marcianos es-
tablecidos en la tierra?”, “La jirafa es un
ca ballo alargado por la curiosidad” y “La
go londrina es una flecha mística en busca
de un corazón”, son parte de la selección
rea  lizada por Agustín Jiménez, acompa ña -
das por ilustraciones de Aleida Oce gueda.
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Archivo
La Ópera que nació del
Teatro en la Biblioteca
de México

como parte de la amplia y
diversa oferta cultural que

la Biblioteca de México “José
Vas concelos” brinda de manera
permanente a sus usuarios, du-
rante octubre y noviembre pasa-
dos tres grupos de teatro, can-
tantes de ópera y un ensamble
vo cal presentaron el ciclo La Ópe -
ra que nació del Teatro, que inclu -
yó lecturas dramatizadas, arias y
coros de ópera. El ciclo dio inicio
con la presentación de El burlador
de Sevilla de fray Gabriel Téllez
(Tirso de Molina) y Don Giovanni
o il impio punito de Wolfgang
Amadeus Mozart con libreto de
Lorenzo Da Ponte; continuó con
Ro meo y Julieta de William Sha -
kes peare y Charles Gounod, pa -
ra concluir con El barbero de Se -
villa de Pierre Agustin Carón de
Beaumarchais, en la obra teatral,
y Gioacchino Rossini en la ope -
rística. Idea original de Luis Es -
teban Galicia, en este ciclo parti -
ciparon, en la dirección musical,
el pianista concertador Ángel
Rodríguez, y en la producción
ejecutiva, Sylvia Rittner, además
del Ensamble Vocal de la Escuela
Superior de Música del INBA.
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Archivo
Restauran mural 
de Diego Rivera

con una inversión inicial
de 6 millones de pesos se

iniciará la restauración del mural
del Teatro de los Insurgentes, La
historia del teatro en México (1953),
de Diego Rivera, informó Milenio
Diario. Los trabajos, auspiciados
por Fundación Televisa, comen-
zarán en enero próximo con la
construcción de un andamio a lo
largo del mural, para facilitar el
desmontaje de las casi 660 placas
de mosaico que conforman la
obra. Con una superficie de 550
metros cuadrados, el mural que
Rivera elaboró en 1953 a base de
mosaico tipo bizantino, tiene, de
acuerdo con el director del Cen -
tro de Conservación y Registro
del Patrimonio Artístico Mueble
del INBA, Walther Boelsterly, afec -
 taciones importantes pues se le
han desprendido ya siete placas
debido a que la fachada sobre la
que se fijan está intemperizada.
Las piezas serán trasladadas a
un taller de Televisa donde serán
evaluadas y restauradas, mien-
tras que la empresa Sackbé ana -
lizará la pared que soporta el
mu ral. Se prevé que la restau-
ración dure un año aproximada-
mente, y que la obra quede total-
mente lista para los festejos del
50 aniversario luctuoso del pin-
tor Diego Rivera en 2007.
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Girando la vida, es una obra ecléctica
dentro del catálogo de Ediciones El Naran -
jo; no pertenece a ninguna colección y ello
se explica en alguna medida por su singu -
la ridad. “Giro, giro con la naturaleza y aho-
ra soy un poco animal y un poco flor”,
“Giro, giro con el viento y ahí encuentro el
vuelo del corazón” son algunos de los
breves textos de Fiona del Mar que acom-
pañados por ilustraciones de Claudia de
Teresa, nuevamente conforman un perfec-
to equilibrio entre fondo y forma, a medi-
da que proponen una reflexión que, si uno
se lo piensa bien, es profunda y filosófica
pero se encuentra al alcance del pequeño
lector y lo motiva a expandir sus pensa -
mientos.

La colección “Mar de Cuentos”, como
su nombre lo indica, está dedicada a la na -
rrativa y la escritora Berta Hiriart es la au-
tora de los dos títulos publicados hasta el
momento: La Bienvenida y El deseo de
To más. En este último el contenido desta-
ca por escapar a la complacencia, y mostrar
vivencias comunes en la vida de un niño,
desde su perspectiva, incluidos desencan-
tos, emociones, obligaciones y deseos. En
sus páginas están plasmados también,
principios y derechos universales, y consi -
gue que el lector encuentre a través de la
trama, un sentido de identificación o de
pertenencia.

De igual manera en el género de narra-
tiva se encuentra la obra Sucedió en
Alepo, de Silvia Hamui Sutton, quien tam-
bién se encarga de ilustrar este volumen
de historias que ocurren en el lejano país de
Siria. En las diversas narraciones que in te -
gran el libro, los pequeños lectores se
adentran en un mundo ajeno al suyo, con
dis tintas costumbres y tradiciones a la vez
que conocen un poco de la historia de la
comunidad judía y aprenden nuevas pala -
bras en árabe y hebreo incluidas en un
glosario al final del texto.

