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Aftmun tos impíos que el dispárete es normel en U BiWiotece v que lo uroneMc 

(y aún la humilde y puta cohereociai es una casi mnafrova etcepcíOn. Hablan fio s6l de 

■ la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el IneesarHe albur de cambiarse 

en otros V que todo lo alirman, lo nlefan y lo confunden como una divinidad que delira» 

Esas palabras que no sólo denuncian el desorden smo que lo etemplllican también, 

nolonamenie prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia En electo, la Bi

blioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las venaciones que permiten los 

veinlicinco símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar 

que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula «Trueno peina 

do», y otro «Et calambre de yeso» v otro «Axaaaxas mlo«. Esas proposiciones, a primera 

vista Incoherentes, sm duda son capaces de una justificación criptográfica o alegúiica. 

esa justificación es verba! y, ex hypothesi, ya figura en la Biblioteca. No puedo combinar 

unos caracteres dhcmrlcMdi ejue la divina Biblioteca no haya previsto v que en alguna 

cJe sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido Nadie puede articular una síla

ba que no esté llena de ternuras y de tenrores; que no sea en alguno de esos lenguaies 

el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en (autologlas. Esta epístola inútil y 

palabrera ya existe en uno de los treinta voiúmenes de ios cinco anaqueles de uno de 

los incontables hexágonos, y también su refutación (Un número n de lenguajes posi 

bles usa el mismo vcKabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la torréela 

definición ubicuo y perdurable sistema de gaterias hexagonales, pero biblioteca es pan 

o pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que ta definen benen otro valor 

Tú. que me lees, ¿estás seguro de enlendei mi lenguaje’ )

la  biblioteca de babel 
lo t e  Luis B o te s-
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IN T R O D U C C IÓ N
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<!>. lím w y» d» te ixw •* un» duéJdPííl^ é » to * 1»  « * > • «  rt te w  «u n » P»<1 U
«W» HKtel y (u*utM. •% dŵ i. Uteeifteé cene »ip*ieeu» poKOtei n ftewtentte •**»<▲ te Li
tomwten rwdidin». cH »p«yndtL»i» P«te te wds, «e « i w t e t  p«o  u*» n d l QW le  * w w  «UBevimrnw

m«nrtesi**6to<i»ld»tete<tui»vteewrtl«»».te(iwei«*t»U*i'iuuAinejcten 0 » tte»*tenn». Atetel»d 

ta (onXfuKto npaüoi ntwRutbw» PK» t< dr»^(i«t>* d» tete (t»i>»<teten caanteíM. U(ted y ptetec» íte
iEtUtei». no soUwwiieron»*títen dlrl#d»«  to to o * K l»W . tetetemW»n<o»o« * * « « «y  p v n w tf  ,

M niow*  ü  •nrviMi. (On te «>«0. K*my)i*. df te te x n y p o d y 'fw 'lte  r i x ^ o t e  o t t  nrv» t i  I»' v»-i'<de, Ite 
dtetnido nitectut qw* pmttem co>n»M»r te p o m  Ituflwn» y pioyKarte an te tw ipi) iwr > yvryajrte A ntenn 
poiteyate pon te oucted. Lonww ydw»<k»»i«««uc»n«nB i>i»»oon«d»»» «tete»! dtet-»»-p«ixiiiio oiyrttya n te iil » * 
iii*i«i»ion*l.qu»Mte*a"»nt»dte»nydiflnyn'terdno»(itetete«ite<«;wdriyte«{te(<po«*» ít»  Pete" y*'H  t i i ^ n x »  
c a  eieWted iy»e/6 fti»  iK ibk*l6n e w  »<e«» te «tetenjkMclón (te Él y s * * V t e  <k i*pw *<m  dte Wite <te inomondn 

<)«IR]M  y n u te n . te puooWte'owcttete'nvi («u n «ypfrterat. y te» «^M n hmMAji •'xalin < rtevyitein gyntejdtn tn  

MdM y OKI» tteo de w t W Km , m  cinto c^ptedm ti¡f<g¡a0mn m te pnemnií. n o ak x  . «in *,»pmK. v^pei» te .  tetd» KV» d» 
IM  pniouMte rnteodoteflcc que pueda j «  Irnptecneitead» d» manee» oeananentt / «  te tem mmv t.\n o ym .epte «te

poi o tm  Ítem de BtetoRed

Con» punió de pattidp. eyu v slte u tim  ten admite que te mnatncta de la penmea uvi de te itctuia y te cm n iiiu  
m ti dada poe te um cim xia que adquwwi toy p m e i v ib iy h i anrcetancu püa »; *dteumxilIo sot lal y MondmKo". y 
te de *1» wxledad CMT de que te« y ayenp» le» pennttr (ooUnei un» c«id»dsn>a oi Iiva paltlapat^a v demntiáiKO 
iBIMoRad, yuto- ô  Asi m isnui. esu tundiw anm ly en •> hecKi de see un medio Je produci um de conncimimias 
que pmpAMi la comunIcKidn y el UdenaailM de piqtU rn rtevirroltedas »n e< comeAln de proframos, pioyectos o 
e/pene'Ktes «MKutedai a te ateten sot.ui. que se sustenu an ei anM sis y te te(uree»cidn de los sapeeey de quienes 
paiPtip»'! <n el quehaeee tondteno «delanudo poe SMotted para praenonei te laclura y te escrlluta Por consiguiente. 
sistonultiM  bspnKasttsvM ifeneeaKooostestratwiosque se reatuan en tes teses Je planeatión e impiementación 
de k» pioiimmav. se ronviene en un Imoeeacriti unto para aienentar el ataste de las auiones sobie la marcha, enmo 
paa letoter tes leuiones aptandidas que te dan Mbder a tes modetoi  o ptopuesias da intervención una »ct eletula 
dasy tomalxlas a anU sis. leltesiAn y letonurucrión dasde te practica

En este disten da Ideas, el docuramM se mqintaa de maneae la i que desedóe. desde kH dor umenios iVKialm  de los 
povanus. te caiaclcritación de las ptectkai de paanocten de lecluca y escribirá en tuda su contpletidad y denudad, asi 
tumo tes (oncapolones de testura y ewdbaa Our suUyacan en atas desde BibloRed. La descnpción leali/ada supeia el le- 

cuanlo cranoUfKO y biaal de tus paxesos para conmibrse en una icama de sencidos y sigmltcados naborados con te avtid.1 
da tefumeedos concepcuatet y nwtodottiKOS. iguakntnte. tes «osas de ios acloiFS mvoluccados en tes eipenenoas son te 
mansoóa de lo» stendltados que »e descutien coeno pane des desannfc) de tes acemoes. suUencadas an te kiicrpnrtacióii ct( 
dr A «I oedenanvento V te laccasnuniiV) del proceso. eldtseUNKTvento de su ló|K a V la pcoducuAn de nuevo conocntimui

El pntncccaqauloesta dedicado a pnncnlaraliteiosateroenlos conceptuales aceña de la pnanor km de te lectura y te 
«scitlwA. «si tomo el enfoque mctodoldpico que apoya te propuesM. sus ooMivcs y tes tecnicas e nsinimentos adicadui. 
NKiandpespMial Masas en •( modelo de scsternatuación y el esquema de anAksis El syqundocapauaiutMcan tetar que 
ocupa el teas de promoocin de teckira y escitena en BTOlaAed. tM o en sus procesos de pteneacion comu en u  pu<"Ja an 
msBCha de sus profianas: ademts. peesenu te descnpción analilica de oes da etov Cafe litervfo BíMioitca Patqua El 
Amal Club de ptaponasmavoms BlbMecaEirmCalManuel2apata0 lniedayClubdetectairs SibíioCn a Petdomo Soledad 

lamprea El unte capeulo iTCOte una lelectiOn de tes bkácocas eteboiadas poc los pnxnqtons de lectura V esc muía cernw 
da MoeveassoOn y setuannnioiteloroiyam a. que poe su» contenidos y esouclurj son testimonios de cas 

•eneias como rfos von y compteodtn los dlleccnUs piotnimas El cuaito capAuto ohece d anOasis intecpieunvo de U

««•"laBíadcte. a tiavds d» un» serte de cafetottes deelvadas de te lectuca Oansversal de te Pilormaoon meabada duiim!» 
•* Itebaio de campo y te revisión dacucnoaal £1 tpanto capterto presenta, como w  dMo lo mdica. “El punto de Uegado. 
lettenesapneiAchsdemedascletesislamatUititio* Adkionalmenteseiochrycndosancstos.Cuadrodetúrtutuacióndtl 
m idtio de scstamatiación y Manud de apBcaaón de los kistiumentos oe sistemauiación.



punto de partida

ENFOQULCQNÍEPTUAi

La tefle»ión teórica sobre la promoción de la lectura v ta esírilura durante la rnlaticia ha sido 
amplia, tanto en su relación con el sistema educ ativo formal básicamente alrededor del le«lo esto 
lar. sus narrativas, discursos, pedagogías, y el tugar de ta titeratura infantil en la escuela - como en 
los procesos de desarrollo, especialmente de los niños y las niñas »'ti su primera infancia Sobi» esta 
base se han montado programas y mulbples experiencias, unas veces funcionales a los ptopovioj» 
fines de la escuela y de la misma educación inicial, otias sólo con el sentido del gusto y disfrute fstb 
neo de lo que significa recrear mundos posibles a Iravós de la lectura y la escritura y. no pocas v««v 
como impulso a procesos de pensamiento que posibilitan la construcción de sentido de la realuiid* 
iransMmaclón constante de los esquemas de concKimienlo

No sucede lo mismo con la promoción y el e|ercicio de la lectura y la escritura a lo largo de la vida, 
en cuanto la icflexiOn leóric.i es escasa de caía a las múltiples y vanadas prácticas agenciadasdesdc 
diversos lugares, entre ellos las bibliotecas publicas y los sectores educativos y culturales tamo gu 
Pernamentaies como de i j  sociedad civil Pareciera que para los adultos la funcionalidad d*ta lectura 
y la escritura desaparece con los años y sus pcácllras sólo están mediadas por el placer y gusto Que 
implica estar atcunpañado por la lectura de un libro, sm importar el tipo de libro, o por la fabulacjóo 
de historias que encuentran en la ewritura su lugai privilegiado.

Sin »mba*|o. ios aportes de diferentes díMÍplinas como Us ciencias de la comunicac'ó''- ^ 
s o c io ^ a . U pskotogia. la lingüistica y ta pedagogía, entre otras, unidos a las exigencias ««* 
ntw contemporáneo hace a tos seres humanos que viven en el siglo XXI, denominado po* alg'a'o* 

*a era de la intormacton o la sociedad del conocimiento (CasteUs. i 99«>- 
oni- lectura y la escritura en por to menos tres aspectos fundintentalesi»

D«oc»sn< *̂*”**̂ prácticas soctales. culturales y como un derecho ciudadano; Qll entendidas f®'’® 
activo o. '***"̂ *̂ **’ '  *** construcción de signifkados. de sentido; (üi) reconocer ai leclor come 
encadn-n* ** del texto y que de manera dinámica se transforma cada veJ »v*
encadena ur acto lector (Sm-th. ,9 ,0 ; Ouboiv . 9 , . ;  CasteHs. ,99«).

ssííin a iija f  ̂ * * t ? r * * ^  Planteada se propone el desarroRo de» r m k o  conceptúa) w »  d*** 
concieum^nte en ki 1»^*^'*^''^ *** píaneación del área de promrxiión de lectura y e»t#ori de

*onado con tos p«ogramas de lectura y escritura agenciados por Hies.
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El significado de la promoción de la lectura 
y la escritura en las bibliotecas públicas

A nivel lnl*rnACÍon*l. t i papel de U UNESCO ha «do fundamenwi pata U pnxnotrtln de U leí tura 
» la ewnlufa unto en el imbito evoUr tomo * lo tárgo de U ttda. tn rt »Ao de 1 9 /J. tomo pieámbulo 
al Arto Intemaclonjl del libro, la Unión imematlonal de Autores creó U  caria del libro fn pnmei 
ailitulo, “Iodo el mundo tiene derecho a leer”, te deia cUro que Acta se rimenta cobre los mismos 
principios (undameoTales de lo í Oettehos Humanos ti derecho de escnbit, el derecho de mibl'tai y 
el derecho de leer lorman parte de los derechos iisalienabtes del hombre Se muestra así el Interés por 
los libros debidu al papel que íuefan en la educación, la cierKia y la cultura

En i»9S. en la Sesión a8 de su Conterencia beneral. la UNESCO declara el í ]  de abril como "Dí.i 
Internacional del Libro y «I Derecho de Auloi' tas raeorses que expone la resolución son tres, (d el 
libro ha sido durante siglos el (actor más poderoso para la extensión del conocimiento y el m.ls elet 
tivo a la hora de preservado, HO lodo k> que promueva su dilusión servirá no sólo para iluminar a los 
que tengan acceso a los libros, sirto también para desarrotlar una conciencia colectiva más completa 
de las iradltiones culturales del mundo y para mspirai una actitud basada en la comptensión. la lo 
lerancia y el diálogo: fiii) una de las vías más eficaces de promover y extender los libros es el estable 
cimiento de un día del libio y U organi/ación de eventos como ferias del libro y exposiciones ese día

No obstante, a medida que se han ido transtonnando las concepciones sobre lectura y esemura, 
y los países han tomado conciencia de que is la s  son (undamentales al considerarlas “un inslrumen 
to real para la inclusión social y un (Kior básko paia el desarrollo social, cultural y económico de 
nuestros países*', el valor del libro se ha ido desplatando hacia el reconocimiento de la lectura y la 
escritura romo derechos que tiene todo ciudadano para participar activamente en la construcción de 
Su medio social, y de la biblioteca publica como uno de los espacios o escenarios pnvilegiadus para 
Su promoción.

Respecto a esto último, el (manifiesto IFIA/UNESCO (>99a) marca un hito en cuanto a la compren
sión del papel social, cultural y poiilico de la biblioteca pObiKa. asociada con la equidad c inclusión 
social. Además, brinda las directnces sobre finalidades, financiación, legislación, redes, funciona 
míenlo y administración, sembrando las bases de la iitvesligaclón. el monlaje de experiencias y la 
evaluación de la promoción de la lectura y la escntura, entre otras.

De ahí que en las bibliotecas públicas la reflexión sobre el tema de la promoción haya surgido 
después de que ellas mismas revisaran su misión a la luz del Manifieslo. e iniciaran su transformación 
como instituciones sociales llamadas a garantizar los derechos de los ciudadanos de acceder a la 
información, la cultura y la formación como leclores y escritores. Por lo tanto, hoy en dia la biblioteca 
pública se define como.-

I OeclarwoSii de (a -W f  umOrr I6emai»erif joa de leflrx de Estado y de Gofwemo. Santa Cruz de la Sierra, lo o j.
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[...I una inshttKión de caMr/pr socia/ y ailtun t, dnanciada v reglamtmada por el ístado. 
cura finalidad es posiMitar el Ubre acceso a la información registrada en un soporte docu 
mental v aue responde a unos chtenos de selección y adquisición para la satisfacción de 
necesidades en el piano educativo, inform.itivo. cultural y de usa del tiempo libre, busca 
con ello contribuir al me/oramiento de la calidad de vida de todas las personas gue hacen 
pane de una comunidad en un entorno Imunicipio. vereda o barrio), para la construcción 
y articulación de relaciones demoaátiras. por medio de senncios y piogramas gratuitos y 
coordinados por un bibliotecario (laramillo y Montoya citados en Alvaret et al.. 1007-. 6 j>

Si bifn esta definicifin no hace referenciii explícita a la promoción de la lectura y la (in tu ía , e» 
evidente que para poder acceder a todos los beneficios que la Diblioteca pública ofrece, en aras ile 
cumplir con su función social, es necesano desplegar estrategias de promoción, las cuales requieren 
de un mediador lector: "Esta ligura del que lee para otros, o que facibU tas condiciones para que otros 
lean,«  h> que hoy en día se llama promotor de lectura* (Robledo. 2010: jo).

Con relación al papel de las bibliotecas públicas y el lugar que ocupa U piorvioción de la lectura 
V escntura en ellas. BibtoRed aclara que las bibliotecas han adquirido un nuevo protagonismo por su 
••nvaluaole aporte al desarrollo humano de los países (PNUO. 1990). el cual fue adoptado por it Cum 
bre Mundial de la Sociedad de la Información y entendido romo.

I ./ et proceso de ampliación de las capacidades de las personas, el cual ímpHcs asumir, 
entre otras cosas, gue et centro de todos los esiuertos d a  desamiiéo deben ser siempre 
las personas y que óstas deben se> constderadas no solo como beneñcanas sino como 
verdaderos sufeios sociales Este entogue implica considerar integralmente seis tactores 
principales la igualdad de oportunidades para todos, pomendo esp e iia l énlasis en la 
^ v id a d  enlie hombies y muicies. diversos grupos sociales y lerntorlales¿ la libertad de 
las personas para mndir. en su cahdad de str/etus del desarrollo, en las decisiones que 
a Clan sus vidas, la participación y pertenerKia a comunidades y grupos, como modo de 
ennquecimianto nrclproco y lóenle de sentido social: la satisfacción de las necesidades 
actualev, sir  comprometer las posibilidades de satistacaón de las mismas por pane de 

s grnetac iones futuras: et eterrieio de las oportunidades det desarrollo en forma libre y 
^ u r a .  ro.n U coofSanca rtt que estas no desaparecerán súbitamente en el futuro; y la par 

loac p Pncsanas en et proceso de geireración de ingresos y en el empleo
remunerado Hitado en 6«*Wo kengdo. ,oo K  50I

de la  e^'otdeia  bi'Mioteca ^b U ca en este nuevo sígto. la  Cumbre M undial de U Socredaí

merKUcioiiev a ' ^  P***'*^«f to» tactoces antenormeiMe meoctonados, plantea enar* sus teco 

espacrnaam u ^ » ? ^ . ! ! * ’ * * * ^  ****** ^  •• biWwleta pública, que «'
*sat>etnas oue nn ‘*” ^ ^ * < * * ‘«b*«;hass«Kioecor)ó(nicasef«tefrupossociocultu*al*V
en el desacrobo n u i ** '"^'nllesun entre países, sino que existen ai huerror de éstos v s* 'ebas*' 
restieaoon « *i . mu **** *****^*^** Públicas locales’  (Ibúft. tn  wntesis. la mformaoúo "
'1 si isen ne aoaiwen ** *®” *®*®***'̂ <****'b't>*ioiecas públicas de hoy.Ulectuia y Mascr*i
•ocal paiu la c a n s i n a s ^  iofteren cotno procesos inherentes a la creación de c a p a o ^  

de una ciudaoani* activa y paruipativa. serón afiirna BrbtoHed It m »}-



Df ottB P**te. « 1 1* WwWu'* r»»n**d« *< «gmftc»*» d i  ia pfomocidn d» la
lectura y exnlufa. AlvantJ t i  a l . »*ftaUn <jua *no p o id í la » i .í I»o<m  de un dfSturio
tlafO V eslfutiüfado d *«í»  al cual puadt entenderle iatnlaclonamcnle la promotidn de la letlofa y 
la eacfltura" 7®) 5<n aintoa«to, w  anieit*»" • lomar la Wf urente deftnrtrdn

/la  Ptomoc<óo de la lectura e* r íl  n fuerto dm pdc a Impultsr un camOro otdlitátnro y ptée- 
tfo  óe la (ertura y la evenfut» en la »«<'<edad. la PmnKvrOn de la leclura ilede antrrrdena 
como la» (rabo/o de *ilervenc/dn tísioculturti due tunca im putur rrliearrin, revahvt 
ractOn. franiftirmacidn y cdocímccídn de nuevos cen(ldt>c. «frunoc y praclrcj» lectorsí, 
para aí/ienerefcamtHOcenlacperiooaí. en *oironfe\/03 yen su» .<i(e/<jifrone< A partir 
de eJIu míenla tortaferer a tos letWnr» como a< lores $<Kra/ffs, paM riue sean capaces de 
itro n w  tot reto» vltolei, tooale*, culfurales, pohticoí y económicos, t j  Promoción de la 
lectura parte del rrKdnocrnveofo de las ptotrícmiucas de la vida individual y de la vida co
lectiva, dando a la leclura el valor hntóm o que le tr^rreipcinde, y enlaluando en Su rnlima 
relación con la etcfiiura iÁhrarei v Naianfo cdadoi en BibloRed- ¿oto, 64/

la  pramocton de la lectura, por ser un Paba|0 de imcryencron sociocullural . no necesarramente 
pertenece al campo de U blbliWeculogla, tnis bren requterc de profesionales que ccrniprendan lo 
social, lo poUrico, lo cultural, lo pedanOgtco; lo cual srgnifica no eslar rnscrilo en un campo del saber 
cspecITico, sino verla corno un campo rnullldtsclplrnarrü En esa vía, según las rdeas de Beiancur, 
Yepes y Alva'w sobre la pretnooón de la lectura, las estrategras de rnlervenclón lectora irenen 'as 
sigutenles característreas

• Son mienrional y corooentemenie realt/adas Es dectr. están onenladas por una conceperór. ciara 
de k> que pnrtenden. de U manera como van a posibilitar al individuo/comunidad construcciones srg 
nincativas y vAisdas de la lectura Las estrategias de promoción de la lectura ccintempMan. por to tardo, 
un disello acorde con los obteiivos ile la mstiiucídn que las emprende y conllevan unos rnecanismos 
de cvMuaodn de su eficacia hente ai propósito global de formar una sociedad lee tura.

• Son dlseíladas y requieren una acción adminislrativa Üc tal (orm.i, las estrategias son una res 
puesta estructurada a la problemática social de la lectura, una respuesta que busca, mediante el 
cumplimiento de sus obietivos especHIcos. la formación de una sociedad lectora En lanío las es 
irategtas deben rcflejai los objelivos de la institución que las reaiica, deben también ser asumidas 
como Areas de icailaaciOn institucional que operan en lases Irilerdependienles de iormulación. 
orgamaaclón, ttecución. control y evaluación, variando la auiún adminisiraliva con relación a la 
envergaduia de la estrategia y la compteiidad de la organización que las empiende icitados en 
Alwarez. Giralda el al„ 200& ja).

a IMer/lMirez ¿aproa baWa de cwm> IkriKtooes tocalet que le comnpondrn a U PCMareca púbera i) liextoaet col 
taam  e «mbeilrav al tunocw* educalvai n de lormación; 1) Amcione» económicas o dr nmducl/vxrad. v 4l Amelones 
PoMsas odie ctudadanoocron; esias dlttmas son aoutAn AmerDoes en aire la toMofeca puPilce asume l i  mrupn de tomur 
ctudatítiina CMOS, luda el peradigma que reccmoca a la MUíotrea como una mstiTución centiyi en la carea de consoAdar 
ima cuPtm poUaca modemuaOva, donde se tiirmnlK' las acnUides. los valores y Uti cieencus acerca de la realidad, y 
desde donde estos son comparMos por le poiMacNWi en general. La OMioler a pública vefún el paraditinacivka pretende 
iuntaicontailamconacliludetpotíbvatieípectoalasocledadyeltltlerrupolÜKCivítenle’ (Rniemfetal.aetf iTp-iáo).



