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e a ectura a escritura 

Reflextonar acerca de la enseñanza 
de ectore ese tores y rontnbutr 
en la formaaón de os docenteS en 
estas fue a ntenc on de 
Fu da eaura a ro voc:ar al .ofo Con-
g¡ eso Co om!mno de Leccura y el 
5° Launoame ano de lectUrn y 
es ra. en marco de la 12a. 
Fe a nternaaon de Ubro en 
Corlerw 

En el evento paroaparon destaca-
dos escrnores ed tores e nve.stiga-
dores de campo de la lecwra y la 
escntura en el mundo. Escntores 
como Dan eJ Cassany, Ana María 
K.aufman. Fr.mk Smith y las profeso-
ras co ornbranas M ralba Correa y 
G cm R con entre otros 

F a oc entes 

Para conocer esta actiVIdad udtco-
academ ca que adelanta Fundatecru-
n en e.1 país con estOS Congresos, 
sus actMdades y su ú umo Congreso 
LatlnoameJicm10 de Lecturo y Escritli-
ro lo formoaon de los docentes, en-
treYJSWTlOS a su d rectora. Silvta 
Castri Ion qu en ha gerenctado esta 

enndad desde su creaoón en 1990. 

IDEP: ¿Cuál fu ron las 110rpr de 
me So. uunoamPneaDO de 

' escntura? 
Silvia Castnllón: Este Congreso 

reaJ¡za cada dos anos con el ob-
etMJ de poner a! d a la comun -

dad educatr.-a acerca de os avances 
más unportant.es en el ampo de la 
m\'eStJgación sobre eaura y escrr 
tura. Este año el terna fue la formo-
OÓtJ de para reftexK>nar 
ace a de la ensenanza de eaores y 
e:5cntDreS No podemos pensar en 
q e vamos a formar n 110$ que lean 
y escriban que les guste leer y es-
cribir y que adqu eran ese hábtto de 
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por vida. si no estamos pensando 
en renovar buena parte de la educa-
don de los maestros. los docentes 
acrualmente, no están preparados 
para formar lectores. Nt la univer-
sidad, m las escuetas normales le 
dan al docente los mstrumentos ne-

el maestro hace lo que hicteron con 
él cuando era niño, lee con los niños 
los libros que el leyó cuando era m-- . - . no, ttene un conoctmtento muy su-
perlictal sobre la lectura y sobre los 
materiales de la lecrura. 

·----- De otro lado. el cesarios, para que 
ellos mtsmos hagan 
de sus alumnos bue-
nos lectores. Si mu-
cho les ofrecen algu-
nas herrarruentas re-
lacionadas con la di-
dáctica de la lectura 
y la escritura que se 
llama asl; pero la par-
te que a nosotros 
nos parece funda-
mental es la creadón 
de aanudes posruvas 
hacta la lectura 

.. \o pensar en maestro es poco 
lector porque ni la 
universidad. nt la 
escuela normal estt· 
mulan al maestro a 
ser lector. y esa si 
es una falla funda-
mental, porque al-
guien que no es lec-
tor. podría posible-
mente enseñar a de-
codificar: pero no 
podda crear en los 
niños y JOvenes el 

qu t a m()" afornwr 
nilio que lean 

' tjW' les 
guste lwct•rlo, "i nu 

penMtmo en re(n¡ mar 
bru na parte d > 

la formo( í-dn di• lo 
d ., renle . 

-----·-----
En las escuelas normales y en las 
unrvers dades se reflextona muy po-
co acerca de qué es leer, acerca de 
los matenales de lecwra. de las drfe-
rentes pos bthdades de lecwra de la 
literatura mfantn y juven1l. B conoct-
m"ento que oene el maestro sobre 
esto es muy empfrico normalmente 

Interés y el gusto por la lectura 

IUEP: ¿Qut· temáticas abordanm lo 
anteriores C()ngresos? 
SC: El pnmer congreso se dedicó a 
reflexionar sobre Jo lecturo y fo de-
mocrooa Esa es una relac1ón que ha 
sido muy estud1ada, muy buscada y 
pensada. en paises como Francia se 

han hecho grandes adelantos. Se di-
ce que sin lectura y sin acceso a ella, 
sm mformación. es imposible que 
haya partJctpactón y que en últimas 
haya democracia. Este fue un tema 
muy político y se debatió. 

El segundo congreso abordó La lec-
tura. lo y lo btblloteco, enten-
dida la escuela y la biblioteca como 
los espacios paradigmáticos de la 
lectura, es dec1r.los espacios ideales 
en donde se forma el lector. No 
desconocemos los otros espacios 
como el hogar para la formación del 
lector: pero estamos convencidos 
de que la escuela y la biblioteca son 
los espac1os necesarios para dtrigir 
la mayor parte de las acciones, por-
que es allí en donde estan los niños 
reunidos. donde están la mayor par-
te de su tiempo, y porque es preci-

• • so que sus espaCios se se 
moderntcen, se renueven con miras 
a crear las condtctones dentro de 
ellos. para que realmente se formen 
lectores. 