Otra faceta de las publicaciones de
Ediciones El Naranjo son las colecciones
“Asómate a...” y “Asómate al arte”. La
pri mera está pensada como una serie de

obras que describen los diversos oficios: El

arqueólogo Sebastián, de Margarita Esther
González, es el primer título que expone a
través de una amena narración apoyada
en ilustraciones de Mónica Ortega, en qué
consiste la arqueología. En la colección
“Asómate al arte” están incluidos los li-
bros: El mundo de la danza y El mundo

del teatro. Estos textos de naturaleza
didáctica, son unas verdaderas joyas en
cuanto a su diseño y contenido. El formato
de la obra incluye pestañas desplegables
que permiten que el lector literalmente “se
asome” a estos fascinantes mundos artís -
ticos.

El mundo de la danza donde intervie -
nen los autores Patricia Cardona, Berta Hi -
riart, Estela Leñero Franco y Alejandro
Matzu moto, retoma los principios rituales
de la danza para explicar su origen; así,
tomando como ejemplo desde los griegos
hasta las civilizaciones prehispánicas, se
intro duce al lector al mundo de la danza.
Algo digno de señalarse es la síntesis con
la que se logra dar un recorrido histórico
preciso hasta llegar a la danza moderna,
pasando por una divertida caricatura que
recrea la historia de El lago de los cisnes
realizada por el magnífico caricaturista Tri -
no. Al final de este volumen se encuentra
el apéndice del Pequeño diccionario del
mundo de la danza, que no sólo explica
algunos de los términos empleados en la
obra sino que abunda en muchos de los
conceptos que se incluyen. El mundo del
teatro, obra realizada por Berta Hiriart,
Estela Leñero Franco, Alejandro Matzu mo -
to y Giovanna Recchia, cuenta con una
 estructura muy similar, y de igual modo re-
toma las diversas escuelas y periodos
teatrales, así en su páginas encontramos lo
mismo referencias al teatro religioso me-
dieval que al teatro japonés.

Ediciones el Naranjo surge como una
muy interesante propuesta para el público
infantil e incluso para aquellos que, sin ser
precisamente unos niños, gustan de una
bella edición y saben disfrutar una buena
 obra. b
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Lecturas del bibliotecario

La biblioteca pública: 

una opción para
leer sin límites*

Clemencia Montalvo Villegas

* Conferencia plenaria inaugural del Tercer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas: “La lectura
en niños y jóvenes y el papel de la biblioteca pública”, realizado el 18 y 19 de noviembre en el Centro Nacional
de las Artes de la ciudad de México, en el marco de la XXV Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

También para mí todos los libros que leo llevan a un único
libro –dice un quinto lector asomando tras una pila de
volúmenes encuadernados–, pero es un libro de tiempo atrás,
que aflora apenas de mis recuerdos.
Hay una historia que para mí viene antes que todas las
demás historias y de la cual todas las historias que leo me
parecen llevar un eco que de inmediato se pierde. En mis lec-
turas no hago sino buscar aquel libro leído en mi infancia,
pero lo que recuerdo de él es demasiado poco para hallarlo.

Italo Calvino

P
ara el CERLALC  –Centro Regional para el Fomento del Libro en Amé -
rica Latina y el Caribe– en el marco del programa ILÍMITA y con motivo
de “2005, Año Iberoamericano de Lectura”, es muy grato compartir con
ustedes este espacio de encuentro y reflexión que convoca a los pro -
fesionales de las bibliotecas públicas mexicanas y de la región, así como
invitados internacionales, en torno a temas que transcienden en la co-
tidianidad de nuestras comunidades a través de las bibliotecas públicas.

Durante los años pasados, en este espacio, se ha reflexionado sobre “Las perspectivas
en México para el siglo XXI” y para ello se analizaron las experiencias y prácticas llevadas
a cabo en otros países. También se han buscado “Modelos de biblioteca pública en
Iberoamérica” y así escudriñar desde la diversidad de las comunidades, los mejores ser -
vi cios que puedan prestarse. Hoy, nos une el afán por conseguir el posicionamiento de
la biblioteca pública y la lectura en el imaginario colectivo de nuestras sociedades para
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que todos los miembros de cada una de nuestras comunidades puedan acceder al libro,
a la lectura, al conocimiento y en igualdad de condiciones comiencen a ser parte de la
sociedad de la información.
Toda biblioteca pública, en el contexto mundial, tiene una función que aparece clara-

mente enunciada en el Manifiesto de la Unesco y se evidencia en el desarrollo de las
pautas IFLA: “la formación de lectores”. Para quienes trabajamos en ellas, no nos es ex -
tra  ño encontrarnos con los rostros de alegría de los pequeños al encontrarse, en las sa -
las de lectura infantil de nuestras bibliotecas, con ese objeto que los adultos conocen
co  mo el libro.Y digo, rostros de alegría, rostros inquietos, con interrogantes porque el
en cuentro con el libro es un acto que el niño acepta con naturalidad, es un momento de
ex ploración casi que espontánea ya que imágenes y textos generan en él curiosidad,
asombro y placer de compartir con el adulto. El problema aparece después.
Aparece cuando los adultos deciden sobre los sentidos que deben ser encontrados