Por utfo lado, un aspee lo que debe tenerse en cuenta para la promoción de la lectura y la esett̂  
tura es la diversidad textual, la cual pasa por dar 'importancia a la calidad y vanedad de los tutos 
con tos cuales se promueve En la medida en que los textos son de calidad, tos lectores en formatión 
tienen mejores modelos textuales para ir incorporando a su bayaje lingüístico, visual, estítico, fn la 
medida en que son vanados, se g.irantiza que lleguen a los diversos miereses. necesidades y gustos 
de los lectores y que puedan incidir en una mayor diversidad de procesos cognitivos. emocionales, 
psíquicos y sociales que intervienen en el acto de leer* (Robledo, io to - 3 j)

Complementaria a esta postura, Alvarez, Giraldo et al (aoo8) pretieren retemse a aspectos que 
se deben tener en cuenta par.i la promoción de la lectura y la esentura más allá del teito. por ser 
constitutivos de las iniciativas de la promoción de la lectura, es decir; los lectores, tos mateliales de 
lectura, los espacios de lectura, las condiciones estructurales de la biblioteca y tos determinantes de 
orden social.

En resumen, cualquiera que sea la postura, hay acuerdo en que cuando se habla de promoción 
de lectura y escritura se hace referencia a prácticas intencionadas y ordenadas, esto es. planeadas. 
Oígani/adas y evaluadas, que despliega la biblioteca pública

Sobre la promoción de la lectura y la escritura a lo largo de la vida

u 1^**'*' '**' **** lectura y escrilura necesari.imente pasa por abordar tos sigmlkados
, ^  ** dichos procesos, y los escenarios o contextos donde estos tienen lu p i

iii '****̂ *‘*'* '̂ Mapas vitales de los seres humanos; U  primera infancia, la infancia,
la adolescencia, la luveniud y la aduller

humann rtih* *' ^^"00 desde donde soMa describirse el desatmito evolutivo del ser
otros ituatmeni'*'^^ '̂ *'**' * P'CKesos cognoKitivos y operativos, drijn d o en un segundo plano
lófKos Lo» últimos planteamientos psieo
óue el idee ****' •'"'•■ striaciones cte carácter módico y derivados de la neurocieocia. sugieren

toi pnmerns a rto s T tT n 'r  ' ü ?  Posibilidades que heneo las personas durante
c iones y los connr m . * * ^  existtrKia de acceder a experiencias en Us cuales las emp-

•MI os se reconozcan como procesos que se entrelazan y rio pueden separarse

tames durante tos nrm * ** * ^ **“t» <*e«Je muy temprana edad, medrado por los seres más impor
tes acompeóaMes de c n ^  l  tP*<lres, hermanos, cuidadores primarios y en generai todos
de los códigos necesa^s'*^* '' 'W *  M conocimiento de los diversos objetos culturales, el matiíio 
y facilita la inserción en u *PtP«marse a etlos. el derecho a disftutarlos y tambiín a producirte»,
diferente. ettvnuUn <. ''*mka social cambiante, deoido a que el arte y la literatuia nrven *• te 

ueven u  imaginación, ef cambio y la lenoyaclón permanenfe

fcbxbdad da ererai en to nt*^*'* ' ^ * b a s .  desde et momento mismo de la gestación, te fp 
nuevos (inmersos, w ix, °  ^  *** ****^ -libros que tienen la intención de acompaflar. apor*'' 

necesanamerue enseóat a % o  especfóco-, es oheceries U povh-'-d**



d* tctfCánt tomo ftimilw, d* t iM f rspaCMK d i liumón. 0* «wKjufCif las íonv*fsacioo«$ qu* 
puedan v K fif entre etlos. a l« vci que íe  fottahuen vtnculos VKiales m i» eatenso» que terminan po» 
reflefarse en la partlcipatidn de la tamilia en m í (rupo MXial La costumbre de leer es. despui» de 
todo, un eternentoque fontdbuye al cretiimento tnrti v « n ia l de una ctwnomdad

Ahora Wen, e» el len|ua)e )a lengua que le  habla, la» palabra» que »e pronuncian y el Mgrun 
cado que »e le» da- el rjue determina la pertenencia a un determinado grupo »o< lal o a un pai»: e» en 
lo prlmeio Que »e piensa al retenr»e a identidad cultural Y e»U identidad se construye Inicialmente 
mediada por palaPras. amillo». rima» y ct>n»er\aciones Que establecen los adulto» con los infantes, 
especialmente la madre t» ahí donde aparecen la» fruías, (os colores, las costumbres típica» de una 
rtf Ibn o de otra, la sonoridad, el acento y la cadenc la del idioma materno

In  lo» lajo» que se crean entre lo» padres y un recíin nar.ido, enlrr adulto» y niño» o niñas 
durante lo» primero» aho» de vida, se emreteie Minbién la cultura El enriquecimienlo de ésta y la 
posibilidad de propiciar la cohesión social van de la mano con la cantidad de oportunidades que 
tienen lo» nlAo» y la* niñas pata acercarse a la lectura y a los escenarios donde puedan compartir 
esta actividad con las personas que para ellos y ellas son m is signinc.tlivas. y de hacerlo desde el 
momento del nacrmienio

Desafortunadamente los espacios de lectura siguen siendo un luio al que no lodos los p.idres 
y los hijo* e hi|a» pueden acceder; muchos tienen que esperar hasta el momento en que ingresan a 
la escueta para tener un libro de texto entre las manos y algunos ni siquiera llegan todavía a eso, y 
menos a acercarse a otros sopones que fortalecen las prácticas lectoras y escritoras, como la imagen 
o las nuevas tecrrolotías. De aní que la gran mayoría aprenda a leer pero existan lan pocos lectores y 
tan pocos escritores

Cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela, legitimada como lugar pnvilegiadu para la 
formación de lectores y escritores, dependiendo de múltiples factores -características de los docen 
les, tipo de institución educativa, fines y sentidos que ésta le otorga a la educación, prácticas peda 
gOgKJS. calidad de los procesos educativos y capiial cultural de las familias de los estudiantes, entre 
otros-, la lectura y la escritura pueden tener un carácter mecánico, rcpctilivo y funcional a tos conte 
nidos académicos, o convertirse en el medio para acceder a mundos inimagmados de conocimientos, 
saberes, información, satisfacciones personales y colectivas, que entienden la lectura y la escritura 
como *una búsqueda permanente de sentido, en una peimanente mteipielarión de la realidad' (Ro 
bledo. 7010: í2 ) . a través de diferenles códigos como el visual, auditivo, gráfico o lingüístico Para 
Ospina, por ejemplo, en las prédicas lectoras y escritoras además del desciframiento, la compiensión 
y la crflica. también están presentes las emociones

Concito personas que pueden detetrear, descifrar un lexto y que sin embarco no lo compren 
den. Basta púa  afguien leer en vw alta para saber si está comprendiendo lo que lee Y cuando 
hablo de comprensión hablo a la  verde entender un texto v de sentirla. Hay personas que 
me han confesado que entienden un poema cuando lo leen, pero que sólo lo sienten cuando 
escuchan a otra persona dióéndolo. Poique hay una carga de emoción en los textos, y no sólo 
en los textos poéticos, un contenido de bette.'a, de sentimiento, de pasión, de deleite o de



I-

m»3vi/fci, que va más .litó del mera entender, que exige tó participáaón de lar, emocíon«, 
que eslá gobernado por el ritmo y si se quiere por la música. la lectura veidadeia tiene que
sercapa: decntKa, de dialogar con el texto, de atrever objeciones, de construir a pane de él 
opiniones propias, otras alternativas, otros sentldosydesenlaces ( jo i i  q)

Vistas de esta manera, la lectura y la escritura vinculan y liberan, generando emociones y pnxe 
sos de pensamiento únicos, y el acercamiento afectuoso a ellas permite que se maienaiKen como un 
derecho ciudadano No en vano sobre las relaciones lectura y escntura, escueta e mlancij, atgiaiM 
aulorrs afirman que para que la lectura y la escritura entre niAos, niAas y adolescentes sea un Oeie 
cho ciudadano, la escuela es una inslilución necesaria pero no suficiente, en cuanto la  pedagotti 
tiadicional de la lectura ha reducido en gran medida los proposnos de la lectura En U institución 
educativa su enseñanza se convirtió en un fin en s í mismo, v no en un medio para acceder a otro. De 
Igual manera una vez dominado el código lingüístico, el propósito lector se reduce casi eiclwi** 
mente a un medio para aprender” tRobledo. zo io; 7778I

En tal dirección, si bien es necesano transformar los propósitos y el sentido de la lectura y la 
esattura en la escuela, también es cierto que su labor tiene que estar apoyada y set compiemenuda 
por otros escenarios que "no sólo lorme|nJ lectores capaces de tener posturas criticas frente a lo 
social, sino de relacionarse de manera diferente con k) cultural a través de una apuesta dislima con 
la escritura" (Coniferas y Gualdo, z o n  104) Estos escemanos tienen lugar en acciones como las 
promovidas por las bibliotecas publicas, tas instituciones gubernamentales responsables de la ndlez 
-léase de educación no formal, cultura, salud, recreación, bienesiar social-, las organizaciones ii« 
la sociedad civil y del sector privado, como editonales y librerías, y fundamentalmente en la lamiki
0 en el hogar, que es el sillo donde se construyen las bases p.ira las prócucas lecloras dado qu» tos 
tiiftus V las nlóas, desde la pnmera infancia, son lectores cuando escuchan a sus padres o hermanas 
leer en ven alta, cuando los ven leer en silencto o simplemente cuando hay presencia de libros en 
casa y cuando la literalura está presente a través de las rimas infantiles, la poesía, los PabalenguiS. 
tas canciones infantiles, las nanas y en general todo lo refacionacto con la tradición oral.

lo s análisis m is  recientes sobre el lugar de la escuela en la sociedad del conocimiento * U
1 ormaclón. se preguntan sobre cómo resuelve la nueva sociedad la necesidad dedistnouciónequr 

I va del conocimiento, qué características debe tener esie nuevo conocimiento, oué y cómo «e
anua para hacer posible el aprendizaje a k> largo de la v*da. Estas preguntas superan U idea ó» 

educación y hablan m is  bien de so reinvención, porque han comprendido que

^  base desde donde reinventar un nuevo modelo educatrvo es cómo se orgatma en 
n ^ a  sociedad la retaaón entre el aptendiiaje (¿Qué es aprender? {Cómo Y dón- 

Oüé ^ ^  conocimiento (¿Qué conocitrúenio se debe Oistribuir? c^on
vnod eexr ■ ^  ^  ^  potente hablar de "entomos de aprenddaja
ó* n p irx rt iT ^  n /" * '  óacH Queta escuela no pueda ser uno de estos entomos
Sftn ** necesario estar alerta pata que los entornos de aprenduaie no
u n a s Z ^ ^ ' ^ ' ' ‘* ' ^ * ‘^ ^ > ^ c o m o o c u r r e a b o m q v e c u a n d o s e i» * n s a

onseóama se apela bósitamerHe al tradicional modelo frontal exatfo



/a  ofrt>5 formatos <lf mtotnos d« aptrnáirajt". oue no sr  estin  ímmmardo aesde la edu 
catión sino más tuen dtsde otros ámbitos' lAfvmondo. lo o S: z p

Prettsamom». uo« dt estos entorno» <Je «prenúi/ete que lofretian ha<et posible U diítnbutibn 
equitativa dei conoomíenio y. por aupuewo, de lo tectma y (a eKntura a lo Urno de La vida, ion U i 
bibllotcr a» públko*. Con letacidn al copel que é iU i cumpten en la promoodn de la lectura y la eicn 
tura, en el ManlBeito lflA,'UlltSCO de ío o i »e aOima que

la  biblioteca pubtka debe intentar satisfacer las necesidades de todos los grupos de la 
comunidad independientemente de su edad, o condición física, económica n social aun 
que tiene una lesponsabitidad especial en lo tocante a tac necesidades y características de 
los nidos y (os ¡óvenes Si kw tufíos se sienten malnca>íos por el entusiasmo que piodut - 
et conocimiento o po> las obras óe la imaglnfíclón desde los pnmeros ados, tendrán la 
posibIM ad de beneficiarse de estos elementos vitales de desarrollo personal a lo largo de 
toda la vida, que los enriquecerán e intenslllcarán su conwbucliiii a la sociedad lo s  nidos 
también pueden alentar a sus padres o a otros adultas a que hagan uso de las bibliotecas 
Cs Igualmente importante que los /drenes que tienen dificultades para aprender a leer 
puedan accederá una bibiroleca que les tacKire los materiales adecuados l iá l

Como se nene afirmando, para los lóvenes y sobre todo para los adultos la luncionalidad de la 
iectuta y la escritura desaparece con los afios. Cuando sociaimenie se acercan a los testos escntos. 
la imenckmatidod determina et nivel de comprensión y su interés por uno u otro lipo de lectura Ro
bledo, refiriéndose a Rosenblatt. asevera que "en cualquier acto de lectura, el lector adopta -ya  sea 
conscienie o inconscientemente- una postura que guía la actividad selectora en el continuo flujo de 
la consciencia. Esla postura puede ser estética, o lo que ella llama eferenle, es decir el lector se ñja en 
el significado público del texto. |_I Aquí no importa el tipo de texto, si cs literario o científico, smo el 
piopdsrto del lector y su relación frente al texto" (2010; 22) Los adultos, por lo general, se aproximan 
ai texto desde *1 gusto estético y la necesidad humana de Fabular y recrear mundos posibles a través 
de la literatura; desde el simple hecho de mantenerse Informado o de resolver un asunta de la vida 
cotidiana y, en ocasiones, sentirse acompafiado por la lectura, sin importar el Upo de texto

Vistas así las cosas, la promoción de la lectura y la escritura a lo largo de la vida, además de 
constituirse en una práctica social y cultural de las comunidades, está ligada a los dislintos ámbitos 
de producción y consumo de bienes simbólicos, y contribuye al enriquecimiento del capital cultural* 
de los suietos, kts conglomerados sociales y los países

j.  tile  concepto se está desarrolUmdo en el Provecto AUernarn/t Modeh ol leemmg lAMcl. en ei marco de OC'DÍ CCPI 
Sdiooling fbr Tomonrm.

4. Con nrlacron al capaal cuáuraL Bourdreu típ/g) «firma que pata que un campo etista debe poner en arculaiión tner 
gla social en loma de productos o discursos, cuto conjunta se denomina Capital Cultural Este puede existir bato tres 
romas en et estado wrcorporarro, es decir, bapi la forma de disposicionvs daiadrtas del organismo, es et que Se ad 
tjuiere en */ seno de una familia o de una crrrunstxncia forvreta luna institución prestigiosa), en et estado obietivado. 
balo la forma de bieaes culturales, cuadros Ubros. rUccionatíos. instwmenios. magumana. es la huella o la reallaación 
de norias ó de educas a dichas ttorias. Y de problemáticas, en.; fínalmenle. en el estado inslituoonahrado. comofbr 
ma de obfefnacldn muy paitKular porque, tal como se puede ver con el hluto escolar, confíete al capital culturat-que 
supuestamente deoe de gatanlúar- propiedades totalmente originales.



La promoción de la lectura y la escritura para BibloRed

Si bien muchos de los conceptos que aquí se presentan va se han desarrollado con intuion". 
dad en este documento, se consideró importante precisar en este punto la postura conceptual ij« 
BibtoRed, contenida en los documentos oñclales preparados por el Jre.l de promoción de l«iu)a« 
esentura. Seguramente muchas de las personas que están familianradas con BibloRed o hacen pai» 
de ella ya han leído los contenidos aquí expuestos, tal v como aparecen a continuación Sólo se san 
reorganizado para que se aiusten a los propósitos del tema y, cuando es el caso, se hace la rfle.-eixii 
bibliográfica textual o contextual

Para BibloRed. de acuerdo con los postulados del Manifiesto de la IRA, UNESCO, las bibtoltcas 
públicas del siglo XXI son el centro local de inlormacion que farillla a sus usuanos toda clase de 
conocimientos e informaciones que constituyen requisitos básicos par.s el apiendi/air * le iat|odr 
la vida, el desarrollo humano, el progreso de los grupos sck lates y la construcción de nudadania

Es conveniente señalar que en la linea de argumentación de Aguerrerodo Izoosisobrt losenlor 
nos de aprendizaie. BibloRed se concibió como “la otra dimensión del espar.»; publico que rescata 
espacios abiertos y cerrados al servicio de la inlormacion, la educación y la creaiivdad" (BititoRed. 
ío io . La creatividad en este contexto se corviibe de rnaner» amplia, asociada a la innovación, 
a la iiTvesligación y a la generación de nuevos conocimientos y contenidos en diversos len|ua|fs

El segundo informe elaborado por el grupo de trabaio para bibliolecas de Collm Metter 11996). 
con la colaboración de Margare) Smilh. se tduia p o jo  lisron fow.vdi fhe (iprary 0/ (he futurr. y 
señala que la s  bibliotecas funcionan como bra/o Importante, y de hecho esencial d* la Irifiíes 
I uctiiia educativa nacional (que) ya no se limitan a ser piesladoras locales de servicios educaihm 
nfo males y para adultos Pueden incrementar Su fuiK'ón local precisamente convirtiéndose en ine 

diadoras. navegadoras en pasarelas a recursos regionales, nacionales y globales pare la edutidón 
y la Ilustración" is. p )

o tal ^  *** BibloRed como programa de la Secretarla de Educación del Disinw
los r" evidenciar que la educación (como derecho; se consobdó como uno d»

fo nci^* *°"* "^' Eundamenules de sa acción. ertiersdifndoU como servicio púptico que nm« 
nes V * promover el acceso al conocimiento, la cieoc .a, U lícnica y deinis b*«

es de la cultura Respecto a la promoción de la lectura y la esr nlura, BibloRed afirme 6“*̂

e sn ^ ' *** venrdo Construyendo a partir de la práctica, un poco a lientas, tn
necesita ® coya necesníad es la formación de (ecforrs £ i  decir, 4» esciA'le
todo una e J *  *' ** P <xl^  garantUar SU función educado», iobrt
00 ha ero/ *** toontada tobre e l texto tien to  Api la promoción tíe la lectu»
fwoaeoet, mucfio en térmntoi m a iiro f y noto hará hasta Que no nomforme w
► •sy se can» ** tfseritura. S i  leer y escnóir son préctica* mecánica* r  repef*»-
Phvnocájn d i  > ^  decodifkar y escdbrr es copiar, no surge la necevdad de ¡a

•* une tas irrrestlgacíooes y tas eapenenaas innoeadotaf han dtmot-



IrAdo que en U  medidt en que H  e^^eueii Iretnknme U duUctk* d e le le f furj y u  eu rtm n  
Hacía upa  concepctón de prAetlcAX cumunifAtivAi. M ciAírt y cultutAlei. en e%A medidA M 
ptonuKídn de U íe d u n  cobre ienttdo y te íiAce r>eretA/ia (?o io  lo

U  coowlefífidn de U iK tu ri como prtcirt j  tu lluul y vooil. entonces, es la que petmile pensar 
l« labor de piomovef la lectura como una acción que se resuelve tanto en el terreno de lo social y cul
tural. como en el terreno de lo público Al ubicar la promoción de la lectura en el terreno de lo publico 
se obli»a una «e«oíi8ci0n permanente con la pobUciún y con los diversos sentidos que los pupos 
le dan a la lectura. No podemos Hablar y j de unos a pnon que legitiman ese deber ser lector sino de 
una resIgniUtación permanente de tos usos y sentólos que Irene la lectura para los diferentes grupos 
pobUclonales En consecuencia, esu  resinificación deben hacerla los mismos suietos a padir de 
sus propias prócbcas letloias y no se» resultado de una legilimaclón hecha por los pcngramas de 
promoción de las bibliotecav que no deian de ser excluyentes al conllgurarse a partir de sus propios 
pie conceptos de lo que es un lector y de la validación de lo que es la lectura Asi. el promotor de 
lectura ligado a una bthlioteca pública tiene como quehacer ir al encuentro de aquellos que no la 
itecüMian Habitujitm^nie

Tal como lo planteó BiWoRed en aoio, desde una perspectiva de formación ciudadana y en 
^ c i o s  conco las Wbúotecas publicas, la promoción de la lectura debe procurar U tormación de 
lectores y usuarios de ü  lengua escrita que puedan incorporar estas practicas a su vida cotidiana y 
que puedan utihaartas como henamiemas de pamcipaclón democrática. Esto quiere decir que un 
programa de promoción de lectura debe tener en cuenta

• las dUerentes funciones sociales ycudurales que tienen la lectura y la escnlura para una comunulad
• W í intereses, gustos V necesidades de los lectores
• U  necesidad de ampliar sus aukmes a aquellas poblaciones que no se reconocen como lectocas ni 

usuanas de la lengua escrita
• Desanollar acciones que conlnbuyan a la inclusión y no a la exclusión
• ^nlenercomo principio fundamental el procurar expertendas de lecturas placenteras y signifiralivas
• In ^M r las auividades de promoción de lectura en los espacios de la vida social y cultural y vin

c u la s  con b s usos socales reales de la lectura y la cKrtiu.a Esto quiere decir que las piáctiras 
artmciales y desconiextualuadas no sirven y no llenen nrnpjn impacto en la vida social y cullural de 
una comunidad.

aún no se ha delimitado claramente el campo de la promo 
r T ,  '' «“'“'úado la reflexión desde una pers

iva teónca. asi que la Red pane de unas consideraciones tironeas y unos propósitos definidos los 
cuates son expresados de la siguiente forma

fonsnJerando que la lectura y lo escritura como prácticas sociales y culturales, son un de
recho que tiene todo ciudadano para poder participar activamente en la construcción de si

Z Z 7  *“ *' consoiidará una propuesta de promoción
de lectura y escritura, enmarcado en las políticas distritales, que contemple las diversas



í .w-I 'ir, ■ ■

pobMrionef de la ciudad, olreaeudo un ponafolio de programas basados en metodolo
gías innovadoras v creativas, que promuevan el eiercicio de este derecho en diferentes 
espacios, como actividad cotidiana, autónoma y de aprovechamiento del tiempo libre.

Igualmente que incluya una amplia variedad de textos, basados en materiales brbbogrífkos 
seleccionados a partir de criterios de calidad, pertinencia, actualidad, que contemple h  uni
versal y lo local, lo clásico y lo contemporáneo, integrando dilerentes soportes y tipos de mate
riales de lectura que pemiitan propiciar el ejerac'io de diversas formas de leer y escnbir

Las bibliotecas fortalecerán sus relaciones reciprocas con sus lectores a través de la gene 
ración de espacios que permitan recrear y crear nuevos textos, asi como la integración de 
dn/ersas estrategias para cautivar permanentemente nuevos lectores.

Se ocupará de registrar y sistematizar su expenencia. constwyendo conocimientos que 
le permitan desarrollar prácticas que generen nuevos y vanados intereses, necesidades 
y gustos en los lectores, que atiendan a poblaciones que no se reconocen como lectoras. 
contribuyendo permanentemente a la inclusión a la cultura escota (zato- lol.