El tercer Congreso trató La lecturo y 
las nuevos tecnologfos. La gente teme 
que el libf'O desaparezca y con ello la 



lectura El temor que nace del des-
conocimiento de lo que es la lectu-
ra y de los cambios que ha tenido a 
través de los siglos, las drstmtas for-
mas de Eso fue tratado muy 

por los conferencrstas, se acla-
raron muchas dudas y se alertó a 
los profesores, mformándolos que 
lns nuevas tecnologías no Iban a 
desplazar el hbro y la lecwra. Por el 
contrario, que éstas podlan ser utili-
zadas a favor del libro y de la lectu-
ra y que no las reemplazarfan. Aho-
ra, se piensa que la Internet es la 
panacea, y que SI uno está con In-
ternet. no tiene que tener una br-
bhoteca en el aula o en la escuela, 
eso es falso. la Internet sólo nos da 
el acceso a tttulos, pero no nos da el 
acceso al texto completo del libro. 

El texto es un objeto muy sofisti-
cado, muv hviano, fácil de cargar. no 
requiere fuentes electncas como el 
computador que tiene muchos pro-
blemas. los discos duros les entra 
virus. No estoy en contra de esta 
tecnología, soy una fanátrca de ellas. 
las nuevas tecnologías no van a 
reemplazar nunca al libro. ni la lec-
tura, mcluso la lectura es muy posi-
ble que se mcremente con la nue-
vas tecnologtas. porque se necesi-
tan lectores que sean capaces de 
leer una página de computador, son 
lectores más sofisticados. 

IDt:P: f oo e.lt• tipu ele t!' rnlos ¿cun i-
dt·ra c¡ut· maestros han entrndo en 
la (.'ultura ele formación ohn· lt·ctura 
' rM•rituru? • 
SC: El numero de participantes ha 
sido grande y los que han venido ya 
tenlan el germen del camb1o. El só-
lo hecho de haber venido ya los cla-
srfica como docentes distrntos. 

La invesogac1ón que hacen algunas 
umversrdades con posgrados en lec-
tura y escritura, el trabajo de las en-
tidades que promueven la lectura en 
todo el pafs y las btbllotccas públicas 
y privadas que trabajan mucho de la 
mano con los docentes, son traba-
jos que están abriendo caminos, pa-
ra un cambio Importante en la for-
mactón de los mños como lectores 
y como escrttores. Esw acciones 
no dan resultados inmediatos nl 
puntuales. Es la suma de muchas ac-
ciones lo que conduce al 

IDEP: (.Cuál r qut on lo rnolntt!' 
para que la g<>ntc no l•·n? 
SC: Hay dos clernentos 
tales. Prtmcro, la forma como la es-
cuela conduce el proceso de ense-
ñanza y aprendtza¡e de la lectura, no 
le perm1te al niño descubrir. que 
ésta es algo para la v1da y no para la 
activtdad escolar. Es dec1r,asoc1a esa 
forma de ensenanza de la lectura, 
con una actividad exclusivamente 
aodémica, que sólo tiene ob¡etlvos 
relacionados con ganar el año. con 
hacer un examen. 

Tenemos otro perfil de conferen-
cistaS tambtén magistrales, los auto 
res Hay una autora que es Gracrela 
Montes quien hrzo una refl x16n 
muy Importante sobr a lectura en 
Am rica Latina. Es autora de bros 
para ntños y ¡óvenes, que ha hecho 
un análisiS mas profundo sobre la 
func16n socral de la lectura, para 
qué estamos nosotros promovien-
do la lectura. 

Porque la 1dea de estimular la lectu-

El segundo se rela-
ciona con el acceso 
gratuito al libro Tie-
nen que extsttr mu-
chas mas btbliotecas 
públicas para la co-
munidad. no sola-
mente para los estu-
diantes en functón de 
hacer una tarea es-

ll!!W(; 11 qu • "' 
le tor po lr a 

ra no es crear con-
sumtdores de hbros 
lo que queremos es 
ayudar a que haya 
más hombres y mu-
jeres me¡ores, y 
creemos que la lec-
tura es un mstru-
meoto para ser me-
jores, más humanos. 
más crfocos. más re-
flexivos. 

po zhlermml< ensenar 
a decorlifuar· pe10 no 

podrta rearen 1 1s 

milo JOl el 
tnler l gu to 
por le lerlllra. 

colar, sino que res- • -----
pondan a intereses de la comuni-
dad, que la llamen y motiven no só-
lo hacia el libro, stno hac1a otras ma-
nifestaciones de la cultura escnta. 