por niños y jóvenes en esos libros que antes causaban curiosidad. 
En las bibliotecas públicas asumimos la formación de lectores desde múltiples pro -

puestas, muchas de ellas exitosas, otras poco conocidas, pero eso sí todas realizadas desde
el deseo de formar una población lectora, en la cual el libro y la cultura escrita esté pre-
sente en la cotidianidad de nuestras comunidades. Por eso, este tipo de Encuentros ofre-
cen una oportunidad sin igual para la reflexión y el análisis, a su vez nos permiten conocer,
compartir y debatir los enfoques, programas y actividades que estamos desa rrollando. 
Siempre estamos a la expectativa de descubrir la fórmula mágica que nos permita

ha cer realidad la utopía de tener nuestras bibliotecas llenas de lectores, de encontrar la
clave para que el encuentro con el libro y otros productos de las industrias culturales
que ofrecemos en ellas, propicie cambios en la calidad de vida, y permita la inclusión de
po blaciones marginadas del disfrute de la cultura.
La experiencia de trabajar con comunidades tan complejas, como son las que asisten a

nuestras bibliotecas, no es solamente lograr para el bibliotecario un buen desempeño pro -
 fesional en el cual se reconozca la capacidad de innovar, es ante todo una posibilidad fa  bu -
losa para compartir la comprensión que se puede tener de la vida y sus vicisitudes a tra  vés
de las historias que se encuentran en los libros y que descubrimos cuando leemos. Por
ello, cuando creamos y desarrollamos programas de promoción de lectura, cuando ofre ce -
mos esas historias a cada uno de nuestros posibles lectores lo que realmente ha ce mos es
entregarles elementos para que cada uno de ellos asuma su vida individual y colectiva.
El encuentro con el conocimiento, la información y las realidades cotidianas son parte

del complejo mundo que abordamos día a día en nuestras bibliotecas públicas. Nos co -
rresponde posicionar en el imaginario colectivo esta dimensión de nuestro quehacer. 
Hoy deseo compartir con ustedes las acciones adelantadas por el CERLALC y por

ILÍMITA para acompañar a los bibliotecarios en su labor. Son acciones que buscan el
reco nocimiento, por parte de los gobiernos y otras entidades privadas; tal vez al escu -
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charlas las sintamos lejanas a nuestras necesidades inmediatas pero son acciones dirigi-
das a propiciar espacios de interlocución entre los diferentes actores responsables del
desarrollo de programas de formación de lectores y de promoción de la lectura. 
Se espera que estas acciones se reflejen en nuestras bibliotecas para que así como lo

dice el lector de Italo Calvino, muchos niños y jóvenes puedan “tener el recuerdo de
aquel libro leído en la infancia”. 

El trabajo se ha focalizado en:
. La agenda de políticas públicas de lectura
. El estudio de los planes de lectura

Conozcamos algo acerca de ILÍMITA.
El Plan Iberoamericano de Lectura —ILÍMITA— es un Programa de la Cumbre de

Jefes de Estado y de Gobierno. Su creación tiene como objetivo articular a los gobier-
nos, el sector privado y la sociedad civil, para que en la región se emprendan acciones
in me dia tas y con proyección a largo plazo, en favor de la lectura. Como plataforma de in -
tegra ción cultural de las naciones iberoamericanas, busca el posicionamiento de la
lectu ra y la escritura como instrumentos de inclusión social y desarrollo.
Desde su creación en el año 2003, ILÍMITA trabaja para que la lectura se convierta en

un tema prioritario en las políticas públicas y en el imaginario social de Iberoamérica.
ILÍMITA, convoca las entidades encargadas de los Planes Nacionales de Lectura, a las bi -
bliotecas, al sector educativo, a las fundaciones que promueven la lectura, al sector in-
dustrial relacionado con el libro y a las entidades y a las personas que desarrollan
programas y proyectos de lectura, a que se unan en el objetivo de hacer visible el senti-
do de desarrollo social que conlleva la lectura.
Una de las acciones más importantes de ILÍMITA, ha sido la de convocar a un grupo

de expertos de diferentes países para formular una “Agenda de Políticas Públicas de
Lectura”, documento base para hacer de la lectura un tema prioritario en la región y ge -
ne  rar alrededor del mismo una amplia movilización social. Durante la reunión para su
for mulación, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, 18 representantes de diversos
sec tores del libro y de la lectura tales como editores, coordinadores de planes nacionales
de lectura, representantes de los sectores de la educación y de la cultura, bibliotecarios,
en  tre otros, elaboraron en conjunto, este documento guía conformado por diez priorida -
des a tener en cuenta en la formulación de una agenda de políticas pública. Se plan tean
diez prioridades para el desarrollo de la lectura y la escritura en la región, y se tra ducen
en una serie de propuestas operativas dirigidas a facilitar su realización en la práctica.
Como durante estos dos días vamos a reflexionar en torno al papel que tiene la bi -