Duróme mAs de d ic í aftos de eiistencia de Biblofted. lo promoción de lectura y estriiur* hj 
pasado por dilerentes elapos de consltuccion. fcste proceso ha permitido un crecimiento y desairoHo 
peroaneme de la Ked. evldenc i.indo que lo formación en lectura y escritura, asi como de U biblioteca 
pu ^  ^  misma, no son procesos ocabodos. sino que por el comiano se re.consnuveii y iransfor 
man de ar uerdo a sus contestos sociales, poifticos y ecorKlmicos.

red d i K^Kr ®'*’*°**^ ahimó en jo io  que Su etapa actual es la eslabilicación: aunque es una
sólo dicr jñ  '«tiente, su desariotk) ha sicío rápido y verligmoso. ra;6o por la cual en
e m p e la  l  l i  a csubih/arse Balo este marco, hoy lo atención se
tomo de rad '' *' ' * « ' PTO-nocióo de ta letíura v la escritura en BiWoHíd.
como f de SUS «cctonev

lectura* >'* t'ansformado profundamerue la acción de la ptomotión de la 
•«tu a y I .  escritura. u  medida entpre se eocuemran vmculadas a proceso, de.

1 « o *  M>l«*eca.
Pwntaoóft, seyvHcrikento y evaluación.

 ̂ Kefles/óo y dttcusiÓB permanentes.

• oara orientar y meiorarUpíictica.

®**o#ed y m o c h a ^ s ^ « !^ ^ r * *  PO* l* i que transrtadd la promoción de la lectura y evotn'* 
ción se cenirari en la etaoa ^  '**‘* ^ > «  preciso detir que e su  sistemati»
tlén del Orea leñara v eso*.” **™ **''*"' *’®"***'‘*“ «*peti«l *nfasi» en tos procesos de pune» 
aHi avanzar sobre tas c a n r ^  '* '°" * * ^ '* « * ^  •» riqueza de practicas adetamadas, pa« 

•perones de le«m a y escrtíura oue subyacen en dichas pricticas-



MARCO METODOLÓGICO

K«f*nri« « U bVvnw tm cüft como iK^tatia p«fa dar cuenta da pricticat v x ia t n  mateiia- 
lí/adM  aa pregramat, ««oananciat o ínfriachras, nataMnamanta p jv j  poc »lud<r a la Inva^ligactdn 
todal, cu apictamolofila. m^odoc y IK n ic a v  da»da (tonda ca danvan u n  aplicatHiñas, ancuanltos y 
harancia a U stslamatíiacHtn ancuanto ascanarlo invasti|(a(iva fn tal santido. a conlínuacidn va hará 
un lacuanto de su sutfimianlo. siymlVcaciOn, sanltdos y usov. pa>a desda allí luu ai al plaiHaanMenio 
malodoidgicu y el escjtiama de vstemaiiyaudn da la aspenentia dal íia a  de piontocidn da lectura y 
escritura de BiOtoRed

Sobre la sistematización
la  sistefnatitacidn como perspectiva investi(ativa es relativamente nueva en el campu de tas 

ciencias sociales. Su instalación en et denote público ocurre en la ditcada de los ochenta, ivo obstan 
le. cuenta antecedentes previos en el imbito académico Como movimiento netamente latinoaman 
cano.lasistemaliMcKlndel dIseOo e implamentaciún de los proyectos de intatvenciOn social tambiOn 
surge en la década Je los ochenta, tueitemenie vinculada a piopuestas Innovadoras y de cambio. 
promovHtas por la educación popular y los piocesos de organitaciún y desarrollo comunitario

Rara Mamistc Uoosi. tos orígenes y consolidaciún de la sislematicaciOn como estraier* para 
construir concximlento desde la práctira, pueden ubicarse en (i) el estudio del CEESTEM de México, 
que marca un hito en la reñexión comparativa sobre los métodos y modelos leOricos subyacentes en 
esttaleras de educación no lormal. en la medida en que influenció los estudios postenores que se 
llevaron a cabo en CIDE ElACSO en 1983. en Chile y en Lima (Perú), a llaves del colectivo de trabaio 
social; (iil los diversos estudios de reconstrucción de las prácticas, conducidos por lara. en Centro 
América, a través del grupo Altorja'; y (iitl las prácticas de sistemaliración y evaluación promovidas 
por la FAO. en los distintos programas de desarrollo rural en ejecución en América Latina

En Colombia, el surgimiento y consolidación de la sislematización de proyectos sociales sigue 
la misma linea, inspirada en la invesligación acción participaiiv.t (lAP) planteada y desatiollada por el 
profesor Fals Borda, y aplicada a los procesos de educación de adultos. Los textos de Lola Cendales 
y Germán Mariho son relerentes obligatorios en el campo, así como los desarrollos posteriores y las 
discusiones epistemológicas recogidos en la Revista Aportes i'ioos)

punteado en este contexto, el concepto de sistcmaii^aciOn nene diferentes sentidos en la piác 
tica de los equipos y en los estudios realzados sobre la materia en la región Al respecto. 0 . Palma 
U992). quien ha analirado la trayectoria del lema en America Lalma. concluye que se han desarro 
ludo tres grandes orientaciones de trabaio en el campo (i) la sistematización como proceso comuni
cativo que Uvorece el Intercambio de experiencias; (il) U SistemauzacíOn como proceso de reflexión 
sobre U práctica y (iiO la sistematización como proceso de producción de conocimientos del trabaio 
realUado. En todos los casos se trata de un proceso metódico de análisis de tas maicos de referencia 
e interpretación que orientan U acción de tos equipos y U reflexión que hacen de su propia práctica 
(Cfi. fylaitmic. 200^.

S fnetios estudio» $<• autea I» (oremuaiiiin de conocÉniwytos a harvés de U axidontoriAi (te l«  «vprrwnc0$ sisremaiuadas



Por tanto, ta dotumentación narrativa para la sistematuraoón de experiencias supone |a ' 
pretaclón crítica de las experiencias, el ordenamiento v rcconstrucc ion del proceso, el descuhctoü  ̂
de Ui Idgica del proceso, la producción de nuevo conocimiento, la obiettvaclón de'lovíwdo^*^ 
la explicitación de intenciones. Intuiciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso por 
los actores que participan en la experiencia, lo cual implica el registro juicioso, a maneta de uewm 
de aquellos hechos significativos que ocurren como p.srte del desarrollo de la experiencia. 
lo afinna Echevarría et al. (aoiO: 8-9)

Epistemológicamente, la sistematización se ubica en la tradición critica interpretativaquem» 
Clona la teoria con la práctica o el saber con el actuar Por tanto, a la sistematización le cortespo»* 
no sólo hacer la reconstrucción de lo que sucede o sucedió y el ordenamiento d» la irifomiote. 
sino fundamentalmente realizar una interpretación critica de lo acontecido para poder eiwenpt»- 
dizajes que tengan una utilidad para ajustar y consolidar procesos, garantizar la iostemt)i*(l*l 9e 
tos proyectos, ampliarlos a escala e Influir en Ui formulación de políticas publicas qu* pa.’taodtu 
experiencia sistematizada.

Partiendo de esa misma tradición, el objetivo cenital de la sistematización es producir un rí«» 
cimiento que dé cuenta, de la forma más ce'can.i posible, de la din.imica desernadenadaporlosp'»- 
yectosde Intervención social y los cambios que producen en las representaciones, saberes y auv^s 
de tos propios participantes

Desde el punto de vista metodológico la sistematización se asume como un modo partcvbr 
de hacer investigación social Desde esta perspectiva, es próxima a los métodos cualitativos» i«»  
gr ficos. Por ello es frecuente recunit a técnicas para registrar, clasificar e interpretar laiopuéoriís 
pwrepciones y representaciones de los actores, y a otras técnicas como la observación de Usnus»» 

ó '̂o de narrar las experreocias contando con la participación deloszctorw 
n ucrados en ellas para recuperarlos stfmftc,»dos, los sentidos y et universo simbólico implidKX* 

prácticas cotidianas. ,n  sus contextos específicos

fleo *** ** proximidad entre la sistematización y los métodos coalitainros de corte etnofá
de siii*mx»?'**x*^* láPPS) no se descarta utilizar métodos de corte cuantitativo en los proceso» 
de lixifMii» ^  ** discusión y la histona filosófica y científica sobre las perspet***
en afirmar o  ̂ ^ “ '̂'*'***'''* V cualitativa aún no están resueltas y menos acabadas, hay conserW 
c o n » « j* , ^ r  '* ' dimensiones cuantificaWes y cualifkaWes de U reaWad sooal no ó«W"J* 
^'erramientas **^'“é*mes. en consecuencia, ambas perspectivas pueden ser u U ia iiti f 
el caso sistemxM '  ’**̂ *” ^ complementarias, fl¡) ta naturaleza del problema que se mvestip. ® 
tonto, el método 1^  V  *' PO« seleccionar el trpo de perspectiva que será utiO’» ^ ^
•«olldad las ou» ^termina cómo se debe estudiar la realidad, sino que son las P*®^*******,^ 
cientjfica de un U iw w T '" ^  ** a ser utilizada; ptí) contemporáneamente la oP****"^
ctraWlcaijo stmubsn todas sus dinvensiones y compleildad, requiere »«' t'’* " * * ^
V perderse no sólo lüÜT”*' *e«ge a) investigador traspasar los Hm't« <*e su .
t'báñez citado nor ruu. ******^^ de las ciencias sociales, sino lambíén en las ciencia’

Deíjado y Gutiérrez. 1995:155).

Pilón de la lectura y la escritura. Atvarez entiende la sistemabzatldP c®®*



/»,/ un ptoctic cooocifn##<vfo mfrrnjdo en r^ñnuton f̂ U i expffi^/Klp$ nr^iKdiy «s 
átcK prnendr r^ iv ir , de m*nm smémiíA tos praverfo» w n ie ^  imtfttmmtMhn y ati 
ípn*nder do «Ac». £i¡íe método, do* m iegn tton» y précfKa, prr'tute producir corK>cr 
míe*tlo 4 p ífííf  de I* eipenertci* ^  típto. puede t íK t n r  qu* U nsfemíti/.tcidn e j un 
eierr<ctodemyeíiiferrdn(u)<oo6ietodr co/iocrmienio es u nj e;iperie<KÍ4 v n id j delacuei 
se fie pertftipedo. L -lL o t  propósitos fundemenMles de U tistem^n/dcrOn en e( cjmpo de 
le pfonXKión de f j iecturp y escriture, en penerai, pueden puntearse (js  srfurentes Anafi 
dedes; (i) Metorar Us p rirlk e s  det prortKifor de U (e< fuu III) AptirUr desde te rrtlesrdri a 
otras espedeocias de promoc/dn y anrnsKidn a U íeclura en ta < (udad finj Generar conocí 
mrento desde (a investifaridn ruatitativa i orno un proceso que reflecrona (o cotidiano tiw 
tavoiecer un etemcro cotecnvo. donde se centre la discusión en las prácticas co U dun n  y 
asi generar conocimientos mst>f u< loiMles fn especirtco. la sisfímatl/acrón de iniciativas 
de promoción de <a (ectuia y esciituia. busca fi) beneiar tellvxiones frupa/es intenus 
que impulsen a las instituciones que e/ercen a salir de sus estados de <omodldad y en 
Ira/ en desequilibrio conceptual, para asi poder generar procesos sólidoí que den pie al 
diserto de métodos y metodologías clarsi según el fin de la intervención, (ii) Potenciar la i 
tefiale/as del equipo de traba» y reconocer las debilidadeí. (¡n) Informar y compartir lo i 
conocimientos adqutridos en lat iniciativas (Iv) Oocumentary de/ar memoria escrita de 
las iniciativas, (yi Reaiu-ai una reIJeaión cntica y sistemática para meiorar las prícticai y 

ntar ios rr»omer̂ ft>s críticos (¿007 198).

Dado que elobteto de toda sistemati/ación es presentar la Interpretación que los sujetos cems- 
iTuyen para dar smitido a Us acciones que realitan. y que dichas intetprelaciones varían de acuerdo 
al pumo de vista o posición de los actores', para la sistematización de la experiencia de planeación 
del áiva de promoción de lectura y escritura de BibloRed se optó por una perspectiva cualitatoa. de 
corte etnogiibca. basada en relatos, en cuanto interesan los sentidos que le otorgan los diversos 
participantes a la promoción de ta lectura y la esctiluia en la Red. así como idemiliíar los beneficios 
que ésta bnnda unto a sus vidas como a la mstitucionalización de los procesos de planeación del 
área en mencrón. en las diversas inslancias y ámbitos comprometidos, a través de su despliegue y 
malenalizarlón en por lo menos tres experiencias espec ificas en los programas de BIbloRed

Asumii la perspectiva cualitativa de corte etnográfico como enloque metodológico para lealizar 
esta ststematuación Implicó no sólo la descripción y análisis de sus procesos de planeación e tmple- 
mentacrón. smo una mirada profunda sobre los sentidos que los diversos adores le otorgan a partici 
pación en eUa. Al decir de Galindo Cáceres, la etnografía “aparece, en la invrs.bilidad de la rulma y la 
costumbre, cuando todas las acciones de los seres mtenorizados parecen naturales t- 1 la einogtafTa 
tiene una vocación del otro, lo busca, lo sigue, lo contempla Su asombro se resuelve muchas veces

L  pumoí de vista que uueiesa WK atar. Por un lado, er de loe dirn inm. y gnloret inuítucmulei
al m,nr ri f*" í* ®'**"*'*'f” 'td™ ** dc ios píomofores de l«  tu/a y esíntura s finalmente

en „ cambios producido» por er mismo programa la  visión de «lo s tres actores claves lun aue anaua^.



en la racionalidad de los propios referentes, pero tam biín hace estallar la certidumbre 
imajinación’ 0998 347). vatauj i

De manera similar, al proponer un análisis de la materialiMci6n de los procesosdeobnMeo. 
del área de lectura y escritura, mediante expenencias esperriicas de los programas de B ib lr^ *  
optó por tratar las experiencias a modo de estudios de casos para garanii?ar el ngor mvesim* 
con el entendido de que “estudiamos un caso cuando tiene un ínteres particular en si mismo U í  
estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la compleudad de un caso singular, parata
a comprender su actividad en circunstancias imporfanies’ IStake. 1999 u), ' ^

En la perspectiva conceptual y metodológica propuesta, los obieto-os de U s-siímalirtcMn v  
onentaron sobre la base de los principios, los fines del área y sus líneas de acción, que operan w  ̂
proceso de planeación y en el desarrollo de las expenenc.as selecc«nadas. poniendo espec»! Wa 
SIS en las concepciones de lectura y escritura que subyacen en ellas En ¡al sentido, se enumetanta 
siguientes objetivos:

I. Analiiar la promoción de lectura y escritura de BibloRed con base en los procesos smguliresd 
p neaci n que se llevan a cabo en la Instancia directiva y la de coordinación del área, los estadio 

mp emcniaoón y Ijs  concepciones de lectura v evcntura que subV'Ken en etiov de icuwJ 
con los contextos en que se desairollan los programas, tersiendo en cuenta

as lases en las que se desarrolla la promoción de la lectura y la escritura, y los proceso 
participalivos que se ponen en luego

b. U  relación entre el direcc ionanuento estratégico del area v las condiciones básicas o reqvt 
cnlos mínimos paia que las actividades de promoción de lectura y escr.tura logren o

mayor impacto

t)»« *1' '  procesos de formación, estrategias pedagógicasutilitada

d los ao'̂  "riT
k capacidades adouindos por los actores irtvolucrados en los programa 

como producto de éstos

firra y esentura *** *̂ **’ *^*' '•'toras de los participantes de los programas seleccionados de

contribuyen a '”***'*̂  ̂ '' *** modo tos roles que desempeñan los promotoits de lecluc 
miento de lo» f i n - f **'* lectura y esc ritura, y cómo estos aportan al cungHi
A. Identificar <*• Biblotíed
mslrtuoonalttación^'ui*^ ** peomooón de lectura y escritura en términos de soslenibllidad' 

orograma» del ^  *'**®ma'lMción que posibilrte la srstematización permanente de W
de pronsoción de leaura V esentura.



M e to d o lo ^

Co*no 1* M  en el enloijue contepiuíl. meiodotógicemente se nealiíó una sis
lenuwecién de corte eínofrtWko. ¡Hendiendo espeoalrneme t  los insumov los procesos de 
aanolUdos. los contextos donde se etecut* U promoción de Irnluf* y cscnturj y Ms personas 
e Itismutlooes mvolocradas en ella

la  sistematuactdn fue miecna al ama y se apoyó en Li recopilación ad noc de datos du'anfe 
todo el proceso de desanoílo de la misma (diseóo. implementación y resultados) No obst.inie, la 
irrformaclón documental disponible como evatuar iones externas, inveslljar nmes. memorias, actas 
de encuentros, leuniottes de trabajo y procesos de formar lón. fueron de suma utilidad corno insumo 
para la slslemaluactón.

En lal sentido, el paquete metodológico que se u liliró tuvo como foco de indagación ta 
descripción de todas y cada una de las actividades y procesos de la planeación del írea  de pro 
moción de lectora y escritura y su materialización en ires experiencias específicas, asi como la 
pesquisa sobre los significados y los sentidos que cad.i uno de los actores involucrados te asig
nan a su participación en ella

Tamo para oriental la indagación corno el manejo de los datos producto de ésta, se propone un 
esquema de análisis Igríhco i) que no tiene otro piopósitu que oiganizar la mirada sistemaiizadora, 
pomendo en claro cjue el camino decidido no es definitivo y que sobre la marcha puede haber ajustes, 
agregados, cambios de diversa magnitud, lodo en bien del mejor aprovechamiento de las situaciones 
y cirturMíanciascoocreus que se den durante las diversas fases de planeación e implementación de 
la promoción de lectura y escritura Es necesario reconocei que:

/.../ (as experiencias son procesos sociales dinim icos, completos, en permanente cam 
bio y movimiento, en los que se inteirelacionan, de forma a veces contradiciona. un 
con/unlo de factores objetivos y subielivos- las condiciones del contexto en que se 
desenvuelven, las situaciones particulares a las que hay que enfrentarse, las acciones 
intencionales que buscan lograr determinados fines, las percepciones, interpretacio
nes e intenciones de los distintos aclores-suietos que intervienen, los resultados es
perados e inesperados que van surgiendo, las relaciones y reacciones entre las perso
nas que participan Itchevarria et al., ío to : 881.

Gráfico 1. Modelo de sistematización



At). la siMematiración implica bawrse en información recogida durante todas lasfasesdedesa-

Insumos para la construcción de la experiencia
• Disefto de la promoción de lectura y esciitura.
• Constitución del equipo de IrabaiO. coordinadores, promotores
• Proceso de construcción de los programas v las experiencias.
• Procesos de planeaclón y ajustes de la promoción de lectura y la escntura sobre la marcha.

Proceso

’ Impiementación de la promo
ción de lectura y escritura,

• Concepciones de lectura y es 
entura que subyaten en las 
practicas de promoción de la 
lectura y la escritura 
ApreiHji/aies y capar idades ad 
quirWas por los Involucrados 
Articulación entie .setores

Efectos

Caiacteri;ación de las p'ai. 
ticas lectoras de los pañi 
cipanlcs de los programas 
de leclur.i v escritura 
Cambios en los usuanos 
asistentes .1 tos piograrnas 
t ambios en los piomotf 
les de lectura como efecto 
de procesos de fomianón » 
aiusle de los programas.

Resultados

Capacidad instalada 
insl'tucionabaación de 
la promoción de lectuu 
yesenturj
Incidencia en políticas 
publicas
CiXixxKJícrydtemesah

lo de la promoción de lectura y escntura. haciendo un a n ilis is  de procesos y resultados logrados, 
^n q u e reconstruyendo la situación imcial de las expenencias y estimando tos consecuencias futuras, 

s, se Incorpora en el análisis el contexto donde irstán ubicadas las experiencias, con el fin de 
ae to rté elo s “netos de la misma. Ubres de las modrllcaciones causadas por estos factores 

e descartan las comparaciones con grupos teslifo o de control, propias de invesligaciones
cotnv P^^^ttlnante o exclusivamente cuantrtatnro Sin embargo, no se renuncia a la indagación 
la «o»<í»uvar a) alcance de tos efectos tot'ados y el peso relathro qu*

• >U que to promoción de letUira y esertura tenga, apaite de d<hos factores externos

trahauf ** rocotecclóo y análisis de 'Uformaoón. corno se dijo, «s cuanft-cuaPWWr». B
los ^  '* secundaría de bpo general, sintética. Que da cuenta de
m  nara if  *“ *“ ' ** " ‘« w í "  tAtécter especJBco y m is profundí-

«  «PtoTKton sobre IK  senodosy partcuianrlades de to experiencto. es de carácter cual«h*



t K  unkj<d«« d* *aii>vs «MI:

Dir<rrtor<j) Oenenl
CHmtivosiaii) de U Secrmrfa de tducatió» DiMmal 
CoordlnadorU) de) jre* de lectura y eu n tu n  
OiiectomUs) de faitiliofecn 
Promotweslas) de terlur» y e»ttifuf4 
UsuinoyUt) > •««entes • los proframas

Respecto • l»S fuentes de tnfomiaortn. se Itabaiú bAsir.imenIc ton mlu'macHin pnma'U y se 
cundari.1 La mfom<aci6n provemente de fuentes pnmanas fue nbtenidi a naves de los registros le 
ventados pof la sistematización £n cuanto a la intoimauón secundana, estuvo compuesta pot tos 
propios documentos de trabaio del irea. los inhirmes del etiuipo de promotores de lectura doiumen 
IOS de Inlormaódn institucional v datos contenidos en registros de lodo tipo que pertenecen a los 
actores involucrados en la caperiencu

Técnicas e instrumentos de recolección de información

La relevaru la de tos reflstros de sistematización se dio a partir de diferentes lótnii as e instru
mentos de recoteccióo de información, a sabor: técnicas de lectura y documentación, enIrevisUs a 
profundidad, entrevistas semi estructuradas y entrevistas a grupos focales.

i  Técnicas de lerturt y documenfacidn, que incluyeron la revisión de documentos sobre planifi- 
uctón, informes, evaluaciones e investigaciones realizadas por el área de promoción de lectura 
y escritura de BibloRed y la Secretaría de Educación Dislntal (SEOf De especial utilidad fueron 
los pliegos de condiciones de la SED, licitaciones 2003 2007. 2008-2009, 2009 2011. el Informe 
de evaluación de los servicios y programas de promoción de l,i lectura y la escritura y de tomento 
(eitensión) cultural; la Guia del piomotor de lectura y escritura, las Evaluaciones cualitativas del 
área 2009 V20t0; el Análisis estadístico por biblioteca Z009 20ti, el Informe de ejecución plan de 
acción 2009-2011; el Plan estratégico y planes operativos lunio de 2009 -  mayo de 2011, el Plan de 
evaluación 2010, el libro Ciros dt Palabra. LKtota y íscritura en BibloRed. Resultado del proceso 
de investigación de los promotores de lectura y escritura eii 1009  2011, las bitácoras elaboradas 
poi los promotores de lectura y escritura; y las fichas de los piogramas de lectura y esciilura

Además, la Agenda de políticas públicas de lectura CERIAC OEI, el Decieto 133 de 2006. "Por 
medio del cual se adoptan los imeamienlos de Polilica pública de Fomento a la Lectura para el pe 
riodo 2006 -  2016", y Plan DICE: Ffian Oisitiial de Inclusión en la Cultura Escota. Finalmente. Intor- 
mación de contexto, o sea del medio en el que se desanollan las lies experiencias sistematizadas

2. íntrevistas semi-estructuradas y/o en profundidad a informantes claves ubicados en la direc 
ción y coordinación del área de promoción de lectura y escritura, a directivos de la Secretaria de 
Educación Distrital y a los promotores de lectura de las lies experiencias sisiemati/adas

Í Í V . Í Í Í : - É



j .  Grupos de discusión o grupos focales, fétnitas utüuadas como alternativa a las entrevistasen n * .  
líos casos en que se considetó que los puntos de vista v opiniones vertidas por los interpelados» 
enriquecían por confirmación mutua o cortrastación. a partir de la participación conjunta. Ppr tanta, 
se realizó con los promotores de lectura y escritura, los directores de las bibliotecas y los usuaria / 
asistentes a los tres programas sistematizados.