IDEP: ¿Cuúl fm·ron temáticas 
que se d tacaron en te Encu nlro 
L . . o; 

SC: Hubo conferencias magistra-
les, y de investigadores, de mucho 
renombre en la regton y en el 
mundo entero, que han escr1to tex-
tos muy Importantes. Son los casos 
de Em11ia Ferre1ro, quren abordó el 
tema de La formaoon docente en 
tiempos de incertidumbre. Damel 
Cassany. quien trató el tema de La 
escntura como umbral del poradtgma 
dent.ífko y democrátiCo. Maria Elena 
Rodriguez. abordó el tema de El de-
sarrollo de lo oraltdod en la escuela: m-
teracdon y d1vers1dod. EzeqUiel Teo-
doro Da Silva. habló sobre Las (un-
ctones de lo lectura en la educooon 
del profesor a:ttlco-repexivo. Las co-
lombianas Gloria Rincón y Mrralba 
Correa, abordaron la temát1ca. 
Camb1ando el modelo de formaa6n de 
docentes para formar leaores y pro-
ductores de textos: uno expenencro; y 
La (ormaaon del maestro como lector, 
un problema de camb1o representacto-

respectivamente. Son personas 
que han Investigado mucho en el 
campo de la lectura. 

Hay un editor mexicano muy •m-
portante, Daniel Goldin, editor del 
Fondo de Cultura Económica de h-
bros infantiles y juven1les qu1en 
habló sobre el papel del ed1tor y de 
la lectura en general. 

Ponentes como Ana Mana Kaufman 
presentaron ponenoas sobre la fac-

Fundalectura 
la Fundación para el Fomento de 
la Lectura. FUNDALECTURA fue 
creada en 1990, es una lnststuc16n 
pnvada, sin ámmo de lucro. crea-
da por Andrigraf, la Cámara Co-
lombiana del Libro, PropaJ y 
Smurlit-Cartón de Colombia. a la 
cual se adhin6 la Asoc ac ón Co-
lombiana para el übro lnfandl y 
Juvenil, ACllj, que venia funde> 
nando desde 1982. 

FundaJeaura se creó paniendo 
de la consideración de que hacer 
de Colombia un pals lector co-
' responde a toda la SOCiedad. Por 
ello, desarrolla acciones de c:Jit.. 
rente lndole diJi&idu a la escuela. 
las bibliOteCas. las editoriales. las 
universidades y. en pneraJ a aque 

b1l d d de ns - r eer y e r 
n el mundo al As mtsmo Eze-

qu1el Teodoro Da lva. bras eno 
s1do Pres de te de Asoc e 6n de 
ect ra d B zo na reflex 6 
muy mportame y po ca. a m e 
encanta po ca pero o la pouo-
quena. St uno o ub ca estos temas 
en el campo de 1 polftica, los temas 
pierden mterés; porque sln lectura 
no hay calidad de educación y sm ca-
lidad de educación no existe desa-
rrollo. nl pafs ni economta 

Estos sem nar o fueron dMdldos 
en temas: La tctura o troves del w-
rnculo. LD formaa6n ntegral del maes-
tro, El docente y a tteraturo B docen-
te hoy, Lo formoaón de maestros co-
mo ectores y escritores Lo uruvemdod 
y a formaaon del maestro el doante 
y la trons(ormooón del aula. 

IDEP: ¿Las facultad de eduf'.aoón 
vincularon e eongreso de fonn:a-
CJ6n de docent ? 
SC: Los lnvttamos a envtar ponen-
Cias, mfortunadamente la partrapa-
cr6n de las umver:s dades fue pe-
queña. De las unrver:srdades Exter-
nado y Otstntal asiStieron 
sores, pero no mostraron sus expe-
nenaas. Se pronunaaron mas rap -
damente os argenunos.los mex ca-
nos y los chtlenos que nuesu o pars. 

!Jos Sectores de la pobtaaón que 
de alguna manera están 
dos con esta m1sma tarea. 

Entre los propóSito de la entidad 
están ej apoyar el de sarroUo de 
una extensa red de bibliotecas 
que perma la lectura pública. co-
laborar con la escuela en la uans-
fot madón de de 
ecwra. fomentar el tnba¡o de 
creación ntelacwal, abrir espa-
cios en los ••••dios masM)S para 
la crfac a y la orienn'tlán liUL a-
nas. fortalecer los canales de co-
IIMK'Ciatizadón del lfbro 81plt:l .. 
mente a apresencadol por las 
breriu y la ..,. dala. 
ndustl·ta 

IDEP 