blio teca pública en la lectura, voy a referirme por lo tanto las prioridades que tienen que
ver con este tema. En las últimas décadas algo ha estado sucediendo en el sector de la
cul tura y de la educación que muestra en la actualidad la importancia estratégica de las
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bi bliotecas públicas y con ello, la imperiosa necesidad de construir conjuntamente
las po líticas públicas que permitan la creación y el fortalecimiento de las bibliotecas
desde una perspectiva de construcción social.
La estrategia que se plantea adoptar, exhorta a “fomentar la creación y actualización

de bibliotecas públicas, con el fin de que ellas puedan atender a las necesidades de lec -
tu  ra de la comunidad, con una oferta plural y pertinente de libros y otros soportes de
in formación; asimismo, se considera imperativo reconocer el papel fundamental que
tiene la biblioteca pública en la formación de lectores y escritores”.
Para llevarlo a la práctica, algunas de las acciones recomendadas por los expertos

para hacer posible que la biblioteca pública cumpla su función social, se integre a la co -
mu  nidad y sea igualmente integrada por ella como territorio compartido, precisa de ac -
cio   nes como: Reconocer el contexto sociocultural y las necesidades e intereses de la
co munidad en la cual funciona la biblioteca.
Esta acción nos invita a que pensemos en las realidades locales, singulares, y que a

partir de ellas forjemos bibliotecas que respondan a los requerimientos de información
del ciudadano, que recojan la cultura indígena y que den respuesta a las necesidades de
in  formación de estos grupos. Necesitamos bibliotecas que ofrezcan opciones a las muje -
res campesinas que se empeñan en mejorar la calidad de vida de sus familias, que aco-
jan a aquellos jóvenes urbanos para quienes la ciudad es un territorio por descubrir
pe ro excluyente en algunas oportunidades, en fin, bibliotecas con servicios creados para
ca  da uno de los actores sociales que tienen necesidad de información. Una biblioteca
pú  blica que acompañe a su comunidad y unos bibliotecarios que piensan las necesida -
des de su comunidad.
Otra acción sugerida en la Agenda para ser adelantada por cada biblioteca pública y

por quienes están a cargo de sus programas de fortalecimiento, es “Desarrollar sus co -
lec ciones incluyendo todos aquellos géneros y formatos que interpreten las necesidades
de la comunidad”. El reto es entonces lograr el desarrollo de colecciones que incluyan a
la vez nuestras culturas plurales y permitan vislumbrar la cultura universal. Colecciones
que reflejen la vida cotidiana, que permitan acceder al conocimiento del entorno pero
incluyendo los desarrollos tecnológicos en la información y en las comunicaciones que
nos ofrecen nuevos modelos de acceder al conocimiento e interrelacionarnos con él.
Este reto ha de ser asumido por los bibliotecarios, pero también por quienes piensan
los sistemas nacionales de bibliotecas públicas y por quienes adelantan programas de
dotación de materiales de lectura.
En el ámbito de la biblioteca pública, la lectura puede ser comprendida como una

responsabilidad social, asumida por la biblioteca cuando da libre acceso a los libros, a
los diferentes soportes de información y otras muchas formas de leer en la cultura y de
integrarse a ella. Es fundamental que comencemos a pensar en lo que llamamos “dife -
rentes soportes” porque en ellos está la verdadera inclusión de esta época que convirtió
la información en una forma de conocimiento.
Otra acción es “Establecer mecanismos de divulgación de sus servicios y lograr así

una mayor visibilidad de la biblioteca”.
Una biblioteca pública que dé respuestas a las necesidades de información de su co -

mu nidad, es una biblioteca que se posiciona en el imaginario colectivo, es la biblioteca
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de puertas abiertas, es el espacio en el que el encuentro es posible. El trabajo que hay
que realizar es enorme pues son muchas las imágenes erróneas que de ella se tienen. 
También es preciso “Inscribir las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo lo-

cales e incorporarlas en la estructura básica de los entes político-administrativos loca -
les”: es un trabajo de amplio sentido político. Necesitamos bibliotecas públicas incluidas
en el desarrollo, en las políticas sociales del Estado y a la vez, bibliotecas que propongan
al Estado líneas de acción y participación ciudadana. En este punto es preciso que los
bibliotecarios trabajemos para dar visibilidad a las responsabilidades sociales que asu -
mi mos en la formación de los lectores. 
Si bien las bibliotecas públicas son un tema que atañe directamente al Estado, es de

vi tal importancia fortalecer los vínculos de estos espacios comunitarios con otras entida -
des que promuevan las diferentes manifestaciones culturales, que trabajen por el desa -
rro llo de la educación, que tengan interés en colectivizar la tecnología, la ciencia y las
comunicaciones. Porque todos los saberes deben estar presentes en las bibliotecas. Por
ello se necesita “Implementar nuevas formas de gestión de proyectos, con participación
comunitaria y de la empresa privada, que permitan la apropiación de la biblioteca por
parte de la comunidad, la consecución de recursos y la continuidad de los programas.”
Para este Tercer Encuentro, creemos que es de vital importancia reflexionar acerca

del “diseño e implementación, desde las bibliotecas públicas, de programas permanen -
tes de promoción de lectura y escritura dirigidos a distintos grupos de la comunidad”.
Esta es una de las acciones propuesta en la Agenda de Políticas Públicas y para la bi -
blioteca es el reconocimiento de la gran responsabilidad en el desarrollo social de los
lectores, pero también de los no lectores. 