Como complemento, se realizó el registro en un diario de campo en todos los momentos en q »  
i tuvo contacto con los equipos de trabajo y durante las diferentes fases de la sistematizacióii.

Para hacer operable el modelo de sistematización se creó un cuadro de lematización tanew i), 
el cual sinrió como base para la elaboración de los instrumentos y el posterior análisis de los mismos. 
Igualmente, para la recolección de información se diseñó un manual de aplicación con sus respecti
vos instrumentos (anexo 2). Su implementación la realizó tanto el sistematizador principal como el 
sistematizador de apoyo, con la participación activa de la coordinadora del área de lectura y escritun, 
quien definió la agenda de recolección de información y convocó a los informantes claves.

Para la organización y el análisis de la información se elaboró una matriz de arsálisis que con
templó las dimensiones, variables e indicadores de la sistematización. Para sustentar ios análisise 
tnlerprelaciones. se utilizó la técnica de la tnangulaciOn por instrumentos v por actores.
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Los programas de lectura y escritura 
de BibloRed en acción

Si consideramos que la sistemalicación es (ambién la reconstrucción ordenada de la ecperien 
cía, sus procesos y resultados, significados y sentidos expresados por sus ar lores, tal y como lo seña
la el idulo de este capitulo, a continuación se describirán tres exoeriencias de promoción de lectura 
y escntura de BibloRed. haciendo especial énfasis en la planeación. como preámbulo a los análisis 
e interpretaciones dadas por los diversos actores sobre el ptogtama y su participación en ét, no sm 
antes ubicar el área de lectura y escntura en el contexto de BibloRed

EL LU6AR PEL PROGRAMA PE LECHiRA Y ESCRITURA EN BIBLORED

La Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed para dar cumplimiF'ito a la misión insiiiuciO' 
nal V los Unes centrales que orientan sus acciones, se ha organicado a través de cuatro áieas misiona 
les V cuatro de soporte La promoción de lectura y escntur.? forma parte de to misional, junto con los 
servicios de Información, el fomento a la cultuia y la gestión de colyctiones. pcK la importancia que 
tiene en relación con la construcción de ciudadanía en el espacio público, tal como se conciben las 
bibliotecas mayores, loe ales o de barrio.

Al Interior de BiblioRíd se define la promoción de U lectura y la escritura como. *EI coniunto de a a »  
y estrategias que lawiw en »i acceso a la ruituca escrita, mediante el encuentro con una amplia d«ef 

ad de textos, pcomuvierido la Ivctura y la escritura como prácticas sociales y culturales que posibilitan 
**'^*^‘ '' twslormación de la infomiatión y el conocimiemo, la aprecl.ición estética y el e jerciciotlí U

Simbólica del iengu»|e. así como el etercicio de la ciudadanía y la participación social" (jó>*

iira i 'trotick). el área coninbuye a materialctar las apuestas y sentidos de BibloRed en las pr*t' 
n»ciAr<>r *'*'**’' * Oropamas organizados po' franias, tanto en los contextos es-

wteta a partir de la lectura de las realidades de los usuarios, sus gustos e We 

¥ ooortunirfxa*. *** *** instituciones y de la bcblioteca, como en los logros, posibilidades
niejofa de tas estrategias empleadas para la promoción de la lectura y la escritura

que ésta es área de promoción de lectura y escritura de B'WoRed. pU"Wá
en conmnto con ^  construido combinando la práctica con un ejecucio conceptual reakí»*»

' ' « “ á en la biblioteca como espacio publico:

■ '"nmesi ««wiia. ctímM. V aduáms, r e«iensid«.



La ptomotión d i la Irthira ro un c«pa<io púWiro como la blWiotwa púNxa. haci nvidfnlí lo 
político potQUi t* fomo una mítitucidn wKialqu« (¡••niti iMnitfocmaciooM en una comuni
dad ín  laLdim*nvone»íO<ial»í poiiiu-»\. «ociom icai v i< iltu ',ili\ Asi. la lum pifnilón d i la lictuta 
y la esc mura e i d iitm u. porque cootnOirv» a cumplir con la lunción social de la biblioteca dentro de 
la comunidad leotreviMa realizada en ahnl de jo lz i.

EMa intencionalidad de Ins pioframas de pn>moción de letlura y escntuM le i permite tener un 
alto potencial para alimentar a BibkiBed desde el toniarlo con los usuarios, personas e instituciones, 
por lo que producen v leneran en ellos los procesos que circulan v realimeWan un sistema púbtico 

de esta naturate ta.

De acuecdo ton lo anterior, el área de promoción de lectura y escritura ha encontrado en la construc
ción de conocimiento colectivo y permanente con los promotores un sustento importante para el proceso, 
que en el tirmipo se ha convenido en pane de las poltlicas institucionales de BlbloRed en la materia

La planeación institucional en el área de promoción de lectura y escritura

Como se h* anowdo. c\ principal recurso con que cuenta el área son los vemiiocho profesiona 
les que se desempeftan como promotores de lectura en las bibliotecas mayores, locales y de barrio 
y en el BiWiobus; cada uno de los cuales realiza funciones diferentes dependiendo dd espacio v la 
fiania a su cargo. En las bibliotecas mayores se cuenta con promotores para cada franja, que vinculan 
sus procesos especlbcamenie a la promoción de ta lectura y la escritura a travós de la integración de 
diferentes te «los y lenguajesi en las locales v de barno un promotor maneja todas las franjas en pro 
cesos sociales y de interacción con la comunidad cercana a lo biblioteca En promedio rada promotor 
maneja semanalmente doce programas en diferentes encuentros con niños y niñas, familias, jóvenes, 
adultos y personas mayores Aun cuando el 8 o % de los programas se realizan en las bibliotecas, 
cuenta con espacios en instituciones de diferente naturaleza como centros de reclusión, hogares para 
personas mayores, comedores comunitarios, ■ 'linicas y hospitales, para los piocesos de e«tensión

U  magnitud de la promoción de U lectura y la escritura en BiDlo»ed se fundamenta en la planea 
ción institucional, que permite organl/ar los programa* desde las parbcularidades de las poblaciorres 
V las bibliotecas En cuanto al sentido de la planeación. tos promotores consultados para la sistema 
ttzación" plantean que

programación de cada Ubrv en cada sesión apunta a atgo. sobre todo en ciertos grupos.
Sin embargo es una base, no es una camrsa de Zuer/a. Se consideran una serie de acfiw 
dades. pensadas para un íraba/o consíanfe v sosíenido con una pobiadón. que dará un 
resuffado simbóf/co o mafenai. ef proceso se consolida con tas personas que asisten cons
tantemente. la  píaneaoón hene vanos nive/es que se amcufan programación, gestión y 
moviltiMciófí de la comunidad (grupo focal realuado en abril de 2012).

B Ontpo toral tntrgrMtoporQsbíieU Pinjún. vanvssa Ptnjón, Ricardo Rut?. Rauta Césteüanos. Oscar Saiamanca, Htn- 
ry CiOmei, I6t%an Bedoya y 2ultydi Mora



En ese sentido, la planeación de los programas se ha modificado v ajustado de acuerdo con b 
definición y lorialecimiento del área de promoción de lectura y escnlura en BibloRed. tal como loe» 
ponen los directores de bibliotecas, la coordinadora del área y los promotores. En la pnme/a fase del 
área, cada biblioteca construía su propuesta de promoenSn de lectura y esentura de manera indepen 
diente, y periódicamente se revisaban las mejores prácticas y se replicaban en las otras biWiotetisde 
la Red (Cfr. BibloRed. ío io . 62) Los directores de biblioteca consultados* para la sistematbaciin se 
ñaian algunos cambios dentro del proceso de la planeación. "Primero, aproximadamente en el JOO), 
la planeación se daba por temáticas para toda la Red. por ejemplo la astronomía o determinados sai- 
ses. A partir de la consolidación de los grupos se pensaron los progr.imas por los gustos e interesesdt 
los usuarios, por ejemplo literatura francesa Actualmente se estudia cada grupo y franja poblaoorji 

para planear" (grupo focal realizado en 2012).

Al respecto, los promotores citados señalan lo sigurente

En ei 2006. se planeaba mensualmenle. por temáticas macio de BibhRed. se mcluia H 
día, la hora, el lugar de ejecución, los recursos v una pepuetia descripción de las acnuda 
des, coma aún se utiliia De la planeación m ensual se paso  a una trimestral por franjas. 
que era general para todas las bibliotecas. Ahora se planea con tiempos más amphos, por 
semestre, de febrero a mayo y de agosto a noviembre, y las Biblovacai. iones en lunio ¡uhe 
y diciembre ■ enero, y se tienen en cuenta las dinám icas propias de cada biblioteca y las 

habilidades del promolar

Oe acuerdo con lo antetrof. U acción se transforma con la inclusión y visibiliración de los con 
textos locales de tada biblioteca; los procesos de planeación, seguimiento y evaluación; la gesnO" 
por proyectos en lugar de un conjunto de acciones aisladas; refiexiián y dlKUSión pr*fTnanentes.yli 
mvesligación para orientar V mejorar la práctica (Cfr BibloRed, ?o io  63)

Desde el año 2008. con ta inclusión de las bibliotecas totales y de barrio, cada programa luentt 
con una ficha técnica propuesta por los protnolores'. en la que se describe el alcance, objetivos, 
población beneficiada, metodología y resudados esperados. Esta beba es el marco de acción sobre 
ei que se planea el programa, allí se plantean objetivos alcanaables con la población beneflcianay 
las acciones que se realizarán en el periodo de cuatro meses. £1 fundamento de la planeación es b 
flexibiMad que permite adaptar lo laropuesto al contexto especifico y a los gustos e intereses il» los 
usuarios Los promotores consultados plantean que;

La eyecucióo de un programa deviene de una ficha técnica, en U que cambian los contenióos a 
partu de las dmámeas del programa. La ptaiveación se realiza teniendo en cuenta la o6s»»vtcli* 

ite la comunidad

p. Grupo hcal m ttfndo por Beéinson Ártiano infante. Carmenza Sarmentó, laameta Caro Sandî aL CeutnOB** 
Meto. SoMad RimM. Edmn Esrada r M«e(ti CaidoiM
JO. a  área cuenta con reánoOós  u a l fktus «km eas de tos programas depromeoón de ietfum»«<<<fci*»ar I» *  
rente* barias.
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U* tK nif.»  drfinmi cómo s* h^c» r,#nn»o « lo pnm«ro a  p»rt)r Ot n s  maim ve hace (a pta 
neattóo. c«d« pn>r«ma bene uiu  manera d.ierente d* punearve. luefo ve «fue tnvev».fan«Jo ton lov 
ouevov eiementov que ve convifueo.

CaíU  pfOframa Itnve unos obtevivov. ve dedne cómo ve devarmUan !av vevtonev, ve (Jevtnbe vevJón 
por vevtón y lo Otie ve propone pata tada mometilo Se ajuvia perm-inenfemenir y ve vuelve a mltaf

Pata Sandra Suevcun. en iav planear-onev el piomoloi pone en |uefo unav apuevlav. pero debe 
evlar en capacidad de apiMadav y tnodificadav de acundo ton la realidad; puev aun cuando no ve 
pueda anbclpar lo que ocurnta en ta Implemenlarión. es importante contar con una bave evtnla en U 
que ve proyecte el proceso y Ir) que ve quiere alcanrac ton lov uvuarios.

En la precivipn de la planeacion. lov dnectoiev de biblioteca aportan desde vu experiencia y 
el conocimiento de alfunos usuarios y el contexto de la biblioteca pública, teniendo presentes las 
habllldadev. hwialeíavy prsios de lov ptomolotes. que se hacen evidentes en la orientación de sus 
propuestas Esto íacüita U continuidad de los programas, en la medida en que la rotación de los 
promotores es tiecueme v el t.empo deiermma la adaptabilidad de la propuesta. Algunos eiemplos 
ofrecidos por el grupo focal de directores son-

£n nuesfxa biíx'iofeca de tumo el promotor lleva cinco años, por lo que los niveles de 
comunicacián son fhuctos Los procesos de planeadón se hacen de manera con/unta. aun
que la etaboraaón y escrifura la reali/a el promotor Para la planeadón. se analu’án las 
esladisticas y se evalúan las estrategias metodológicas, los horarios y otros tactores que 
se puedan modificar para me/orar el programa También se articulan los programas de ser 
vicios y los de promoción de lectura-Se idcntifíca el estado de los programas, la promotora 
sugiere las temólicas y se revisan, se hace contacto con instituciones, pero es la directora 
quien maneta los can u d o s Institucionales iniciales

Por otro lado, (a participación de los usuarios es un elemento esencial en la pUneación y aiuste 
de la ptofTamatión. especialmente en los grupos consolidados, en los que las lemáticas ve definen 
con los usuarios a partir de sus intereses Los promotores describen este proceso así

U ptaneación se movilua dependiendo del contexto local y del perfil de tos asislontev al programa, 
algunos usuanos tíenen mayor grado de apropiación y participan más en la selección de Us propues
tas. £1 promotor articula los obietivos del atea y lov inlerevrv de los usuarios. La participación se da en 
cómo el promotor escucha los intereses y los movilita.

0  documento de ptaneación permne pararse sobre un lerteno seguro durante cuatro meses, en la 
primera sesión con los usuarlt>s se presenta y se conversa sobre sus intereses.

la  pUneación se va atustando pues en el desarrollo del proceso surgen nuevos lemas, los usuarios 
Hevan peliculas y si quedan cosas pendientes se vuelve en la siguiente sesión.



«  *" '"' d el«,uray«cnh«
dora ii« i  ^  °  fesaltan las voces de la dirección general, tos directores de biWiolecí. la cootdma 
^  de área y los promolores consultados. Su fortalecimiento se basa en la fle^bHidad y la adecuación H 

* o. gus os e intereses de los usuarios, lo que permite particularutarlo en cada biblioteca

UN PfiOaBAMASJTRES^EXPiRIENCIAS

nroción matenalíza en los programas del érea depn>-

~ i a  e n t ' '  '! ' T T '  pamc.pación de los usuanos,  su

ZZZ r  I ' ' ' »oesdrrolidda por el promotor

Si bien el programa general de promoción de lectura y escritura se materializa en veintidós Usl 
fichas Iónicas, para rastrear los impactos de la planeación se seleccionaron tres programas espacl 
heos del área el Cafe literario, el Club de personas mayores y el Club de lectores de dos bibliotecas 
mayores y una biblioteca del barrio, en su orden Parque El Tunai y El r.ntal Manuel Zapata OtiveBí 
y Perdomo Soledad Lamprea, en la localidad de Ciudad Bolívar. A ir.,ves de ellos se e.pondrán los 
procesos que se siguen en los progiamas, desde la poispecliva de los diferentes actores que hace, 
parte de un espacio de leclura.

Café literario • Biblioteca Parque El Tunal

Dentro de los programas del aren de promoción de lectura y escntuia de BibloRed. el C»f* Weij 
no « u p a  un lugar especial como parte de la l..,n,a de jóvenes y adultos, al consliluirse tomo un H 
pació privilerado para la .olleioOn y la construcción colectiva de conocimiento «n tomo de lapalabo

O* lA fitha tócnKa del programa, en e! Cale literaiK) los lóvenes y adultos comparte,
lecturas, libros y otros te.tos de un tema determmado con ,t  ánimo de apreciados y d.sculirtos. baje 
la onenucion de un mediador apoyados en distinto» d.spositMJs de mformacón como cine músiH 
y arte, acompaftados de uta bebida caliente ICfr. Gau in  y Gómez. zoo8i 6)

Henry ^ e z .  promotor de lectura óe la fran,a de jóvenes y adultos de U BiblúMeca Patqui 
El Tunal, define tt Café litrrano como un espacio donde se trabaja algún autor, lema o m«»im«n1« 
lilerano. junto con otros disposrtivos como el eme. U literatura, la pintora y la estrttura. ptp lo que «  
gweran dtscusn>«es que abordan la poWxa. la socmiogia y U  economía. ‘ El café iiterano se mtmt, 
a la usanza de ¡os antiguos cafes Irteranos como El ajtomáturo en Bogotá, la  coeva en BarranquiUf 
los famosos salones «éranos de franca* (entrevista realizada en marzo de lo iz )

En tas bíjóctecas mayores, b u le s  y oe ttarrio se ha promoyldo U realización del Calí tte<anoc« 

* ‘̂ *  * ^ ‘ ' * ’ ** ='***'‘* ^  *  P'°motores de lectuM V con lo, u t r e
tros de BbioSed. Los cafés tienen un amplb recorrido en el tiempo; las temáticas y los procesas « a »  
por sus patrieipardes fia permitido que admderao dinámtcas pmp«3s V autonomía en cada WWwi*ca tP
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♦ tempto d* «Do M H C jff *8il>h6«o<’  d« U Bibtwieca PuMxa Vu*(»io Barro, o at taf# *Sm wnvira’  d» la 
8»bliot*ca Pública dr Soba rfancíico loca da i'aldav qua wr|taton tomo rafe» ltdarado» por ftibloitad y 
acompasado» por un promocor da larnira, y atfualmama se nfunan parmanenla » indapandtancamaola da 
la» dinámica» inflituclonala». por la orgamraciOn ila « i»  partKipanta»

Sajun Gallán y Oómar "lo» cafa» litriarlo» hi»tónc.imanfe ti.in dr|ado una huella parduta 
ble an la» forma* da apropiari6n da la lectura y an la pioducciOn e*criia. no s6lo an paquaSa* fli 
tas Ilustradas sino también en al imaginario y la* pr.ic litas da c ludadano* comunas, presanun- 
dosa como nichos o caniro* da la cultura imprascinilibla* para el aiarclcio dal libra pansamranto 
y la a«presldn abierta a la discusión y la crilica" UouS i) Eslo as corroborado por los usuarios 
que participaron an el grupo (ocal da esla programa'', üc la siguiartla marrara "Acá sa viena a 
aprandar y aso ratroalimanta muchas vacas a la misma univaisidad, donde no hay asos espacios 
da discusión, da critrca. da mezclar al cine, la litaralura y oirás areas Es algo muy pasional. Uno 
yiarsa un dia y por compromiso de uno mismo adquiero el habito que se vuelva costumbre, quiera 
seguir ton mas. cemplamantat más"

Por tonsrfuianta, an ai Café literario la conversación fundamenta los procesos de reflexión y cons
trucción de corrocimtento de los participantes, quienes con diferentes bagares participan y discuten en 
tomo * los tenus punteados, cjoe son seleccionados en conjunto con el promotor de lectura. "Lo pnmato 
es ser critico, rro posar entero, asi sea la lectura más sencilla siempre hay la opción de preguntarse "¿Qué 
PA»ó?"nqué bene cjue decir (rente a esto? Enriquece por los puntos de vista de las personas que asistimos 
V no necesariamente todas están metidas en la literatura, es la mirada de otras profesiones lo que alimenta 
más" (testimonio de usuario del grupo focal, realizado en abril de zotz).

El Café literario de La Biblioteca Parque El Tunal funciona desde hace más de cinco aóos, el 
promotor actual, Henry Gómez, ha coordinado el espacio en el ultimo año y medio, acopiando parte 
de los aprendizaies de su proceso anterior en la Biblloleca El Tlmal Manuel Zapata Olivella Desde su 
perspectiva, es uno de los programas con mayor trayectoria en la promoción de lectura y escriluia en 
las bibliotecas públicas. En relación con la planeación plantea que- "La selección del tema para este 
periodo se hizo por votación en una sesión especiaL en la que se expuso cada lema que había sido 
enviado previamente poi corteo electrónico, los lemas fueron literatura policiaca, literatura anglosaio- 
na, literatura escola por mujeres y expresionismo'

Los usuarios consultados para la sistematización lo exponen asi- "Los temas se trabaian en 
coniunto. algunas personas que conocen o son de carreras afines amplían la perspectiva, para que 
U selección se realice por votación' Además, destacan que "El promoior iiene contactos e invita a 
las sesiones a poetas como |uan Manuel Roca. Alvaro Mnanda. Gonzalo Márquez Cristo Depende del 
autor»  se conversa sobre su vida, su obra, o temas sobre los que tenga investigaciones Henry tiene 
una forma de hacer el Café particular y propia Es poeta, tiene un grupo de trábalo con poemas, él no 
se queda acá solamente sino proyecta"

II. Grupo (bcaí deC Café hiétano BMiott<a Parqué Cl Tunal, fslefany ÁlmcnKut, Adriana PeriUa. Gladys Gómez. An- 
riiéa Udika t Dirgo Molano. r&allzado en marzo de zotz.



En El Tunjl pueden reunirse semanalmenie más de jo  personas en el Café literano. irnsbutni 
parle de ellas son usuarias habituales de la biblioteca que han construido nexos la  duiacióndílCalí 
literario es más o menos de tres horas, aunque siempre se extienden por la dinámica de la canwsa 
ción V el interés de quienes asisten Henry Gómez recuerda que so han tenido sesiones memorables 
de casi cinco horas, en las que la lectura permite que (Kurra algo mágico que compenetiaatodoil 
mundo con la experiencia que se está viviendo; considera que se hace palpable en el arntuenleyqge 
termina con algo de melancolía.

Teniendo en cuenta la multiplicidad y compleiidad de temáticas que se abordan en el Cafe, el 
promotor requiere mayor trempo para planearlo, prepararlo y llevarlo a cabo, por la seleccrén de |>e 
liculas, obras de arte, literatura y en general los múltiples lenguaies que facilitan l.i conversicién Si 
bien no es un programa académico tiene un nivel más alto en cuanto a literaluia. según Henry Gcmer. 
la preparación de los usuanos sobre los temas y su ntvel de leítur.i. plantean un reto constanlepari 
el promotor Al respecto, el grupo focal afirma que *en el Cafe titer.ino siempre hay inlerleitullidiA 
sí se habla por eiemplo de Van Gogh se habla de expresionismo, se pasan pmluias, si hay una adap
tación cinematográfica se pasa, siempre hay una retroafimeniación entre todo, hay una Imealldadiif 
conexión de los lemas la  sesión es muy compacta, coneciada'

Más allá de los conocimientos adquiridos, de ampliar el honzonle inlelectual y de generar diná
micas grupales que cohesionan a sus integrantes alrededor de la lectura y l,i escritura, el Caté lnerátle 
fortalece el desarrollo personal desde diferentes perspectivas y hace realidad la definición de pronv) 
ción de la lectura y escritura acogida v corsstruida pof BibloRrd

Oigamos en las voces de los usuarios cómo significan los impactos que ha tenido el Calé (ten 
rio sobre su vida personal e mteiec tuaU piofesiunal y social.

Soy muy tímida y no me desenvuelvo miry bien en público, tenía miedo de que mi pensamienlolMn 
un poco inmaduro con el dominio de la iKeratura que suponía que muchos de acá la itnian. VottM 
sólo la pasión y no sabu muchas cosas. Eso cambió porque me di cuenta que hay peisonas quresán 
en mi nivel y que también están en búsqueda de eso. en explorac i6n, acá se maneta muy bitn Wraav 
ntcación y cualcjuier ciática es válida.

Ctecmuemo personal es lo que mas destaco porque estudio derecho y me he dado cuenta de U «tipa 
Uncía de ta interpretactón. de tener un mejor ertteno como persona y en el manejo de algunos ttaax 
porque uno tátne que ubicar muy bien, ayuda a tener muchas henamiemas. formar un cmenct

Antes tenia oerta dtscipima de lectura en La casa, pero ahora puedo compartir acá con ciertas p w  
ñas, tai upo de atracción Steraria, ha cambodo totatmente. incluso en la universMad leccmtndoá 
mrs camMAeeos ciertos ttiros, he baldo cuatro compaiSeros de U universidad pan que se alKiR*ll 
brbliateca, ellos swrnpce qiaeren estar m is  cerca del tema. A mi me ha rnmtiurtn rn<n[tiqwfHi i 
veda, coges cierta discaptma. incluso a veces me escapo de la universidad porque a vccesteéaom 
en esa ca«<a migica. tú saies a conseguir trabajo, a la vida V qué hay, ta«nbia este espacio k  t m
deverydeleiett.



Veo la U1e<3tuti con M  mufHio, ver lo qu« «M i pMando «n u  h« cJnK««ntt> «n mi, no
M ver wlamente el libro corno un (oce esiteiico, es Ir eus «Vi y Oírte» eüemet'ves pnr» poder expíes» 
lo que en verded esU pasando

finalmeme. cabe resaltar que en este Calé bterarto se ha incorTtorado el corteo etectrdnko como 
un medio de intercambio y herramienta para cortvocar, pnvtyjvet » piovorar e' espacio a través de 
éste los usuarios se informan sobre los temas e Intercambian lentos y documentos con el piomotor. 
latilllando su Intercambio en el espacio de eiKuentro.

Club de personas mayores - Biblioteca El Tíntal Manuel Zapata Olivella

El Club de personas mayores es un proframa de promocibo de lectura v esemura de U Irania de 
lóvenes y adultos Como lo plantea la ficha técnica, "parte de comprender que tos gnipus de personas 
mayores en la ciudad cuentan con una mínima oferta cultural y que su partKipacidn en actividades cuitu 
rales e intelectuales de los escenarios públicos resuta escasa* (NiAe et a i. 200S: 1), en concordatKia con 
el testimonio de una de las usuarias que participé en el ¡pupo focal de dicho progr.ima’ "Llegué hace 16 
años a Bofota. me siento muy contenta porque por primera ve», por parte de la BiblrOleca. pisé un escena 
rio; poique soy campesina, somos muy tímidas y hemos perdido aquí esa timidet Hos encontramos con 
nuestras compañeras m ís o menos de la misma edad, hablamos, somos muy telices".

En ese sentido, el profiama busca la lesignificación ocl rol del adulto mayor, a partir de un ejer 
cicio activo de los saberes que los mayores poseen, donde la oralidad es central en el leconocimlenlo 
de las difetentes experiencias y practicas que tos une a skk«  y momentos particulares, "las perso 
ñas mayores en este programa no son consideradas, m tratadas, como espectadores o receptores 
pasivos, sino que ellos son los protagonistas gracias a sus hislonas de vida, a sus perrepciones del 
mundo y a sus maníiestaclones* (Niño et aL, 200S: a).

Pata Carol Conlteras SuOrez. promolora de lectura y escniura de la franja de jóvenes y adul 
los de la Biblioteca El Timal Manuel Zapata Olivella. la concepción sobre las personas mayores 
ha evolucionado en BibloRed, en la medida en que el program.i se ha consolidado más alia de 
actividades manuales, a iravós de procesos que generan impacto en la vid.i cotidiana de la; 
personas usuarias.

Cada Club tiene su propia dinámica y el perfil de los usuarios cambia en relación con la ubica
ción de la biblioteca públka A la Biblioteca El Tmul Manuel Zapata CHivella, que lleva un lecomdo 
de más de seis años, asisten principalmente mujeres de bamos cercanos, procedentes de dileremes 
municipios del país, entre quienes se encuentran lideres de las personas rnayores de U Icxalidad 
junto a encargadas de cuiifai sus nietos y realizar labores en sus casas Las integranies del Club que 
participaron en el grupo focal desUcan: "El promoloi es la base y moior del grupo, el cansina que 
ellos tienen, [b] paciencia que le tienen a uno. que es terco y necio".

lí.  ómpo HoetlMOubdc personas mayores -  BWlefíca í l  natal Manuel ZJ£«ra Ofcvelü Mana del C jm e r  López Mjidoru 
^  Mona Dolares 6«cia de IVdraza.Slanca Ladino de (ktasca y Blanca CeciAa Mora, rajítzado en marro de aoja



En el Club de personjs mayores de esta biblioteca, con ocasión de la puesta en
«cenad»»,

obra de teairo. se convocó a la recuperación de la memoria de las personas mayores comowiiai! 
de la guerra en Colombia Carol Contreras Suárea. quien se desempeñó como promotora 
durante dos años, señala la importancia que tuvo para ellas el trabajar sobre la memonaylaiJÍ^ 
ración de sus historias de vida desde la infancia, en las que se cruaaron emociones, sentumenijjy 
recuerdos de la violencia y de su vida actual, que pudieron resignificarsc y comprenderse colwii». 
mente, asi; "El gran proyecto se desarrolló en el primer semestre de joto  alrededor de It l e c ^  
ción de la memoria como víctimas del conflicto armado en Colombia, el tema del despUtajiB»»ei 
su relación con el presente, la forma como ellas viven actualmente. |La idea era! constmuijiuut., 
colectnra. ellas escribieron pequeñas histonas, salieron relatos duros, fuertes. A partir de un guón» 
hito ei montaje de la obra" (entrevista realitada en marto de 2012).

La Importancia del proceso para las usuarias del programa y el impacto en sus vida» se tni» 
evidente en las presentaciones realitadas para el público de la Biblioteca £1 TIntal. entre quien»»», 
contaban integrantes de sus familias, a si como en la gira para presentar la obia en las bióLotM» 
mayores y de banio. Allí fueron reconocidas desde otro rol, desde sus habilidades y capacidjiiei,» 
desde sus historias que transmitieron emociones al auditorio, la s  personas mayores tonsuliadiit» 
el grupo focal señalan que los nietos las admiran profundamente por las presentaclonesdeUoto 
de teatro, los dibujos y los demás productos: todo lo que han pudido desarrollai en el profiimuii» 
lectura y escritura.

Carol Contreras Suárej resalta que el trabajo con el Clubes un proceso lento qu» ha tomadoab 
de un año y medio, en el que poco a poco se han construido otras relacionesy apropiación»»drirtpi 
CIO por parte de las personas mayores. Esta afirmación de la promotora se reafirma en lo» leswnoMs 
recogidos en el grupo focal.

Utiiiao mi nombre ele soltera porque estoy felizmente viuda hace i  3 artos y nunca pude qütai«»d 
de H», muchos adultos mayores que quedamos solos en nuestros hogares, no porque las 

quieran sino porque es ef curso natural de la vida. Hay muchas cosas que no pudimos hacer d( 
y aquí las h•tno  ̂podido hacer, ef teatro y las danzas, hemos podido hablar ante un auSiW'ia.** 
anterioimeiite a uno no lo dejaban ni hablar, le decían "usted no sinre, usted no puede, usted e»i« 

. erstonces la autoestima nos la volvieron nada La biblioteca nos ha ayudado m»ict». po'** 
•ecturas. por las vivencias, por ef teairo. es pane de mi vfda.

* * no hablaba, no reta, eso lo estoy viviendo ahora gradas a esa obra d* W**
las pefsooas a tas que no le gusuba la lectura, mi hija me compraba ios librosviode^ 

-w  ^ **̂ ***̂  ̂ día tengo ese anhelo de leer y así sean las diez de la noche, no we
pongo primero a leer, me duermo fívendo. tengo que leer.

art<
•meiigemes, lo he descubierto observando, pienso >0 '»“***'* ̂  -¿  

Oreo eon r, ** ^  nosotras (nos) decían que para qué estudio, para que crien naosy?* 
cuando después de los sesenta años, se imagin» o>"



i
y

Estos tmlmonios toaftmun tos o6tol''tos átl profum» «n BíbtoRv<) á f  *<orui«íet la capacidad 
d* conocarsf a si mismo ir de disfmlaf sus emomos f  lomeníar en tas peivínas mayores el toleres 
por participar en espactos culturales y formativos que ofrece el programa y las Bibliotecas Publicas" 
(Nido el a l,  íoo8: i)

Club de lectores - Biblioteca Perdomo Soledad Lamprea

la  promocton de la lectura v la est rítura en la Irania infantil y f.irnihar de BibUiPed se reaiica a 
travos de ddecenies pioframos, entre los que se emuenlra el Club de lectores, definido como un "es 
pació para la práctica social de la lectura dirigido al público infanitl y oneniado por un mediador, en 
donde se busca propiciar el Interfis y gusto permanente por leer, a partir del diálogo, la intenelacldn 
con otros y la eaploracidn de diversos tipos de rextus” (Pinzón y Ruit, jooB- 61 La ficha tácnica del 
programa plantea que estos clubes-

Surten como ina propuesta pam propiciar el fomento de espacios para la malerialización de la práctica 
social de la lectura, en la oue se integren diversas dinámicas que garanticen la lectura como una acción htv 
prescindibte pata todas las personas Los mños y las niñas son suielos de un programa en el que se acercan 
a la lectura desde otra perspecttva. en la que se relevan las relaciones con los otnjs, la reflexión en lotr>o de 
lo leido y la construcción de comximiento y sentidos Entendiendo que el lenguaje, la cieainndad, la crfbca, 
el anáfisis. U reflexión y hasta manifestaciones de tipo invesligativo pueden llegar a genetatse y ser estimu 
ladas mediante la toteratoón con el código escnto que proponen los libros Obid.- i-j).

En la Biblioteca Penlomo Soledad Lamprea, el Club se conformó en el segundo semestre de too/, 
allí asisten niftos y niñas de colegios cercanos entre siete y trece años Pata Vanessa Pintón, promotora de 
lectura y escritura de la biblioteca, el papel de lo público cambia la visión sobie la promoción de la lectura, 
puesto que al ser un espacio al que asisten libremente los niños y las niñas, deben promoverse estrategias 
pedagógicas que los vinculen ai Qub; pata ella es un reto constante convencerlos de continuar asistiendo, 
pero una usuana lo afronta de la sígulenle manera: "Mis amigas dicen que es meior no ir a la biblioleca, 
que eso es una gasiadera de tiempo. No le digo a nadie que vengo porque en el salón por cualquier cosa lo 
molestan a uno, allá nada que ver con los libros. Dicen que es aburrido y que sólo hay libros de lo que uno 
ya sabe y con eso es más que suficiente. Uso el computador porque en ól las tareas salen más rápido. Vo 
ames leía un libro y no entendía, ahora si entiendo todo lo que leo" itestimonio recogido en el giupo local 
del Club de lectores, tealltado en marto de to it).

Cada semestre los temas se seleccionan de acuerdo con los iniereses de los usuarios, el papel 
de Vanessa Pinzón es ampliar la perspectiva de los lemas y hacer una propuesta que recoja pedagógi
camente la inicia Uva, para que los niños y las niñas la apropien y la aborden con expectativa e interés 
Al finalizar se presenta un producto colectivo, que se muestra en los encuentros de clubes, a través 
de una propuesta estética que recoge las reflexiones, análisis y aprendizaies de los niños y las niñas. 
Según Pinzón. "En las sesiones se presenta|ban| audiovisuales; por correo electrónico se enviaba una 
presentación con movimiento que anticipara lo que iba a ocurrir en la siguiente sesión Los recomen
dados de la sala inlantil |se usaban) como estrategia de participación; a partir de su expieríencia lee 
lora (sel hada un comentario para invitar a leer a otros niños" (entrevista realizada en abril de zoiz).



Ptrt 18 píomotora Vanessa « n íó r .  ha s ió o  im jxx tam í coewpan* cor> ^  ,  u x  e s *
mftosy Oirásniftastospnxíutios coactivos, para p u e rtton ettít^  »psitrvar'o«os<»h  ( X t  > ím*». 
sionen la lectura de oirá fooM  Am edrdaquetaspractica í « c to fas< je -i4 í* r' - «  r ' io s r fe r t* » * ,
vatoradas. se espera que más níAos y niftas partKipe?' eo pwcesos de »ar; -  s «  »
el astslif a tos clubes ha sido importante porque. “Memos podido ap«e*>der i f  _ « »  ^  ^  
sabemos, porque hay otros que dicen que la biblioteca es aOur’Tda. que sdlo es oe«a lee- W  f  j j j  
sacar libros de manualrdades v de Gabriel García «arquee, ios papas se i -wae*- y ^ ^ j» v n  p vxM  
saben quevenimos a la biblioteca a sacar mieyos libros, que traen e«perieoc a s  , e* v e -a -its" . ¡

Como cierre de este capitulo se subraya que tas tres e»pener<ias -«ecoje» ws
procesos de planeacidn y las dinámicas internas y sociales de los pooecartii se  s T ' -v c ijr  •*« 
lectura y eserrtuta del área, mostrando que aunque cada una de las e«per<-' rr es y
cambia y evoluciona con un nuevo grupo, todas guarda^ una r ,r ^ i  oe acruaod* cvmu» -etei cw idi 
coa- (0 militar las fichas de los programas como la hoja ae ruta de la actrdr’ e" 'rr 'tro i fifi -eauzar 
ajustes sobre la marcha de tos programas de acuerdo con e< conoc •'^ento ae- , >-ne«' u y íe* grjps 
especialmente de sus necesidades e intereses, os) la pamcviación de SMos suS acrom». ease 
promotofta) y usuahoslas). en las decisiones que se toman sobre teenas. oasáe-utis de rratíaie. 
tiempos y metodotogias. fnr) integrar diversos textos, lenfviaies » metonovogías p * »  'j  frxnaaím  
de la lectura y la escritura

» & i¡p .l» c a < d ,y C ta P * fc o « „ , 

"■ oedeíofa.
---------— lUm prc trOtefaeCa—
»ftxz.;en;o»ai«eWMy »l*Mei’-« O N f r t . •vaki»*'



as voces de los promotores y promotoras 
de lectura y escritura: las bitácoras

Como parte del plan de evaluación de los programas de promoción de lectura y Id  
bitácoras son instrumentos de registro personal de la percepción y evaluación subietiva del (wnoto 
frente a cada uno de los programas que desarrolla tste registro debe ser libre y auloieguliiio,«i(» 
tado a la reflexión permanente del promotor sobre su quehacer. Al ser indispensables en ílproctsi 
de evaluación del área, son una práctica obligatoria y. como tal. son parte integral del rol iWpiweif 
de lectura. Esto significa que cada promotor debe llevar un registro por escrito de sus acHvyWB. 
expresado bien a través de datos o de hechos.

Semestralmenie las bil.icoras son sistematizadas por cada promotor, constituyéndose, d m  
del modelo de evaluación, en el instrumento de autoevaluación. Según el Plan de evaluadánljw. 
esta sistematización da cuenta del cumplimiento de los obietivos de cada programa con letacónak 
población obietivo. la metodología, las temáticas propuestas y la selección bibliográñca

Por set las bitácoras producto de las reflexiones, análisis y plante.imienlos de k» promotom* 
lectura frente a su labor y a los programas que desarrollan con las diferentes poblacionessuiMdtih 
acciones de promoción de lectura y esc mura de BibloRed. se constituyen en el registro pemzntnkr 
sistemático del programa. En tal sentido se decidió, luego de la tectuia cuidadosa delodasycattauv 
de ellas, hacer una selección, calegorización y transcripción de las mismas, dado que susNittn» 
expresan tes significados y sentidos que los promotores asignan a su quehacer cotiduno. i  lMp«e 
sos de lectura y escritura que ellos y ellas agencian, y a su propio rol en los programas.

Como se había mencionado en el capítulo metodológico, et objeto de toda sistematuaoKiib 
interpretación que los sujetos construyen para dar sentido a las acciones que realizan y nadt W i 
que las bitácoras para responder a este requerimiento, en cuanto ia sistematicidad. pcnoóoWt 
obligatoriedad con las que se elaboran.

Para seóaiar una ruta de lectura de las bitácoras se definieron dos categorías de anittslv latn 
mera, retectenada con las maneras como ellos y ellas comprenden y significan su rol como pw mae 
tanto en las bibliotecas mayores, como en las locales v de barrio la  segunda, aiude a U maoeq tim 
ven los programas por franjas; infemil y familiar y jóvenes y aduftos. Cabe resafta» que iosprar*** 
de extensión que se desanoUan con una u otra población, se irKloyeroo den»m de la hanji nsatcM



U  « i« c id n  <J« Us btlícorat que aquí se presentan tespon<jiú « dos criterios que leíOfiersn 
de la meior manera, en términos narrativos y de contenidos lo que se repite en una y otra (rnteiio de 
saturación), La ealrafto. único, que sólo esti dicho y contenido en esa bitácora tcrilerto de escepcio 
naiidad) Así. a continuación, en cada una de las calcforús deftnidas ’.t  presenta un anaiisis de los 
contenidos de las bitácoras y posteriormente se incluye el leeto de las mismas tal y romo su autor Us 
relató, dándole una denominación o titulo que resume su contenido cenital

Sobre el promotor de lectura y escritura y su rol en el programa

Pese a que en la gula de promotores se especilka claramente el perfil, las competencias de 
desempeño, sus fuiKiones por nivel y la distribución de horas laborales por proceso, en las bil.lcoras 
puede leerse de manera clara como ellos y ellas signirican so rol, le dan sentido a su trabaio cotidiano 
y destacan algunas caractensticas personales del promotor

Se resalla la importancia de la planeación poique ésta organua y marca una ruta de trabaio, sin 
embargo, su rol no se limita siMo a cumplir lo planeado, es necesario, según ellos y ellas, ser crítico, 
sensible a las caracleiísllcas y contestos de las poblaciones con las que se trabaja, y sobre todo ser 
un acompañante en la esploracioo de la propia, en la conarucción de nuevas miradas sobre la 
nalidádde los participantes en los diferentes programas, atendiendo no sólo las necesidades colec
tivas sino también las individuales. Pata cumplir con tas (unciones asignadas es indispensable darle 
sentido a la acción, esto significa actuar como investigador, ser riguroso y compromelido, creer en lo 
que se hace, conocer la realidad con la que s« Uabaia para transformarla y hacer una continua obser 
voclón para aiuslai y adecuar y cambiar las prácticas

Como complemento del rol del promotor se seríala una serie de características que éste debe 
tener, ser críbeo, cuestionadoi, observado' de la realidad, estar siempre en actitud de aprendizaje, 
ser Creativo, cuestionadoi.

Es de resaltar que tanto los roles como las características y las mismas funciones de los piorno- 
lotes que se seríalan en las bitácoras, tienen más un carácter personal y humano que técnico. Estas 
voces de ios promotores son de gran importancia para enriquecer los perfiles, complementai los ma 
nuales de funciones y cualiñear los procesos de selección de los promotores.

los invitamos a que lean a continuación los textos extraidos de las bitácoras, que no son otia cosa 
Que la manera como los promotores narran, significan v le dan sentido a su experíenna en BibloRcd

El sentido e importancia de la planeación'*
la  promoción de lectura y escritura en BibloRed responde a una construcción de vanos años de 

reflexión y práctica en este campo que ha permitido configurar un proyecto sistemático de interven
ción con distintos tipos de comunidades. A difeiencia de otros proyectos de promoción de lectura, el

'* **ácor» i r  S tb n rij Pfnrún Ptaia Biblioteca PúbIKa Virgilio Barco (tota)



de BibloRed ha logrado b  continuidad netesatia para consolidar procesos a mediano »iK p p (^ 
Esto Implica la posibilidad de propiciar una práctica reflexiva para transfomiarla en miervenc»  ̂
que van más allá del ínstame Por ello partir de una planeaiión pensada como provectos go» 
eiecutarán en cada uno de los programas, implica situarse en un contexto detemnnado.aiu*'^ 
intereses y necesidades de las comunidades en ellos y realiíar una propuesta con un obietnocsi  ̂
que será construido paulatinamente

En BibloRed los proyectos parten de la participación de los suielos colectivos que asistmate 
programas, se les dota de sentido para que a través de ellos las comunidades puedan iesi|níwin 
contextos individuales y sociales. Esto es. se configura a partir de temáticas y textos en dislinlM» 
portes que permiten interpretar distintas realidades ofreciendo vanas perspectivas de inWsls.pM 
también reconociendo los saberes previos de los asistentes Este lugar institucional de la proaitc  ̂
de lectura orienta una práctica critica que se alimenta de los conlextos, mediante la articulaos* 
los conocimientos que se ofrecen a las poblaciones para que ellas se las apropien de manen autá* 
ma y logren vincularlas con sus conocimientos y experiencias locales e individuales. AparttrdfaC 
se proponen ejercicios de creación, porque los espacios de promoción de lecturayeKrtturanow» 
solamente ámbitos de apropiación de conocimiento, sino también de exploración de la vot propii* 
construcción de nuevas miradas sobre la realidad v de creación colectiva

1 ■! lo s procesos que se proponen buscan ver coherentes con las necesidades de los pirtidl* 
les. peio también que tes permita profundizar sobie la realidad desde miradas novedosas y to«(* 
tas Por ello, los textos, imágenes y sonidos que urcul.tn en las sesiones parlen de criterios deuW* 
que posibiliten encontiai en ellos múltiples sentidos y significaciones que amplíen la capatidid*' 
terpietativa y critica de los asistentes. En este sentido, no se pretende construir verdades idscMiA 
stno generar posibilidades y manetas de acrrcaise al conocimiento que permita el aaesorráem** 
la realidad desde diferentes perspccitvas para profundizar en ella De esta manera, se v» U p<W“ 
de la promoción de la lectura a partir de estrategias que permitan pensar las realidades indwW** 
Y colectivas para poder Iransfoimartas.

enar de sentido la ejecución de los proyectos'*
Por ahora, quisiera cofKentrarme soiamenie en una idea- la acción lurwJamenfal dentro dd* 

O|^oto». entendida como Henar de sentido la eiecución de sus proyectos, como S< se tratas* ** 
^ fa m p o  de cusa investigación cuafitativa de la prornoción de lectura Para que esto se* P®*** '̂*V 

óue exista un atto nivel reflexivo de las propuestas, metodologías y actividades "’***’* *  ̂  

i»irt*í^^'*******°* asi mismo, es importante que et promotor sea °*’**''**°'v ^
tos usoanos, que corresporsda a las expectativas y srtvato**

que dure el víate; que tenga capacidad de adaptacton al cambio, un sentido tí*
* *̂*"*‘”^*"^'**qd* puedan presentarse (tormentas o soles muy fuefWs^-r*^

*P*e(ar experiencias, ptocesos y (eorias adetantadas por él o por otips

d* Can* CootnNas Suérez - Bibliofeca t i  rm u l aUmie' Zapata ORveK* fao iil J



Observar y cuestionar**
I -1U m«iot torma d« ser promotora de lectura y escritura es estar obsrrv indo y cuestionando 

mi propia labor, lo pue ocurre, ¿por qtié ocurre así- Mientras pueda moverme en este • amino eslA 
bien,, ni en el mundo de la de?>>sperann ni en el mundo de la i ertidumbre total.