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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Los programas de promoción de lectura que se desarrollen en las bibliotecas deman -
dan bibliotecarios formados en, por y para la lectura. Pretendemos formar lectores pero
primero necesitamos formarnos nosotros como lectores. Esta es una acción prioritaria
entre todas las mencionadas y va de la mano con el diseño e implementación de progra-
mas de promoción de lectura. 
Pensar en una nueva biblioteca pública es buscar transformaciones de nuestras so-

ciedades, es pensar en una biblioteca pública que permita disminuir la brecha existente
entre aquellos que pueden acceder a la información a través de modernos sistemas y
quienes aún están marginados de la cultura, el libro, la lectura y claro está, de las nuevas
tecnologías. Creemos que es responsabilidad de todos trabajar para que la biblioteca
pública, pueda ocupar su lugar en la política social de cada uno de nuestros países y
como profesionales formados e idóneos mediar en los procesos que harán posible la in-
clusión social. 

Estudio comparado sobre planes nacionales de lectura: 
reflexiones para la biblioteca pública

Un segundo trabajo de ILÍMITA y de la Subdirección de Lectura del CERLALC que consi -
deramos puede ser de interés para todos nosotros en esta reflexión que iniciamos, es un
es tudio sobre planes nacionales de lectura llamado Una región de lectores: Estudio compa -
ra do de planes nacionales de lectura en Iberoamérica (http://www.ilimita.info/lectores.pdf).
Este trabajo tiene su origen en un estudio exploratorio sobre programas, planes, y ac -

cio nes de lectura en la región que inició la Subdirección de Lectura y Escritura en el
2002. Hasta el momento se han identificado más de 150 experiencias que se están llevan-
do a cabo en 19 países, y que pueden consultarse en la base de datos de la página Web de
ILÍMITA. Allí ustedes podrán encontrar un amplio panorama de actores y de pro puestas
para el fomento de la lectura que incluye una buena parte de programas realizados en las
bibliotecas públicas. Los animamos no sólo a que conozcan esta base de datos, sino a que
inscriban su experiencia y nos ayuden a construir el mapa de la lectura en la región.
Ahora bien, dentro de las múltiples experiencias que recibió el CERLALC en el marco

de este estudio exploratorio, llegaron nueve planes nacionales de lectura de los siguien -
tes países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México y
Ve nezuela. Dado el valor de los planes como expresión concreta de las políticas de lec -
tu ra, se tomó la decisión de llevar a cabo un estudio específico que nos permitiera cono-
cer más sobre las realidades de estos planes, la manera como se conciben, se formulan y
se realizan, los retos que enfrentan y las diversas formas como intentan superarlos.
ILUSTRACIONES: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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Las conclusiones y las preguntas de este estudio son pertinentes no sólo para las per-
sonas encargadas de formular y ejecutar planes de esta naturaleza, sino para cualquier
 per sona, grupo o entidad interesada en pensar de manera responsable los programas de
fomento a la lectura. Independientemente de la naturaleza que tenga un programa, es
decir de que sea una acción local o un plan nacional, de que sea liderado por el gobier-
no o por el sector privado, existen retos comunes que todos ellos enfrentan y que tiene
que ver, por ejemplo, con aspectos como la continuidad de los programas, la consecu-
ción de recursos, la evaluación de las acciones emprendidas, la articulación entre las en-
tidades o instancias que lo adelantan, por sólo mencionar algunos. 
Ahora bien, a continuación voy a presentar algunos de los hallazgos de este estudio

que pueden ser de interés para las bibliotecas públicas y a dejar planteados algunos in -
te rrogantes necesarios para potenciar nuestro papel como mediadores de lectura.

Hallazgos relacionados con las concepciones de lectura

Las concepciones de lectura en las que se fundamentan los planes estudiados confor-
man una amplia gama que abarca desde la idea de la lectura como vía para el desarrollo
personal, la lectura como herramienta para acceder al mundo de la información, como
requisito para el desarrollo económico y social de los países, y como una condición para
construir una cultura ciudadana. 
Veamos, por ejemplo, una afirmación sobre el valor de la lectura tomada del plan de

lectura de México Hacia un País de Lectores: 

La consolidación de nuestra democracia, a través del ejercicio cabal de la ciuda -
danía, exige la formación de ciudadanos en el sentido completo de la palabra: per-
sonas capaces no sólo de elegir a sus gobernantes sino de participar en la toma de
decisiones que afectan a la vida colectiva. Para la formación integral del ciudadano,
para su capacidad de decisión, para el desarrollo cultural del individuo y de los
gru pos sociales, la lectura es una condición indispensable: una lectura libre, autóno-
ma, ejercida como forma de vida, como afición placentera y satisfacción personal,
como manera de encuentro con los otros. 