Heríclilo. el nidsoío ipieto que dio ortfen a toda la fitosofla occidental del ente como devenir. 
dei6 una frase lamosa por la Que se le recuerda siempre: *tn un rto entramos y no entramos, pues 
somos y no somos [los mismosl" o. como se le cita generalmente, aunque no fueron esas sus eaac 
las palabras: "Ningún hombre puede baftarse dos veces en el mismo rto" £n términos generales la 
melifora del rio nos habla del eterno devenir de todas las cosas. En el rio enliamos y no entramos 
pues el rio. aunque sea et mismo. • n un lugar, un estado, un espacio, nunca es él mismo pocqué la 
caractéristica eséocial del rio es su eterno fluir, nunca el hombre aunque ingrese dos veces en el 
mismo rio esiai* en él -límente, pues sus aguas, que son aquello propio, ya serán otras Además. 
*1 hombre que entra en ese rio tampoco será el mismo porque habrá cambiado dado que aquello 
propio del ente es el cambio, el devenir, asi que será imposible, tanto por el río como por el hombre, 
volver a estar dos vetes en el mismo "lu gar dado que lo que es propio del mundo es el movimiento 
En ese sentido, y aunque esté en el mismo rio de ser promotora de lectura y escritura las aguas han 
cambiado, han fluido det cauce de la extensión bibliotecana al cauce de la frania jóvenes y adultos, 
V por supuesto las fuenas de estas aguas que son tan distintas me han movilitado a mí también, 
aunado ese cambio al movimiento constante en que mi ente fluye.
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Me gusta pensarme a través de esta metáfora porque estoy convencida que ya no hablo desde 
el mismo lugar ni desde las mismas perspectn/as. creo en el cambio como aquello que nos es propio, 
V creo en el cambio y en la movilización para ir construyendo, siempre en gerundio, aquello que es 
el ser humano y todo lo que de él surge, aquello que es, en este caso, ser promotora de lectura y 
escnlura.

Con esto último cieo que ratifico aquella posición de que ser promotor de lectura y escritura 
exige una observación y un cuestionamiento constante, puesto que el eslar cuestionando asume el 
cambio y el movimiento como algo propio de nuestro oficio, que permite ir construyendo y esiruc 
turando las posibilidades de una labor que exige un dinamismo y un repliegue de perspectivas de 
manera permanente.

El promotor como aprendiz permanente’*
Asi la labor de la promoción de la lectura deberla procurar como objetivo principal un cambio, 

una transformación constructiva del mundo, evidenciada en el proceso dialógico en donde el libro 
(texto) se Inserta en el contexto (realidad) del autor y del lector. Siendo de tal forma posible entender 
que la promoción de la lectura verdaderamente cumple con su función y compromiso social, ya que 
esta operación de diálogo genera desde la situación del lector la posibilidad de una reflexión sobre si 
mismo, sobre su entorno acentuada en la comprensión integral de su condición como sujeto social.

t» SUcora de Cnttinj üinkki Pneto -  BibUcKttM Púbtka Virgilio Barco (iotol. 
V Bfíkoit de «cardo Ron -  Brbilotna Pública Parque El Tunal (toío).



En este sentido las estrategias, dinámicas y planteamientos desdi el ámbito de U promocün 
de la lectura como práctica social deben procurar un entendimiento de los partiupantes que acuden 
a los espacios de promoción. Es decir, a partir del conocimiento de las realidades, conle>tosve<pe 
riencias de nuestros participantes podemos verificar con un mayor gr.ado de pertinencia pué es lo 
verdaderamente necesario e importante en la formulación de los contenidos y las estrategias, ove 
deben procurar corresponder a las necesidades, o st se si quiere c itr unstancias en las que se pias 
tean y desarrollan dichos contenidos

(.„] Es decir que para la práctica positiva de la promoción de U letlurj desde el ámbito de las 
bibliotecas públicas es indispensable contar con el conocimiento ihaberi de las comunidades con Us 
que se desarrolla esta labor, el saber arraigado en la cultura y ei modo de ver el mundo que las cwmi 
nidades poseen, en donde en palabras del mismo Freire, "Quien enseña, aprende al enseñar y quien 
aprende enseña al aprender... Enseñar no existe sin aprender y viceversa " Indispensable puntody 
partida, en donde se valora ai sujeto quien a través de su experiencia vital ha acumutadp un saber 
que a través del tiempo se transforma, regenera y construye continuamente lontnbuyendo dtsdy 
el punto de vista de la acción del promotor de lectura de acuerdo ,i su mierencia srKial de generar 
cambios significativos en la relación del hombre con su entorno, llámese natural, sociaL eústencial. 
con la finalidad de otorgarle a la lectura el status de hertamienta social pata la lonstnjcción delsuieñ) 
en su contexto, por medio de herramientas criticas y reflexivas que conhguran la percepción d« su 
mundo.

Conocer para transformar'*
sin duda la labor desempeñada como piomotor de lectura y escritura me ha permitido identifl 

caí Id cercanía que s« debe tener con la comunidad en la cual se esta interviniendo NoeslatoffluKi 
dad la que se debe acoplar al piomotor sino que éste les] el que se debe integrar a las dinámicas de 
Su entocno, Oe las planeaciones que se proyecten y el sentido con el que se eiecuten, dependes e» 
gran medida, no sólo el aumento de la asistencia y constancia en los programas, sino (a perminen 
cía de cada uno de los usuarios en la motivación onginal con la que se acercaron a la biblioitta. De 
manera que aquello que se abcKde en Las sesiones y tenga relación con los intereses de los usuanM 
genere sentido en todas Us dimensiones de su exploración. Se busca que del Item irabaiado suqn 
nuevas búsquedas desde la autonomía particular de cada lector, siendo el promotor un impórtame 
guia y apoyo en el devenir de estos recorridos.

En búsqueda de la creatividad'*
Bien lo hemos mencionacáo con anterioridad: “tal y como en la escritura dt un poerxa, al paett 

busca encontear la poesía, en la promoción de lectura y escritura, el promoiot debe buscar la cea 
ttvidad’' Oe espaldas a los métodos d t enseñanza de la escuela tradicional un promotor de lecM 
imagina U miniatura de su noche. En U promoción de lectura y escritura debe haber una btisqiiMli 
continua, una mutación de los espacios, una transformación de la biblioteca, desde algún saber le 
desemboca en lo imaginativo.

rS. Sitacom o r  turf* Vk>óu«<u -  Siptioieca PúNica lago fta /a  faoi i>. 
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Cada bibltolKa, «.«ja franía. cada piograma, cada púWiio |i»n» sus rrlos p atK u lar^. lo  creati
vidad V la imaiinacidn deben arricuLarse al oficio del (Momotor. El asumir la fran»a de jóveties y adultos 
no ha sido nada Mcil. pero los retos, al final se acompahan con la sotisfacoPn del deber cumplido

Sobre los programas por franjas poblacionales

£1 análisis de las bitácoras, sm importar la Iranja poblaclonal a la rjue aluden, hace especial fn 
lasis en la necesidad de hacer un a/uste permanente de los lemas a las caracleristicas y condirlones 
económicas, educativas y culturales de los usuarios, asi como a las metodologías y dinámicas que 
toma cada uno de los programas

Pareciera ser que los momenios claves de los progiamas donde el promotor tiene que poner en 
juego toda su creatividad es cuando m ina un nuevo programa o cuando llene un nuevo grupo. En el 
caso de los niflos y las nihas el gran reto es lograr que permanejcan en el programa, con tos lóvenes 
se trata de cautivarlos para oiie participen activamente

Tralai temas escabrosos o prohibidos es la manera de encantar a los lóvenes, mientras los temas 
polémicos son más propios de los adultos, la  presencia de los padres y la lectura en familia son muy 
buenas estrategias no sólo para promover la lerlura y la escritura sino fundamentalmente para forta 
Ifcer los latos y vínculos familiares

£1 programa más consolidado es el de los cafés hiéranos, esto sin importar la frania poblacional 
y las condiciones socioeconómicas, educativas y culturales de los usuarios. Muchos de ellos ya son 
autónomos y otros van más allá de la sesión del Café literario.

£s de resallar que el lema pedagógico aparece especialmente cuando se refiere a la frani.i in
fantil Esto genera algunas preguntas y retos. ¿Será que lo pedagógico no está presente en todos 
los programas sin importar la franja poblacional’  ¿Es necesario hacer explícitos y operacionales los 
procesos pedagógicos en cada franja poblaclonal y en cada programa?

Con relación a los retos quitás el más relevante es poner en luego la creatividad y los avances 
pedagógicos aplicables a las características y necesidades de las nuevas generaciones para no repetir 
la maneta como la escuela aborda la lectura y escnlura. como ya lo advierte Aguerrondo Uoo8) al 
hablar sobre la necesidad de que los entornos de aprenditaje. para el caso los generados alrededor 
de la premoción de la lectura y la escritura por BibioRed. no sean fonnateados desde la lógica de la 
escuela, sino desde otras propuestas basadas en ta creatividad y los intereses de las nuevas gene
raciones. básicamente las denvadas de los lenguajes de expresión artística y sus gramáticas; de la 
populari/ación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el uso de las tecnologías de la 
comunicación y la ínfoimación

Veamos a continuación cómo se expresan y describen estos análisis en las bitácoras, selecclo- 
hadas y organiiadas por franjas poblacionales y programas que se desarrollan en ellas.



La autonomía de los programas’”
1-1  me llevaron a confirmar algo que he creído como necesario para la pervivenciadelospitit;}' 

mas de lectura y escritura de las distintas iranias poblacionales. v es la urgencia de que losprojin* 
vayan tomando autonomía y se consoliden como espacios en los que las dinimkassean tinctmi 
tan fuertes, por lo menos las fundamentales, que no dependan de una persona, sino quedrptndn 
de la confianza, experiencia e intercambios que se den al interior de los grupos. Si bien es un itiv 
complejo, es necesario que cada promotor en su labor aclare, en la medida en que sevandindnlB 
sesiones, los objetivos, las dinámicas, la metodología y las búsquedas que con cada propama le 
tienen, para que así el espacio no sea dependiente de una persona sino que la comunidad lo «w 
asumiendo poco a poco para que asi puedan emprender iniciativas que permitan que estosespeoM 
se exterioricen, es decir, que salgan de la biblioteca para proyectarse en una comumdadmásarBjlí  ̂
haciéndose los asistentes multiplicadores de estos espacios autónomamente.

Es importante tener esto en cuenta en nuestra labor, pues si bien somos parte fundaoieotilde 
los procesos de promoción de lectura y escritura, tenemos que crear una conciencia de loque vjn#' 
can estos espacios a nivel no sólo particular, en la biblioteca, sino en un nivel más amplio: Uroat 
nidad, la ciudad y la sociedad en general. Todo esto en miras a pensar que procesos tan largos, cum 
por ejemplo los desarrollados en algunos programas de la biblioteca Virgilio Barco, deben petiMii 
que cada una de estas personas que han asistido con regularidad a los programas se pienten coao 
multiplicadores de estas apuestas, que haya un empoderamienio para que salgan de este amWo 
“privado" de las sesiones para que puedan ampliarse al ámbito público en donde puedan geniui 
procesos, proyectos y alternativas que extiendan los obietivos esenciales de la biblioieupúbícia 
entornos mucho más grandes para que todas estas iniciativas tengan un impacto más profundoesrl 
ser social y cultural de la ciudadanía.

Franja jóvenes y adultos 
Café literario

Seguir en la búsqueda de la creatividad y la imaginación’'
B  publicó entendió por fin lo significativo que puede ser un espacio como el Cafébterano.eeli 

medida que se puede aprender y reflexionar conjuntam ente y de una manera muy apropiada, sobe 
drversos autores, sobre diversas literaturas y otras artes, entreviendo una posibilidad no cenguoé 
da con anienoñdad

L -i Habrá que seguk en la búsqueda de la creatividad y la imaginación, concBxendo nuAOsM* 
y ia torma de aboidados. Para manterter vh« un café literano hay que estar alerta todo el keeg» rm 
cesar en la búsqueda imaginativa. No hay posibilidad para e l descuida Se debe ser persistew iv k  
publicidad y la convocatorta. En este momento estamos decidiendo conjuntamente el tema a ito d r p  
U sigtoeme temporada y apenas se resuelva esto, se comenzará con el diseóoy la pianeadón.

A». Otoña Suato fntto -  Btbiiottct Púbtk.» Virgilio Bárco uoto). 
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No sólo la literatura, hay otros temas de interés"
El Otfi l•l*raho d« U e<t>liotK4 Publlcj )uhO Mano Santo Domingo v  ptanivo, m  r s lr  prlm«t 

tro dv lunoonamiamo. como un rspaoo detttiiado « lo iWInudn sobrr diwcvH lom.it rHjoonado^ con lu 
histona, H anr » U Irtpraturi. sobe» una bav* intpnjiwiplinano ohmrnt,id.i y sosltmida no »Um<nti» por 
mí, como pfomolo* df lectura, uno Umbieo por lo i acistentei, quim ei manit«t,iron, en muchos d* tos 
casos, conocimwnios amplios y diversos sobre diferentes ámbitos de U uiltuirt

El perfil cultural de los asistentes al programa resultd Idóneo para des.ttioliai contenidas y me 
todolofias provenientes de diversas ateas, como es usual en los espacios destinados a la interacción 
SCKial en tomo a la literatura Generalmente mayores de i8 años y pocas veces mayores de 6o. los 
participantes aportan una visión de la vida y un grado de cultura geneial determinados por su pro 
tesrón. su experiencia lectora v sus vivencias cotidianas En este sentido, no es grande la diferencia 
que puede establecerse, en pnntiplo. entre este espacio y otro de naturaleza semeianie en un sector 
distinto de la ciudad, si bien es cierto que la mayoría de los asistentes llene un nivel de estudios 
avanzado, lo cual se evidencia en las intervenciones y las propuestas con las que contribuyen a im 
pulsarv consolidai et espacio

Temas polémicos y literatura-’’
El horizonte que marcó el ciclo de este programa (Cafe literario “La coniura de los necios'l fue 

constituir un nuevo grupo de asistentes, desde una postura de diversidad y apropiación de la lectura 
como hertamiema critica y proposniva. Al teiminar, lo que observo es que el obielivo es un corto 
aliento del largo sendero que se abre con buenas expectativas.

Y buenas expectativas porque efectivamente logramos constituir un nuevo grupo dentro del 
espacio, en el que ha sido mas fácil establecei diálogos y posturas respecto a los lemas abordados 
Cabe recordar que para que esto lucra posible se rielimeron dos estrategias, una, proponer temáticas 
polámicas y amplias, como las implicaciones de los negoc ios de la maha en Estados Unidos, el racis 
fflo, el rechazo de las personas LGTB y la idea del mestízate en Lalinoaménca Para ello, recurrimos 
a autores del continente americano que han escnto sobre esas cuestiones durante el siglo XX. como 
Scoll Fitzgerald. lames Baidwm. Reinaldo Arenas o Rosario Castellanos. La segunda estrategia fue 
integrar música y cine durante el desarrollo del programa para simular una tertulia en un calé real, 
buscando que U música se relacionara con el libro abordado cada día, de modo que para Fitzgerald 
se tiabajó |azz. pata Salinger rock, y asi; y que las películas fueran o adaptaciones de libros o pre
sentaran el universo retratada por los libros desde otras perspectivas, lo cual generó un ambiente 
mucho más intimo y cercano.

En suma, es posible decir que el objetivo de promover la literatura del continente amencano 
del siglo XX fue una idea que impactó a los usuarios porque les permiuó conocer autores que eran 
desconocidos para ellos, además de visualizar la inmensa diversidad estilística y temática de los au 
lores del continente, enfrentándola a la posibilidad de reconocer so propia diversidad como usuarios

/
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La inmovilidad'^
|_I lo  que p»rcibi en ese momenlo (soNe el Catt litefjnn “la  v>da se lee*] que vuelvo a sentirlo en de- 
lerminadas ocasiones, es oue las personas que asisten han adoptado una torma de ver la literalura que 
en ve/ de movili/ar sus discursos v permrtirtes mar sus coniepciortes. eslabili/a los proi.esos mlelec 
lujies en la medida en que la lectura que se permite se adecúa o se acomoda a tos discursos que ellos 
han estado tonsliuyendo a lo la fo  de la wda. Esto, si se piensa lógiramente. no tiene nada de e>trafto, 
pues muchas personas dirían que a través del tiempo y de nuestro proceso intelectual construimos un 
discu'so con el cual nos “casamos", como se dice coloquialmente Eslo puede sei cierto, sin embargo, 
considero que. aunque tenga tlarti que uno siempre habla desde una posición y desde un entramado 
semónlico. el fenómeno Inetano es interesante precisamente por eso, por ser “fenómeno", y si seguimos 
dos de las dehnKrones bisKas que nos bnnda la Real Academia Española, para no entrar en discusiones 
IStosóhcas. un fmómerto es. “Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un suieto y apa
rece como Oblelo de so percepción*, lo que es cierto con la literatura en tanto cada universo literano se hace 
presente a la concleiKia det suieio pata ser percibido y pensado No obstante, la RAE nos da una segunda 
dfhnición que me paiece muy conveniente: “Cosa ealraordinaria y sorprendente"

Con h) cual, si articulamos estas dos definiciones pensando el fenómeno literario, podríamos decir 
que la literatura es una manifestación que se hace presente a la conciencia de manera exfraordinana 
y sorprendente, con lo cual el suielo en su percepción se enfrenta a un mundo nuevo que le exige una 
moviti/ación de esas percepciones que se enfrentan a las ya establecidas. Es un tema sumamente 
amplio, sólo lo trate porque creo que en ocasiones esa movilización y ese entreniamiento no suceden 
en los suietus porque todo lo extra-ordinano lo vuelven ordinario, es decir, porque todo lo que llega a 
su conciencia es absorbido por un discurso anterior al que no le Interesa compleji/at sus perspectivas 
He visto en ocasiones esto en et tiempo que he podido estar en el Caté, pero también he visto que en 
momentos se permiten et enfrentamiento con sus propios discursos, con los de los demásy logian 
construir nuevas concepluali/aciones a partir del diálogo, logran ver nuevas versiones del mundo y. 
aunque limidamente. poner a tambalear esas versiones que en muchas casos se llaman verdad 1 .]

Obviamente aquí siento que estamos en un nivel más alto, y que ya no va a ser lan importante que 
los participanles empiecen a construir discursos a través de las sesiones, sino que enfrenten esos 
discursos ya articulados con aquellos contrapuestos, para que en esa lucha y en ese dialogo se pueda 
empe/ai a ser fuente de conocimiento hacia el exlenor. partiendo de una pregunta ¿qué extraigo de 
esta lucha de discursos que pueda ser interesante pata los otros?, y será allí cuando ese ser privado de 
tos cafés empiece a ser público de manera interesante, en la posibilidad de escribir esas reflexiones y 

hacerla llegar a la ciudadanía

(En) ios cafés hiéranos “la  vida se lee" y “Bibliófilos-, el programa pueda pasar de lo priwdo. hablo 
de pnvado en tanto se manbene en el grupo y en el espacio de la biblioleca. a lo público, aquí lo público 
visto como las incidencias que puede tener el Café fuera de las bibliotecas a un nivel más global.

jj.  Cifjfina CirilOo Pneto -  Bibliottcú PObIka Virflho Sarco (2010).



El placer de la literatura^*’
lustamente, este grupo (Cafó literario "Bibliófitos-l se taracten:a por tener un recorntlo Oasünrtl» 

go en la práctica de la lectura, especialmente con las obras liieianas Son un pupo que vaton la kerahn 
como entretenimiento, pero también, como aquella que nos posibilita pensar la realKJafl. pensamos, m 
últimas, construir conocimiento. Este grupo no es homogéneo con unas necesidades estiMecidav tilm 
Vespeciticas en tanto que lectura y escritura, sino un grupo heterogéneo que diverge er< gustos. opetUli- 
vas V necesidades. Hay una característica especifica de este Café y es que no tenemos integrantes 
todos son adultos que llevan bastante recorrido en tos procesos de lectur.n

Hay que tener en cuenta que Bibliófilos es una café que nene b.istdn'e travectona; que nevabas 
irabaiando con un tallensta Oosé Tinoco) exclusivamente para ellos desde hace bastante tiempo, laa 
un giupo que alimenta constantemente sus lecturas, que no se quedan sólo con el espacio dd Catt 
para acercarse a la lectura sino que utilizan su tiempo libre pjr.n leen están en convante contacte 
con la lectura y algunos con la escritura. Sin embargo, es un grupo que nu permne consolidar a l ) ^  
procesos, puesto que van a unas sesiones y a otras no. es un volver a .dr.-nzai en cada tesidciMe 
más, pof el recorrido que llevan y el manejo de los lemas y U ' disrusioíies, los nuevos inlegrirgit 
no logran adaptarse al grupo, lo que no permite renovar ei espa. to Pqi i’ ce motivo, muchas veces l«  
decisiones que se toman en una sesión se desvanecen en U siguiente

1_| Esto me permitió empezar con la obra ü  cuarto miindude Oian.ela Eltit, una obra cortao«<» 
que contiene una profundidad y una forma de esc ntu’a que ilustra el mundo contemporáneo.