Haciendo un balance de las concepciones se encuentra un marcado sesgo hacia una
con cepción más social de la lectura. Las motivaciones sociales (construcción de ciuda -
danía, democracia, desarrollo social y económico) se imponen sobre las individuales (es-
tar informado, ser “culto”, disfrutar…), y si bien estas razones no son necesariamente
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ex clu yentes, el hecho de que la mayor parte de los planes privilegie la dimensión so-
cial de la lectura sugiere que ésta deja de pertenecer solamente al ámbito de la literatura
o de la escuela, para convertirse en un asunto de política pública. 
La reflexión que vale la pena dejar enunciada es en qué medida la biblioteca pública

es tá contribuyendo a hacer realidad este potencial de la lectura como instrumento para el
desarrollo de las personas y para la realización del proyecto social de la nación. Pre guntas
como si la biblioteca genera espacios reales de encuentro entre las personas, potencia la
toma de conciencia sobre sus derechos y deberes, fomenta el desarrollo de las comu-
nidades en las que se encuentra inmersa, serían las que podríamos plantearnos para eva -
luar si realmente estamos aprovechando el potencial de las bibliotecas públicas y de la
lectura desde la dimensión que se les da en el marco de los planes nacionales de lectura.
Otro punto importante sobre las concepciones de lectura presentes en los planes, es

que la mayoría de ellos concibe la lectura, fundamental o exclusivamente, como lectura
de libros. Los valores de orden estético, psicológico, intelectual o civilizador que tiene el
acto de leer parecerían estar circunscritos/condicionados al contacto con los libros. Son
po cos los planes que aceptan la validez que tienen otros códigos y lenguajes, y que reco -
nocen como objetos de lectura las diferentes expresiones culturales, las tradiciones ora -
les, y las nuevas textualidades que han surgido con las tecnologías digitales.
Una segunda pregunta que también podríamos hacernos es qué tan abiertas y plura -

les son las propuestas de lectura que se generan en el marco de nuestras bibliotecas
públicas, qué tan ligados o no estamos a la lectura de texto impreso en papel, qué tanto
re conocimiento hay de las expresiones culturales, de las tradiciones orales propias de las
co munidades en las cuales están inmersas nuestras bibliotecas. Son muchas las pregun-
tas que podríamos plantearnos, no hay respuestas únicas, pero de compartir la lectura
con las comunidades podemos aprender de ellas.
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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Hallazgos sobre la responsabilidad de la formación de lectores

Podría decirse que uno de los consensos más evidentes que se encontró en el análisis de
los planes es la consideración, por parte de los gobiernos, de la necesidad de vincular a
to da la sociedad en la tarea que están emprendiendo. Este ejemplo del plan de México
puede servir como ilustración:

La unión y la colaboración de todos los actores y esferas de la sociedad es una
condición básica para poner en marcha el programa nacional Hacia un País de
Lectores. La tarea de formación de lectores requiere el concurso de toda la so-
ciedad: autores, editores, impresores, libreros, bibliotecarios, promotores volunta -
rios, maestros, padres de familia, organizaciones sociales y privadas, medios de
comunicación y ciudadanos en general. También el firme compromiso y la colabo -
ra ción de los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal [México]. 

La voluntad manifestada por los gobiernos de vincular a la sociedad se ve reflejada en la
di  versidad de actores que participan en los planes de lectura. Ahora bien, así como
la ten  dencia de los planes es la de ser incluyentes, invitando a los diversos actores a for-
mar parte de estos, podríamos preguntarnos qué tan abiertas e incluyentes están siendo
nuestras bibliotecas públicas. ¿Las estamos concibiendo como lugares de encuentro en
el que puedan confluir los esfuerzos adelantados por entidades que de diversos modos
le apuntan a la formación de lectores y al desarrollo social de las comunidades?

Hallazgos sobre las principales problemáticas que los planes buscan atender

Los problemas principales que sirven como justificación de los planes son los bajos
índices de lectura (comportamientos y competencias lectoras), las dificultades que en-
cuentran amplios sectores de la población para tener acceso a los libros fácilmente y a
ba jo costo (insuficiencia o la precaria situación de las bibliotecas, la producción edito -
rial, y la falta de librerías y otros sistemas de distribución) y las debilidades del sistema
educativo para formar lectores.
El énfasis está puesto en los aspectos cuantitativos, (cuántos libros, cuántos niños,

nú mero de bibliotecas, de acervos, de librerías), más que en los cualitativos (qué leen y
qué buscan los lectores con la lectura, cómo leen, cómo contribuyen las bibliotecas o las
li brerías a la formación de lectores, etcétera).
Veamos algunos ejemplos del tipo de problemas referidos por los países en relación

con sus bibliotecas públicas:

BRASIL
Los estudios del Ministerio de Cultura indican, por ejemplo, que cerca de 1,300
mu nicipios brasileños localizados en las regiones más pobres, no tienen una biblio -
teca pública. Otro dato es que, en general, las bibliotecas que funcionan razonable-
mente bien (son pocas las que poseen, por ejemplo, computadores conectados a
Internet disponibles para los usuarios), están en las zonas urbanas de clase media o
en las áreas centrales de las ciudades. 
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COLOMBIA
Se estima que alrededor de 300 municipios no cuentan con biblioteca pú-
blica (el 27 por ciento). Cerca de otros 300 municipios cuentan con bibliotecas
con un nivel muy bajo de volúmenes. Las existentes presentan problemas de infra -
estructura y dotación de libros, y cuentan con programas de promoción de lectura
de baja calidad. Del total de la población sin acceso adecuado a los sistemas biblio -
tecarios, casi 70 por ciento se localiza en zonas rurales, lo que demuestra las mayo -
res carencias y desventajas de la población que no habita en las cabeceras urbanas.

ESPAÑA
Las bibliotecas públicas han tenido un gran desarrollo en España desde 1980, tan-
to en construcción de edificios, actualmente hay 3.763 bibliotecas públicas, como
en aumento de usuarios, 8 millones, y préstamo, 16’300,000. Sin embargo sólo
acude el 20 por ciento de la población y los fondos bibliográficos suponen 0.97 li-
bros por habitantes cuando la relación óptima se considera 2.5 libros por habi-
tante.

Lo que estos ejemplos nos indican es que la problemática de las bibliotecas públi-
cas está planteada, fundamentalmente, en términos de cobertura, concentración en
ciertas zonas, infraestructura y fondos bibliográficos. El hecho de que la mirada
esté puesta en estos aspectos conlleva a que las metas relacionadas con el desarro -
llo y fortalecimiento de las bibliotecas públicas estén planteadas en esta misma di-
rección: 

. Abrir 1,000 nuevas bibliotecas municipales. (Brasil).

. 500 bibliotecas creadas y/o fortalecidas, cubrimiento de 313 municipios sin bi blio -
teca, dotación de 2’602,000 volúmenes para bibliotecas. Lograr 32 Planes Ope ra tivos
Departamentales de Lectura y Bibliotecas formulados para el año 2006. (Colombia).

. A través del Programa de Internet en las bibliotecas, instalar 12,000 nuevos equipos
y elaborar herramientas que faciliten el acceso a la información por la red. (España).

. Instalar un mínimo de 1,100 nuevas bibliotecas públicas municipales, contar con
7,200 en el 2006. Distribuir entre las bibliotecas públicas un mínimo de 6.5 millo -
nes de volúmenes. Rehabilitación, ampliación y equipamiento de 2,000 bibliotecas
públicas ya en servicio. (México).

Nos parece muy importante mostrar el sesgo de los planes hacia aspectos cuantita-
tivos relacionados con la construcción, dotación y mejora de las bibliotecas públicas ya
que si bien el problema del acceso a los diversos materiales de lectura es definitivo, es
muy im por tante que otros aspectos de la realidad de las bibliotecas sean analizados con
la misma atención. Nos referimos específicamente al impacto de los programas de las
bi bliotecas en la formación de lectores y a la situación de los bibliotecarios públicos en
lo concerniente a su formación, al reconocimiento social a su trabajo y a su permanen-
cia. Si realmente queremos potenciar el papel de las bibliotecas públicas tenemos que
ase gurar unas buenas condiciones de funcionamiento que incluyan estrategias variadas,
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diversas y efectivas de promoción y fomento de la lectura, así como la formación de
aquellos encargados de llevarlas a cabo. 

Hallazgos sobre las acciones de los planes dirigidas al desarrollo 
y fortalecimiento de las bibliotecas públicas

El fortalecimiento de las bibliotecas públicas es una de las líneas de acción que más
fuerza tiene en los planes, ya que aparece en prácticamente la totalidad de éstos. En al -
gu nos casos, como el de Colombia, podría afirmarse no sólo que está presente, sino que
constituye la acción central del Plan. 
Las acciones contempladas para el fortalecimiento de las bibliotecas públicas se diri-

gen, como ya lo supondrán, hacia la construcción y reforma de los edificios, la dotación,
me jora y modernización de sus equipamientos y servicios. Algunos países, por ejemplo
Brasil y Colombia, tienen como meta aumentar la cobertura; en cambio España y México,
si bien construyen bibliotecas en el marco del plan, se centran más en la dotación, me -
jora y modernización de sus equipos y servicios.
También encontramos acciones que buscan fortalecer la biblioteca desde otras pers -