Escogí esta novela ion el fin de cambiar el estilo y la lurm.i de literatura a la oue estaban M i 
tuados £1 grupo estaba acostumbrado a las novelas "lineales*, ai re'.«o. sólo podían ublcat suleclj 
ra en la acción Esta novela en cambio está situada desde otra piopuest.i de escnijra. uní esenM 
contemporárrea en la que no importa tanto lo que pasa, lo que sucede, sino el sentir, la piastíodM 
del len|uajr. la abstracción, el cuerpo Asi. esta novela permitió romper completamente tonUlíftia 
lineal def argumento, nos obitgó a construir otras herramientas que nos ayudaran a tomprendr é 
teito. No obstante, en ese proceso nos tomó más tiempo del piogramado. duramos cuatro sesaw 
más en la lectura y análisis de la obra, lo que hizo que coméramos toda la programación y no p»éé 
ramos tener el tiempo para trabajar a Lauta Resirepo al final del ciclo. Sin embargo, esto dernuesma 
apropiación de la obra por pane del grupo y su impulso por continuar saboreándola pane por btm

Literatura y tas artes 

Escribamos sobre nosotros''
Esta sesión bjvo la imencrón de aproxirnar a los usuanos a tas temáticas conflicbvas de U w e  

sueAo. por lo cual se propuso un eyerdoo de escritura que consistió en contar el suefio más bMtosM 
cada usuario recordara haber tenKio. y luego narrar ta situación en la que se hutueran senbds sásst» 
o abandonados. A pesar de la alegría y e l chiste que ha empezado a caracterizar d  espacio i e g m  H

H .  Nau.a UNez BMateca PútMa VSrgNío Barco (zoop)
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IM «i«K ICIOS corpor^lK dcsanollados. r( d r K>s «scnlos cjusó un hondo impdcto vntrr «%unos
uvijnos. tanto qu<> algunos terminamos locando a< escuchat las eapenencias de lalgunas) penonav

I 1 Podría decir que en términos de impactos de lectura esra sesidn -y  las que le siguieron en 
el mes de mar/o fueron las m is  signiflcativas porque, tomo yo temía desde el momento de planear 
el programa, hablar de soled.td con los lóeenes de hoy en dta-es una posibilidad de tocar fibras sen 
sibirs V eslabiecer 'etac iones de cerc anta con ellos De hec ho. (a sida es siredo lúe la única obia que 
leimos completa en vor alta, durante la sesibn del 8 de mar/o, logrando que se rompiera la distancia 
entre el espahol drl siglo XVI y et nuestro, y los asistentes se rieran y se conmovieian ton lo que le 
pasa a Segismundo Ai final, este libro fue la meior oportunidad pata que los idvenes pensaran en la 
libertad, la soledad y pusieran en priciica los etercicios de vu/ desarrollados durante el primer taUer 
de expresión corporal del progiama

Por otr.i p-irtf. el riabet < leado una expectativa con respecto al teatro desde e' Area de promo 
tión de lectura, conllevó al fortalecimiento de la oferta del área de fumento a la cultura, pues efectiva 
mente muchos oe ios jóvenes que iniciaron el ciclo aún hoy asisten al taller de teatro de los sábados 
V se pethlan dentro de ese grupo Esto ultimo indica que los limites entre promoción de lectura y 
cultural deberian enterarse hacia la formación de ciudadanos partieipalivos dentro de las bibliore- 
cas. mas que hacia programas específicos, pues de haber conjugado esfuerzos desde las dos áreas, 
seguramente h.ubieia podido concluirse el proceso tal como se pensó.

Los jóvenes y la calidad de la educación'®
Este programa se creó dada la necesidad de aproximar al público juvenil, entre 13 y 2 i arios, a las 

prácliras de lectura y escnlura a partir de la articulación de la literatura con las distintas arfes. Su fin pri 
morOial es generar espacios de análisis, de reflexión y de encuentro entre los jóvenes tratando terrtas que 
estén más certanos a ellos, romo poi eiemplo el cine y la música, pata lograr mostrai la cercanía de estas 
manitrslaciones con el mundo lilerano. evidenciando los diversos entramados semánticos que entre las 
artes se lerm y que configuran los espacios culturales que los lóvenes habitan y crean.

Es difícil, aunque innegable, observar esta situación y pensar que aquellos que no están teci 
hiendo una educación de buena calidad, una educación que les exija peto que a la vez les permíta ser 
creativos v proposilivos, son los que menos ganas tienen de permitirse un contacto divertido con el 
conocimiento, con la lectura, con sus pensamientos v con sus propias reflexiones. Pensando esto vis
lumbro con claridad una de las tantas funciones de las bibliotecas públicas, ser espacios alternativos 
para que estos jóvenes se permitan el verdadero conocer de una manera plena y significativa, fueia 
de Iodo Mgor y lodo compromiso inherente al ámbito académico, claro está, a esa clase de ámbitos 
que ensombrece la maravillosa aventura del conocimiento. No obstante, ¿cómo lograr que esos jó
venes se Integren a las dinámicas del conocer con una mirada nueva, curiosa y desafiante? Esa será 
la pregunta que tendremos siempre que responder, dado que los jóvenes, y esa es precisamente su 
condición, están en una etapa en la que se muestran renuentes ante las exigencias del mundo "adul
to" V hacen todo lo posible por contradecir esas esferas de lo "adecuado" y lo "correcto". Considero
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que los programns de las bibliotecas siempre deben ser espacios alternativos que peimitan ver op 
Clones diferentes, otros mundos, otras ideas v otras formas de construcción, en el caso de los lóveoes 
particularmente, de construcción a partir de la deconstrucción, de enunciación a pan.. Oel caos o 
de afirmación de la crisis como posibilidad, la nueva apuesta que estamos desarrollando este año 
Sin embargo, debemos set conscientes que los jóvenes no son. como los adultos, person ■ que se 
comprometan de manera total, que perm,mecen, que son estables, de hecho creo que .u condic în 
es ser Botantes, están buscando, indagando, explotando, buscando maner.is. formas e ,nd.r.os que 
les permitan identificarse v comprender su entorno y su condición de suielo^-. p. .<\ mundo i 1 ellos 
no quieren quedarse aún. están conociendo, están pensando, se van. se quedan un Min viiilver. i  
irse, son movimiento fugaz |. 1 tal vez no debe ser tan Importante formar un grupo estaole de jOvenes. 
sino permibrtes los espacios para que conozcan, refiexionen y encuentren otras p-js.b,i.qjd«v de s»i 
y estar en el mundo distintas a los modos del mercado y a la fiebre de la glob.iliz'í. lón I. j tal ver« . 
lograremos que luego vuelvan con la decisión y con el compromiso, que vuetv.m . - , « íi¿ .  
de habitar y pertenecer a un espacio que les abre miles de posibilidades, donde q i p e n s j i , 
refiexionar con la calma que un buen viaje vital procura (...j son solo .deas que. es Msible. fs!*a 
justificando la dificultad de los procesos con la población juvenil, pero lamb.er. puede ser uns p .l.» 
manera de ver el problema: emendarnos las condiciones y situaciones del ¡oven p jr j  ■ or‘-;..endfr'qu. 
el error no está en lo que no hemos hecho, sino en no pensar en aquellas necesidades. mstaiHias; 
búsquedas de un joven en pleno siglo X X I.. ¿podria ser?

Jóvenes y la literatura

Temas vedados**
Recordemos, enlonces. que el objetivo general para este semestre fue el de ’ lncemivar ia ¡.uno 

sidad de los jóvenes por la literatura, a través de un viaje por distintas man,testaciones literarmsóf 
la figura de Satanás" (Planeación Semestral Programas jóvenes v Adultos Biblioteca ti v.mal j zotu. 
hacendó énfasis en sus múltiples posibilidades de interpretación, y lecumenOo umb.en al tmeyu 
pintura Así mismo, que la planeación del programa fue realizada por los cuatro promotores de lectwj 
y escritura de la franja de jóvenes y adultos, con el fin de que cada uno le diera pnoridad a una de las 
tem¿t>cds propuestas.

Para esu biblioteca tos maienales setteoonados tuvieron estrecha reUictón con u  temática refentfi 
tí aqueUrte o reunión de brujas con su amante, el macho cabrio, de modo que se abordó el tmto Uustieo 
desde sus remotos orígenes bíblicos, airavesatsdo b  presencia del Doctor Faustus en U época me<i«*al. 
PAModo por b  obra de Goethe y concluyendo con b  apuesta cinematográfica de Mumau.

Ese acercamiento al tema del aquebrre permitió confirmar lo que he venido pensando con itv 
pecto al trabaio con jóvenes, es decir, que es fundamental iniciar las sesiones proponiendo lernas 
polémicos para captar su atención y que. para mantenerla, es necesano llevarlos a que consbur» 
algo a partir del análisis de diferentes herramientas textuales (música, cine, literatura).

Ctm  Omtrtfts Suértí -  Bibltotrc» ti r>nen Hanuel ü p stt  06*rtít t



Ahora bien, s igu í siítrdo claro <juí un programa como wre no Iranvforma la parcepcidn quf 
lienín los esiudiantís on cuanto a la líctura. paro al manos facilita al rcconoclmiínto de los espacios 
de promoción ofrecidos por la biWioleca

Literatura erótica’^
Si bien la temática resulta atiar tma para las instituciones y los lóvenes partiripantes, cabe serta- 

lai el grado de mteiés manifestado hacia las temáticas del terroi y el erotismo, abordadas de manera 
tangencial como aprovechamiento det conocimiento alcanzado y desplegado en BIMioteca, litetatuia 
y escuela, y partu ularmente en el ultimo tJe tos géneros mencionados, lo cual permite concebir ei d- 
serto de un modulo espec lal dirigido a esta población, donde se profundice en el gértero erótico como 
espacio de sensibiiizaciOn en torno ai amor y al ámbito de la sexualidad, siempre desde una perspet 
liva artishca. a ina edad c'o que estos contenidos quizá sean recibidos con elevado interés y buena 
disposición. De hecho, con laconsicieración de nuevas temáticas para Biblioteca, literatura y escuela, 
podría deiarse iib ir el módulo de literatura erótica, que se modificaría un poco pata adecuarlo a las 
edades y los intereses de tos alumnos asistentes a lóvenes y la literalura.

Creación literaria

Escritura y teatro’’
Cn cuanto a la realización, es preciso decir que La calidad de los contenidos ofrecidos fue tan im

pártanle paia los usuarios, que muchos de los que antes iban al espacio para simplemente escuchar, 
se animanjn esta vez a escnbir guiones de teatro que dieran cuenta de lo visto en las sesiones. Por 
otra parte, la capacidad histnonica del tallerisla también propició la implemcntacíón de eiercickis de 
voz a la hora de hacer las lecturas en las sesiones, algo que ninguno de los anteriores promotores o 
lallenslas (hasta donde yo conozco) había logrado en un programa con adultos.

También es clave decir que para el proceso fue bueno contar con la asistencia de dos estudian 
tes de artes dramálteas. pues gracias al dinamismo de estos y al entusiasmo de los demás asistentes 
constantes del lallei fue posible desarroliar uno de los proyectos más interesántes para la Irania y el 
programa, el Cual no estaba contemplado al momento de la planeaoón Me refiero a la posibilidad 
de realizar una sene de lecturas dramáticas dentro de la biblioteca en el penodo de Biblovacaciones, 
mediante las cuales se mostraron dos obras que se terminaron dentro del taller y otros avances esen- 
turales que se lograron en el mismo.

Es oportuno en este punto tener en cuenta que el Irabaio desarrollado al interior de los talleres 
de creación de la biblioteca siguen marcando una buena pauta dentro de los logros creativos y sim 
bólleos de la Red y la ciudad en términos literanos. Me refiero a oue ha sido una fortuna el hecho de 
que uno de los usuarios del Taller de creación literana para adultos de la Biblioteca El lineal se haya 
ganado el arto pasado el Premio de Novela de la Universidad Central Tuno de los más prestigiosos del 
país en este momento), y a que hoy en dfa exista la posibilidad de ceder la obra de Mario Santorini
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para que sea llevada a las tablas, lo cual es un hecho que produce una inmensa '..ilislaioón y es un 
factor determinante para seguir propiciando estos espacios de rnanera gratuita, oirer.endo un alto 
nivel de contenidos y la posibilidad de relacionarse con la literatura desde diferentes gíneios v estilos 
escritúrales

Programas de extensión

Exclusión y libre expresión
La dimensión de la promoción de lectura en la trania de estensió'i de la Blblioto.. a Virgilio Barca 

está determinada por las mstitucrones donde se realica la intervencrón l a jrtiriilatióncon drchasifts 
tituciones parte de la premrsa de acceder a las poblaciones que por motives de eiclus o i no pueden 
participar de los programas y servicios que qliece la bibliolera public.i En esre raso .t los programas 
de promoción de lectura y escritura, con todo lo que ello implica Más que garanlirar el deiecho de 
estas personas a la información, el encuentro con ellas obedece a permiluk-s un espacio de libie e« 
presión de sus ideas, de creación y de construcción con otros. Es’trs espacios buscan ser momenloi 
que Irasciendan las condicionesy situaciones de los grupos que permanecen en ¡as instituí iones que 
se acompaóan. Se parte de la idea que son espacios excluidos de ia socedail. donde Us personas 
deben permanecer por condiciones de enfermedad, margm.í. .cin, ad iaión o lastigu. u son atendidas 
para substituir las carencias debidas a la pobreta

1 a intervención de la Oiblioteca, sucede en varias instituciones de eni eiiD dos (Imicas siquiá 
incas, un centro penilencianu, un hogar de inhabilitación para habitantes de calle y un hogar genátn 
co. |En| estas instituciones suelen tener un sentido disciplinario y de control, buscan normalirat los 
comportamientos de las personas, dehnn una conoucta apropiada para que las personas puedan par 
ticipar nuevamente de la scHiedad Esto supone una homogemtacióo de la noción de suieio, tetapias 
sicosociales donde les planiean a las personas su debei ser. a cuestionar sus conductas y apropiáis! 
de formas de hacer y de Ser que obedecen a unos parámetros establecidos por las mstitucionesv s«S 
funcionarios. En estas instituciones las personas se ven obligadas a convivir con otros, a lespondti 
a ciertas normas y limites establecidos poi otros, y cumplir con tales parámetros para que alguá’' 
defina si están en capacidad para “leinlegraise" a la sociedad Las nociones que orientan sus acero 
nes como rescKiatiiacrón. rehabilitación y adaptación, definen Ique] un sujeto debe ser relniegiado 
Dichas nociones itinto con la de exclusión, parecen sugerir que hay personas que están al margen de 
la sociedad, y participan de la ciudadanía de manera restringida hasta que logren tas condiciones 
mínimas para que les sean restituidos toctos sus derechos

La poblactón de la {Comunidad Terapéutica Hogar el Caminol, suele estar dispuesta a paticrpá' 
y por ello las sesiones son dinámicas y alimentadas por el diálogo. Un diálogo donde no faltan Us 
confrontaciones y los puntos de vista contrarios pero que tienden a ser argumentados Se propusieion 
canversaciones donde la voz y torma de pensar de cada quien fuera respetada, enfatizando en quC 
era un espacio de construcción colectiva, donde no se buscaba encontrar una verdad sobre un rema t 
extraer corKlusiones absolutas sobre los contenidos compartidos, sino lograr piofuncüzar sobre esto»
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*( jpreoir Ia5 distintas aristas oue podía ofT«*r cada asistenta Oe esta maneia. tue posible lenecar 
un ambiente cordial para reflemonar sobre las lecturas, que (os participantes abordaban desde sus 
conocimimtos y expertenc las

£n la Clínica PsiQuiatiKa Nuestra Señora de la Pat -  Hospilalilados /  Grupo PR1. los limites de 
tiempo y la cantidad de asistentes -entre so v 7 0 -,  impedían una conversación prolungada donde la 
mavona pudiera espresar sus opiniones, en cada sesión lo hacían de unco a ocho personas Ules 
intervenciones solían vincular U e»penen< la de los pacientes a partir de algo del tenio que los remitía 
auntecuerdoo sentimiento Otras intervenciones proponían Inlerprelationes imprevistas y creativas 
sobre los le«los que oheoa una perspectiva no basada en la ratón, lo que hacía interesantes estos 
aportes para amplia' los sentidos de los relatos o poemas y hacer conexiones que en un acereamien 
lo desde la Uy%>ca serla imposible Ules interacciones permiten reflexionar sobre la posibilidad del 
iKonocimienio de tos textos, de la literatura, de manera creativa sin que opere un sistema lógico de 
pensamiento y ubicai la percepción, los sentidos y las imágenes de la experiencia como escenarios 
de apropiación del arte, de la vida

Club de personas mayores

Curar las heridas emocionales”
Sin duda alguna, el proceso más entrañable de este semestre tue el desarrollada con el Club de 

personas mayores. Y uii'i/o la palabra "entrañable" porque más que medirlo en lárminos institucio
nales. me vento abocada a hablar de él desde mi propia afectividad, en cuanto fue la forma en que 
asumimos el progiama las usuarias, el tallensta y yo

|_1 Pero V  para ella fue impactante el eietcicio, su histona fue totalmenie conmovedora pata 
nosotras y algunas incluso se identificaron con la siluacion planteada. Ese día, como dije, marcó el 
comieruo de un nuevo momento para el proceso porque la obra dejó de ser un proyecto que buscaba 
mostrar las capacidades de las usuarias y sus reflexiones sobre lo social, para convertirse en una 
altemaliva de curar heridas emocionales de muchos años, de trabajar las limllaciottes físicas y de 
exffapolar la vida de los personajes en la propia vida de las actrices

Como SI se tratase de una cadena, esa nueva confian/a fortalecidapermitióque varios grupos de 
usuarias se animaran a participar más activamente en programas distintos al Club, quizá no de proce 
so pero V  de (omento, o en actividades ofrecidas por otras áreas Oos cotKiertos y obras del momento 
Cultural, algunos rvemos especiales de Sala Bogotá, entre otros), empezando a vísibilizarse como un 
público relevante para la biblioteca en general.

1_) de modo que en vez de leer textos escritos empezamos a leer -e n  sentido amplio- las emo 
clones de las actrices para profundizar en sus personajes, empezamos a leer las experierKlas de 
algunas usuanas para darle verosimilitud a las escenas propuestas y empezamos a buscarte sentido 
i  la obra desde las modvac iones profundas de las usuanas de participar como actrices.
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En El TIntal fue muy interesante estuchar la interacción de las actrices con el publico pues este 
último contó con la presencia de los jóvenes que participan en el taller de teatro del aiea cultural y con 
un profesor de teatro de la ASAB. Los jóvenes le eipresaron su admiración a las abuehias, mientus 
el profesor destacó el hecho de que la obra se convirtiera en una estrategia para cnticai la situacUn 
socio política del país, visibilitando situaciones que siguen siendo patentes entre las muieres cim 
pesinas en muchas regiones de Colombia. Así. fueron las abuelitas las que se sintieron por primerj 
ve? en la gira Invitadas a continuar trabaiando el tema de la memoria de las victimas, convirtiéndose 
en ejemplo para la localidad

Toda esta descripción tiene una implicación profunda en términos emooon.iles pues cieo que 
tanto las usuanas que pattitiparon como público, como yo. y sobre lodo como las actrices, encontre
mos en esa obra la posibilidad de pensar nuestras vidas, de ponerlas frente al espejo de la vida de 
Aménca. y de preguntarnos qué es lo que hacemos cada dia pata combatir a es.is sombr.ys que se 
cruzan, las sombras de la depresión, las sombras de la violencia, las sombras de l.s indiferencia, las 
sombras de la impotencia, las sombras del no valor, etc. Recordar las presentaciones v los recorridos 
de la ciudad en los buses que nos llevaron a cada una de las bibliotecas, quedan como Nrellas de 
una lágnma que tarda en secar porque uno a veces cree que por cumplir una labor y un horario pago, 
simplemente debe dai, sin entender hasta qué punto es uno quien recibe, quien se tianstoima, quien 
queda marcado por el desarrollo de los proyectos pensados para otro< Con esto me refirm ,s que. >1 
terminar el semestre, siento que es mucho más significativo lo que este Club de peisonas mayoies tu 
podido ensefiame con relación a la vid.i, que lodos los contenidos que se les h.i ofrecido, no quilín- 
dolé valor a esos contenidos, sino reconociendo el impacto que tiener las relaciones humanas. 1» le 
•aciones afee livas . No me imaginé, al iniciar este provecto, que la vida de las abuelnas que asisten o: 
taller fueran tan llenas de tropiezos y que aún con eso tuvieran aún tanta fe en la vida, no me imaginé 
tampoco que el hecho de compartir dos horas con otras oetsonas en la biblioteca "haciendorostías* 
les trajera tantos benehcios paia manieneisr activas, para sentirse saludables y para reconoctise 
como seres humanos

A vetes uno cree que las personas mayores son seres disfuncionales, que son tomo niftos a los 
que hay que llenados de cosas, remendóles paciencia, e infundiendo en ellos la responsabilidad de 
oíros; pero este proceso me hizo ver de frente la necesidad de entender que estar en un Club de perso 
ñas mayores es hacer un trabaio colectivo, fundamentado en la posibilidad de darte valor a lo propio, 
más allá de nietos, más aUá de hi)OS. más allá de padres.. Estar en un Club de personas mayores es 
un escenano en el que la memona recobra tal Importancia como la que recobra e< olvido de lo que iio 
talla. Estar en un Club de personas mayores es una oportunidad para sentir los limites de la vida, al 
mismo tiempo que todas sus poterK'as. sus potencias traducidas como salud y enfermedad, como 
alegría y tristeza, como ira y pasnndad-. en fin.