pectivas. A continuación voy a mencionar algunos ejemplos de acciones que tienen co -
mo propósito potenciar el papel de la biblioteca como espacio para la promoción de la
lec tura y un proyecto que busca que las comunidades se interesen y apropien de sus bi -
bliotecas públicas. 
La Red de Clubes Minerva del plan de Cuba, presente en todas las provincias del

país, surge en 1998 con el propósito de ayudar a las bibliotecas a renovar sus colecciones
y de promover el gusto por la lectura. Estos clubes vinculan a personas mayores de 15
años de edad (estudiantes o trabajadores, profesionales o técnicos, pensionados o amas
de casa, etcétera) alrededor de un interés común: el gusto por la lectura. Las personas
in teresadas en ser socios abonan anualmente una cuota por inscripción que les da dere-
cho a un servicio especializado de préstamo de libros y revistas, y a participar en las acti -
vidades de extensión cultural que se organicen en la institución donde radica el club.
Los clubes funcionan, en su mayoría, en las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Pú -
blicas del país y cuentan en sus colecciones con libros solicitados por los asociados. La
labor de promoción de la lectura está a cargo de especialistas graduados de la Escuela
de Técnicos en Bibliotecología o informáticos bibliotecarios formados como promotores
culturales, quienes organizan, divulgan, coordinan, y en ocasiones conducen las diversas
ac tividades concebidas para promocionar los fondos del propio club: presentaciones de
li bros, debates sobre obras literarias, cine-debates de obras de la literatura llevadas a ese
arte, apertura de exposiciones de artes plásticas de asociados artistas, conferencias y/o
charlas sobre materias reflejadas en la colección por especialistas. En la actualidad exis-
ten 29 clubes y más de 710 socios.
Como ejemplo de concursos para estimular el trabajo de las bibliotecas en su papel

de promotoras de lectura está la Campaña de dinamización lectora, organizada en colabo -
ra ción con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación Coca-Co -
la, de España. Este programa constituye un estímulo a las actividades de animación a la
lectura para niños y jóvenes en las bibliotecas municipales de localidades de menos de
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50,000 habitantes. Las estrategias de la campaña incluyen la difusión de materiales de bue -
nas prácticas y los premios económicos a los mejores programas. Esta iniciativa es un
buen ejemplo de cooperación entre el sector público y el patrocinio privado.
El proyecto Amigos de la biblioteca del plan de lectura de Colombia es una acción en -

fo cada al trabajo con las comunidades que consiste en invitar a personas interesadas a
participar de manera voluntaria y comprometida en todo el proceso de apertura y conso -
lidación de la biblioteca pública y sus programas. El propósito de este mecanismo de
participación ciudadana es garantizar una intervención efectiva de la sociedad civil en la
planeación y el control de las actividades que van a desarrollar las autoridades munici-
pales y las bibliotecas públicas, de manera que la continuidad de las estrategias y accio -
nes que se definan no dependan exclusivamente de la voluntad de los gobiernos locales.
Espero que esta descripción de algunos de los puntos del estudio comparado sobre

los planes nacionales de lectura haya despertado en ustedes algunas inquietudes y gene -
ra do muchas ideas. Para aquellos que deseen consultarlo, recuerden que en la dirección
http://www.ilimita.info/lectores.pdf, encontrarán el documento completo.
Es así como ILÍMITA busca incidir en el ámbito de la lectura y de las bibliotecas públi-

cas, a través de la articulación para concertar, integrar y proponer la unión de esfuerzos
en tre entidades y actores interesados en el fomento a la lectura como elemento de in -
clu sión social y desarrollo.
A través de la identificación y divulgación de experiencias locales, nacionales o regio -

nales de fomento a la lectura y a la construcción de un sistema regional de información
en la materia se propone organizar los esfuerzos para hacer realidad el quehacer cotidia -
no de las bibliotecas públicas, que por su complejidad, exige la intervención desde
múltiples disciplinas y sectores, capaces de abordar las problemáticas de la transferencia
del conocimiento y el manejo de la información.
Deseamos la presencia de una biblioteca pública proyectando sus servicios en la co -

mu nidad, con profesionales experimentados en la atención de todo tipo de poblaciones,
en la que la lectura de libros y otras formas de registro del conocimiento pueden res -
ponder preguntas individuales y preguntas colectivas. Una biblioteca pública que pueda
responder a los problemas de la vida diaria y como espacio en el que la lectura desplie-
ga su significación social, pues de ¿qué serviría narrar historias en un mundo donde la
vida cotidiana está dominada por formas de exclusión y opresión?

Quisiera despedirme de ustedes compartiendo este texto de Eduardo Galeano:

Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedaci-
tos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la bi -
blio teca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía,
después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los fara -
llones sobre el río Antioquia, y en busca de gente caminó por las calles de las
ciuda des violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje iba siempre acom -
pa ñada por los ecos de los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado,
con sus ojos, en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería.
Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. b
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