Escritura, tango y bolero'*
Desde tos imagínanos que tenia cada uno acerca del tango, logramos aeat algunos relatos escó 

tos que luvieian úettos elementos que nos presentan las letras de las canciones. Espacios y persono-
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lej que ellos cooooan o imaginaban respetio de este gfnefo musiré) daban lorma a su» treariones 
lubajamos alrededor dcl cuento "El hombre de la esquina losada" de Borges y. aunque, es un autor 
tompleio por su lenguaje, logramos entender la historia que nos estaba rontando. esoeciatmentr 
por la atetKión que pusieron a la hora de la lectura en voi alta, debo decir que ellos se acercarte en 
una primera instancia desde su propia lectura en vol baia para después compartida todos en grupo 
en una segunda lectura. Gracias a este ejercicio pudieron observar la importancia de la lectura en voi 
alia y comentada a l.r hora de entender un texto

Ahora bien piecisamente la música permitía un ambiente muy agradable y cercano pata este 
grupo de personas, ya que lograban armonizar las lectura y. asimismo, complementarias

i.uando empe¿amos a trabajar el bolero, las emociones fueron tan fuertes que las conversado 
nts que se establecían dentro del grupo estaban c.nrgadas de tantos recuerdos y senlimientos, tanto 
deieliridad como de nostalgia por los momentos del pasado jorge, un miembro asiduo del Club, 
decía que estas sesiones se convirtieron en terapia de grupo, pudieron descargar el alma con sus 
relatos Esiüs diálogos v discursos cargados de emoción se dan únicamente en un espacio de con- 
fianr.i plena tomo este Pude observar, precisamente, por las sesiones cargadas de bolero, la unión 
y el respeto que cada integrante posee con el grupo en su totalidad. Fueron sesiones muy emollvas, 
puesto que el bolero se relaciona precisamente con el amor No debemos olvidar que este es un 
sentimiento universal v Que todos poseemos historias amorosas que jamás olvidaremos, especial 
mente, en ellos que han recorrido mucho camino en la vida Cada uno desde su intimidad compartía 
sensaciones, historias de vida, leflexiones acerca de este lema y el grupo en su totalidad escuchaba 
con aierKión y se solidarizaba con el exponente

Prejuicios''
El grupo de abuelos de la Virgilio Barco es particular, son abuelos con alguna preparación que 

tienen nn-nes de esigerwia altos v que están acostumbrados a que se les atienda en todas sus nece 
sidades Aunado a esto debo decir que la percepción de la mayoría de ellos sobre ciertas realidades 
es completa y genera un discurso en el Club que en ocasiones puede resultar un lamo chocante. Me 
refiero aquí, por eiemplo. a la reacción que tuvieron cuando trabajamos la vida y obra de luán Rulfo, 
escritor que para muchos de ellos mostraba sólo el mundo Inste y pobre porque, en ultrmas y como 
ellos lo rnanilestaban, luán Rulfo había sido pobre y estaba resentido con el mundo. Cuando yo 
empecé a escuchar estas apreciaciones me quedé sorprendida frente a los discursos présenles en 
algunos de los abuelos Por supuesto que tuve que contextualizar con mucha claridad y profundidad 
sobre las realidades que Rulfo habla querido manifestar y hacer visibles a través de su obra lllerana y 
lWogiátic.i. sin embargo, la resistencia que veía en intentar pensar en las complejidades de los cam 
pesinos indígenas en México después de la revolución me sorprendía sobremanera. Por supuesto, 
de a poco v mostrando la profundidad de la obra de este excelente y sensible escritor ellos pudieron 
ampliar su visión y pensar, en pnncipio, la reivindicación que este autor hada al campesinado indí- 
geno V, por otro lado, empezamos a separar la vida de la obra, pues estaban reduciendo la importan
cia de la liieralura de Rulfo a aspectos de su vida que si bien pudieron matear su sensibilidad frente
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al pueblo tne*kano. no son la única fuente creatnra ae esta obra, p e n s a o s  en la historia de Me,viro, 
de los indígenas, de las complepdades de una revolución que deio mAs s.ingre que logros.» en fin. 
creo que poco a poco se fue logrando que ellos pudieran confrontar sus percepciones del mundo 
con otras diversas, para que amplíen no sólo el campo de su espenencia mtcleclual. sino también el 
de su cxpenencia vital. Con los otros dos autores MArquez y Biov Casares se gcner.arc.-. relleuonesy 
discusiones importantes y ennquecedoras que rescataban sus percepciones de esto esudores Con 
García Márquez, más que presentarlo v presentar su obra, pues muchos de ellos ya la conocían ton 
un mediano nivel de profundidad, lo que me propuse fue desarrollar un diálogo y im análisis mtico 
de su figura frente a las letras colombianas y un seguimiento de aquello que leconociamos como 
propio en la obra literaria que revisamos. Fue interesante reconocer con ellos le-, esteleotipos qut 
se han generado respecto a este autor, para muchos fue un sorpresa comprender que aquello dn 
realismo mágico no lo "inventó" García Márquez, sino que lo desarrolló a partir del Ir.ibaio de 
nps escritores norteamencanos como William Faulicner Estas sesiones fuere., inteiesanles porque 
hubo una compleiización tanto de la figura como de la obra del esentor colombiam Asimisiiw. el 
mes que trabajamos la obra del argentino Bioy Casares fue sumamente r-n-rquecedoi > entretejido yi 
que ellos no lo conocían y se sorprendieron mucho con su histon.t a la sombM de Boige» y ron tes 
buenas obras literanas. El grupo reaccionó muy bien a las dinámicas, metodologías y lemiticas pío 
puestas, aún con las reservas de la primera sesión terminaron por aceptadme muy bien y >ohiírooz 
"habitar" el espacio del Club de una manera cómoda y familiai Quiero mericiori.ii aigo para lemuiMr 
Aunque es una situación que se sale de nuestra manos, debemos tener en cunea que el mal hempo 
tparticularmenfe el invierno que azotó a Bogotá y al resto del país en octubre, "ov'emhre y ana parte 
de diriembtf del año pasado) afectó fueriemenle el programa, pues era eniendible que lloviendo los 
abuelos no llegaran a las sesiones. adem.is muchos manifestaban que el trio del local les hacía doler 
tas articulaciones, por lo que preferían no venir en épocas como estas Es Importante lenei en cuenta 
que para un programa como este y en una biblioteca de difícil acceso como lo es la Virgilio Barco, d 
tema climático se vuelve un problema para la realizai >on de los programas

Interactuando con la diferencia’*
Los asistentes al programa oscilan entre las edades usuales que maniheslan los pamcipíni» 

de este espacio en otras bibliotecas de la Bed. esto es. entre los 50 y los 90 años. No obsühW. b 
población de esta biblioteca se caracten/a por un nivel de estudios rso siempre muy fácil de entceta' 
en otros espacios públicos de naturaleza semeiante. pues tos asistentes de que se compone sue«* 
presentar una carrera y una vnJa profesional, unas habilidades lectoras y un conocimiento retaoci 
mente amplio de la cultura escola, y una visión de la vida y del universo fácilmente asociable con *  
námKas sociales un poco más prtvitegiadas que las experimentadas por la tnayoria de la pobUed" í* 
la ciudad Ahora bien, esta característica no es extensible a todos los asistentes de maneraabsaWA 
y pese a que es un hecho frecuente, se encuentran también aquellos que no comparten tas dioámirái 
sociales mencionadas y que también participan muy activamente y con gran interés (te tas propué** 
Pcie cada mes se han formulado. En este punto, mi labor como promotor de lectura ha estado 
nada a nivelar distintas perspectivas y visiofles de mundo entre ios asistentes, y a ofrecer im
donde todos puedan interactuar sin distingo de procedencia, nivel cultural o posicionanuliento»"*'
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Extensión con personas mayores

Recorrido por las distintas regiones de nuestro país>'
|Se) evocó rt ronotimiímo de lo \ «tistemcc (ii>n(e a sus lugares de ot^|en, aspecto importante 

SI tenemos en cuenU el valioso impacto de los satwies de los participantes en la dinjimita del pro 
grama, vendo asi abordados mediante un recorrido por las disbntas rerones de nuestro país y su 
historia desde lecturas orientadas hacia lo más leprnsentatnro de cada región, con el fin de motivar 
los recuertlos de los integrantes hacia las histonas de vida de cada uno. A partir de lo anletror dise 
fiaron un mural en la insinúetón con el fin de estimular el Irabaio artislico y la escritura, elementos 
que les permitieron expresar lo visto durante cada mes y lelacionarln con sus experiencias de vtda.

Podemos derit que la bihliografTa empleada (ue apropiada, teniendo en cuenta que la mayona 
de los eiemplares pio.q'am,tdos cumplían con la caratienstlca de tener muchas imágenes de buen 
lamafio. lo cual permitía el raiil acceso a sus contenidos por parle de aquellos asistentes que no 
manejan la lectura por cuestiones de falta de visión o analfabetismo. Por otro lado, el lenguaje que 
en estos libros encontraron era sencillo y de fácil comprensión, por lo que la intervención mediante 
la lecluia en voc alta e individual de algunos asistentes y la mía fue clara, esto facilitó el diálogo y la 
socialización de opcriencias en relación al tema.

f n consecuencia, durante el desarrollo de las sesiones se generaron insumos que permitieron que la 
tradición oral en la que ellos manifestaban sus concKimienios. se plasmara en la escritura y lo artfslico en 
la realuacion del mural al finalizai cada mes (Los murales elaborados se convirtieron! en factor importante 
en la tolidianioad de sus «das puesto que acuden con su familia a los servicios del comedor a diano, en 
donde se expuveoin penódicameme. (estimulandol la participación de los adultos mayores al programa 
al ser valor.idols¡ por lo demás v especialmente por sus familias, quienes según los avstenies en los es
pacios del hogar md.rgaPan sobre lo que ellos sabían del trabajo realizado

Franja infantil y familiar 

Club de lectores

Los niños, la ciencia y la creatividad^*
I 1 el !ema del Origen del universo me pareció .idecuado para los niños que regularmente asís 

tw a este programa v disfruté enormemente al escuchar sus teorías, sus conocimientos v su capaci 
dad de debate

Tingo U fortuna de contar con la presencia de niños muy autodidactas que disfrutan a cabalidad 
iste tipc de temas científicos, lo cual es un punto a favor para el desarrollo del programa y para que 
otros niños vean las ejtpenenctas y se animen a participar. Debo confesar que al principio del semes 
Iré senit temo» porque no estaba segura de que estos temas fueran del interés de los niños y menos
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que pudieran despertar su entusiasmo (en algún momento del proceso escolar sentimos estos temas 
como aburridos o meramente académicos) Sin embargo, me gustó mucho poder desarrollarlos sin 
percibtr desinterés o desánimo por parte de los niños, que. por sobre todas mis expectativas, hieron 
quienes se mostiaron dispuestos y “sabios" frente a las preguntas y pioWemiticas en cada sesión 
Con el paso de los meses, los temas requirieron mayor matenal bibliográfico de literatura, más que 
libros de conocimientos generales o científicos.

Para este programa, resultó de gran ayuda la presencia de algunos padres de familia quienes, Meya 
dos por la curiosidad y por el interés en el desarrollo de las capacidades de lectura y escritura de sus byos, 
terminaron participando de algunas sesiones, lo cual enriqueció más mi ánimo y me exigió ,ian mas en 
llevar a cabo lo propuesto. Por medio de juegos y dinámicas de interacción logre que los participantes se 
apropiaran del lenguaje hasta el punto de sentirse capaces de "transgredido' de una manera positiva y 
divertida, teniendo como linea de acción la escritura y la creación literana (mini<uenlos, construcción de 
nuevos mundos y alfabetos, etc.) Por medio de dichas actividades y la lúdiia de cad.i wiW t. logró que 
los niños aprendieran y reconocieran formas y géneros literarios de una manera divertida y pioductnra 
Graciasa la ayuda de tos padres y al maneio del matenal de la biblioteca, tos niños most'.uun su capacidad 
imaginativa, creativa y su trabaio en grupo, lo que resultó muy satisfactorio para mi, pues no se presen
taron toces entre los niños tcomci a veces sucede en otros progfamasi, todos respetaron Us opimones de 
tos demás y se apoyaron mutuamente, manteniendo el orden, la disciplina v la alegre dispoSKión en las 
actividades desarrolladas en cada una de las sesiones

La invención, los juegos con el lenguaje, la creación de nuevos nombres para las cosas y los otuetos. 
la escrdura automática y la creatividad fueron el eje tiansversal del programa de Laboratorio de escntuia 
Así pues, k) que más disfruté en la reali7.ición de este progiama, fueron tos productos qu' resultarun ji 
final de cada mes. en los cuales so aplicaron los temas vistos. Por ejemplo. Con la idea del diccwnaiio <.r»«- 
do por los niños y para el cual eltos mismos propusieron palabras, las definieron según su IntuixKto y las 
dibuiaron, se logró la construcción de un valioso matenal ijue ellos mismos prepararon y organizaron Para 
la realización de este dicuonaiio participaion niños de todas las edades, quienes se mostiaion dispuestos 
y entusiasmados a terminal el producto y a verlo expuesto en la biblioteca

Los niños, desafio permanente”
Comencé a incluir en los programas de Club de lectores visitas a paginas vveb con el fin de llamar 

la atención de los niños y moTnrar su asistencia Ai igual que el uso de internet se hizo necesarto fP 
el Club, los niños empezaron a hacer evidentes tos temas que querfan trabajar: asi. a partir de los te 
mas tratados Ibamos proponiendo temas para tratar durante el zoio-l, permitiendo una participatiáii 
activa de los usuarios en la planeación semestral. Por eiempio, durante la primera sesión del Club <•* 
lectores de diciembre, se hizo un reconWo mundial de cómo se celebra la navidad o el año nuevo 
íbamos leyerido la cetebraoón de acuerdo a l país. £sta act^dad  permitió que se evidenciaran atgu- 
rvos vacíos que los niños lierten, por ejempto: tos niños no saberi tos nombres de tos contmenies. !• 
ubicación de tos países, qué religiones existen y asi muchos otros lemas. De este modo surgieron •** 
propuestas de los temas a tratar durante el programa Leamos el mundo
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Ad«mSs de los autores y el contenido de los cuentos, se debe tener en cuenta la extensidn de 
US tecfuras. ya que si son muy largas los mrtos se aburren, pero si son muy cortas el tiempo de la 
sesión es demasiado entenso De este modo, nay que apelar a algunas estrategias. Por eiemplo. en 
algunas sesiones se hi;o U lee tura del cuento programado y después se permitía la lectura de algunos 
cuentos elegidos libremente por los usuarios Otras y~.es los asistentes elegían uno o dos cuernos al 
atar que serian leídos en voy alta para todos los asistentes También, en algunas ocasiones eran los 
nWos quienes hadan la lectura en vo: alta rotando el libro por Iodos los asistentes que supteran leer 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que por lo general el problema en la Hora del cuento es que 
los cuentos programados son demasiado cortos y hay que buscar la (orma de completar la hora de 
(eclura. Asi pues, también se ha recurrido al trabajo manual en algunas de las sesiones; por ei*mplo. 
en la sestó" del ly de noviembre sp levó 6arabafo, hísforias de Euiebio III de Ivar Da Coll los niflos 
leyeron el cuento rotándolo entre ellos mismo. Luego, en una cartel de tres pliegos de ancho, hicimos 
nuestro propio garabato, siguiendo la dlnAmica de Eusebio el protagonista del cuento de Ivar Da Coll, 
«SI se realiíaron escudas de equipo de fútbol con alas de murciélago, ojos de caricatura, pies de palo 
y tol»5 de león. V yampitos con c ucrpo de gusano, orejas de elefante y manos de humano A pesar de 
que uno de los obietivos de la Hora del cuento es propiciar la lectura por si sola, en muchas ocasio
nes el lecurnr a actividades manuales a partir del cuento leído permite que los niños interioricen la 
lícluia de una fo-mea más amena Con esto no quiero decir que la lectura sea insuficiente por si sola, 
porque ante lodo siempre hr pensado que el leer de por sí ya es un placer Pero como ya dqe. la poca 
(«tensiOn de los cuentos que llaman la atención de los niños obliga a buscar estrategias en las que se 
cumpla con la loMlidad del tiempo designado para el programa, y esto se ha hecho con actividades 
tomo lis  ya descritas antenormente.

la sesión que se realiTó acerca del 9 de abril se desarrolló de una manera peculiar, ya que en 
un coimenyo los niños no estaban inleiesadosen el tema; se trabaió el libro El maqueo de una ilusión 
regrsrro fotográfico de Sandy González y se leyó el texto introductorio de Willlam Ospina “La persis 
lencu de un día tremendo" A pesar de que solamente hubo q asistentes, poco a poco estos se iban 
Intetesando poi el “Bogolazo". acontecimiento que para ellos era totalmente desconocido; al pasar 
las páginas, las fotografías de Sandy González iban ilustrando la hisloria de una guerra de los que 
ellos nunca habían escuchado y que habla ocurrido a pocos barrios de la localidad de San Cristóbal 
los niños se mostraron impaitados y conmovidos por la crudeza de las imágenes, debatieron acerca 
dei texto Y mostraron algunas de sus tendencias de pensamiento, demostrando que a pesar de ser 
niños son consientes de la realidad en la que ha vivido Colombia, saben que hay corrupción y que el 
ntayor producto de ésta es la pobreza. Esta sesión resultó ser muy emotiva y permitió la interacción 
óe 'deas trascendentales que se dan a partir de acontecimientos como el 9 de abnl que han sido 
tgistrados por los libros a lo largo de la historia.

niños y la poeaa^^
Cí>mo aspeaos relevantes en la lectura y *3 escritura es imponanle consignar (a experiencia 

®**p3rtida a partir de la lectura y creación de poemas. Este fue el tema que dio cierre a este plan de 
En sus creaciones se vieron reunidas las búsquedas planificadas por cada asistente a lo largo
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de los meses anteriores Poemas donde aparecen los magos, nombres de lugares explorados, recelas 
para hacer hechicos. lugares del océano, nombres de peces, entre otros elementos, son muestra de la 
recreación temática dada a lo largo del periodo. La integración de los temas abordados en cada mes 
como SI hubiera sido uno sólo fue lo mAs especial, fue premisa para el fortalecimiento de l,i iKtividad 
lectora en la población infantil de la biblioteca Sin embargo, es importante Que aún se siga trabaran- 
do con más ahínco en los imaginarios Que los padres y lamiliares de los ninos maneian ron respecto 
a la lectura. Ya que para muchos la lectura sigue siendo sólo un requisito escolar con el que se pueden 
obtener notas supenores y un desempeño mayor en el colegio, y aunque esto en ;iefta medida cobre 
veracidad, no es menos Importante que la lectura deba empezar a relacionarse en el hogar como uno 
de los lugares de encuentro y socialización más importante de la lamiha y como wn hecho ciealivo 
autónomo que se vincula al desarrollo humano y social no solamente ligado a l,s escuela

Hora del cuento

Padres y niños leen juntos"
La Hora del cuento en su desarrollo a lo largo del semestre franscumdo propuso a tos asistenlev 

entendiendo que en este programa participan tanto padres como niños, mantener un diálogo abierto con 
la Irteratura infanlil, partiendo principalmente de un recorrido por la geog’aha colombiana a través de la 
literatura infantil. £s asi como en su ejecución semestral se observó unj interesante afluencia de publico 
de gran variedad como es costumbre, allí se integraron los adultos acomprañanles lunto con los niños y 
niñas alrededoi del libro y la lectura como hetramienlas tanto para el conocimiento Irterano gencal cono 
para la asociación y asimilación de la lectura como leferenle de la esperiencia humana

|. .j fue posible observar a lo largo de las sesiones que los asistentes gustan de la lectura en voz 
alta, en algunas ocasiones gozan más los adultos que los nmos esle eiercicio, pero de manera general 
es posible afirmar que la lectura en voz alta funciona en el sentido que aceña al niño al libro y sus 
contenidos, rompiendo la barrera de la obligaloriedad que parle en algunos casos de la escuela y se 
convierte en uno de los principales obstáculos trente a la disposición de lealizar lecturas de manera 
autónoma por parte de los niños

( -1  la programación brbllográfica retenda en la agenda semestral buscó proporcionar una sed* 
de libros que cumplieran principalmente con la especificación de que debían ser obras con lemas 0 
situaciones alrayenies, personajes Inleresantes que sugirieran una serie de acciones que llamaian 
la atención de los niños participantes, que además tuvieran en lo posible un trabaio de iluswcióii 
sobresaliente, ya que podría hacer urca formulación del ejercicio lector vinculado con el ejercicio de 
interpretación de la imagen como forma de leer la historia. Para esto funcionó adecuadamente el ma
nejo que se hizo del bbro álbum durante las sesiones en las que se observó de manera marcada esta 
situación de disparidad en las edades de los asistentes



I

Programas de extensión 
Lectura en familia*’

£stí pfopama ( l « f  »n (amili* -  Comodot Comuniwno IDIPRON fVrdomo) jrtend.í » rwcmi 
d íd ei que se prewmaron entre Us familias que asistieron (. ) en el sentido que brindó la oporluni 
dad de espenmemar un momento de lettura en familia, desde otras dinámicas poco eapUjradas en el 
contesto famlliat. me lefiero en este punto a la oralidad. la escritura, la lectura y el arte como formas 
de compartii en familia, asi como suscito el acercamiento a diferentes tipos de materiales de lectura 
los cuales desconocían en su mayoria los asistentes a la actividad.

U  manera e i que se desarrollaron las sesiones que conformaron este pro*rama fueron perti 
nenies en cuanto al ambiente que se «eneró en este espacio, el cual fue el producto de las dinámicas 
que invplementdmos y que resultaron favorecer el desenvolvimiento de los padres con sus hijos en 
relKión al eierctcio lector as> como del diálogo y la comprensión en familia, puesto que comentaban 
las experiencias esitosas que han tenido alrededor del encuentro desde compartir diferentes formas 
de apreciar los momentos en familia abordados en el programa, haciendo énfasis en lo importante 
Que son estos momentos en el hogar v otros espacios.

Inclusive el espacio propuesto para la realización de manera conjunta de un mural en el cual 
Sí eapusieroo las recomendaciones de los asistentes hacia otras familias, fue enriquecedor ya que 
todos, tamo nirtos como adultos, participaron activamente en la realización del mismo en cuamo a 
contenido y forma, siendo esto un recurso para integrar a las familias a la biblioteca desde la lectura 
por un lado y por otro, en la última sesión del mes, desde la práctica manual en la elaboración de 
cada uno oe los personales de la familia desde sus característica para la construcción de títeres con 
elacompaóamicnto de un tallensta
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o instituido y lo instituyente en los programas 
de lectura y escritura de bibloRed

A partir de la lectura transversal de los registros levantados en el trabaio de campo y las deKrip  ̂
Clones realizadas en los dos capítulos anteriores, a continuación se presentan los análisis e interpre
taciones derivados de la escucha atenta de los diversos actores sobre el programa y su participación 
en él. en las diversas etapas y procesos, bajo la convicción que los programas que desanolla el érei 
de promoción de lectura y escritura de BibloRed responden a prácticas intencionadas, pianeadas, or
ganizadas y evaluadas que tienen la doble función de estar instituidas pero a la vez son insntuyentes.

La estructura orgánica; tensiones y posibilidades

BibloRed ha dispuesto una estructura orgánica para desarrollai los diferentes procesos defini
dos misionalmente, de la que fotm.in parte un centro coordinador y las bibliotecas Rara el área de 
promoción de lectura y escritura, a nivel central se ubuan la directora general de BibloRed y la coordi
nadora del área, cuyo papel es esencialmente técnico, y en las bibliotecas, los directores encargados 
de la administración en el terrltono y los promotores de lectura y escritura A ello se suma la interven- 
tona de la Secretaria de Educación del Distrito, que participa de los comités técnicos de tiahalocon 
los dnecloies, en algunas visitas técnicas a las bibliotecas y en la verificación de informes.

SI bien esta estructura aporta en el desarrollo del programa, se identifican tensiones relaciona
das pniKipaimente con «I maneto de la linea de autoridad, la loma de decisiortes. la especificidad d» 
funciones en manuales que aborden directamente ef área de promoción de lectura y esciitura. la arti
culación de lo técnico y lo functortal entre la coordinación def área y tos directores de tas bibtiotecjs» 
la delimitación entre formación ciudadana y participación y promoción de lectura y escritura, como 
k) exponen la directora getteral ríe BibloRed, la coordinadora del área y los directores de biWioietto

Otra de las tenskytes se encuentra en la selección de los promotores. Este proceso es realizado 
por ta coordinación del área y la dirección de BibloRed. Los directores de las bibliotecas, ríe quienes 
dependen funcionalmente los promotores, no participan en el mismo y to expresan de la vgureni* 
forma, durante la conversación con ei grupo focal {abril zotz}' “Los directores de biblioteca coorío** 
con Sandra Suescún la selección de promotores, se tierven en cuenta los requenmientos desde li 
población para los promotores, definiendo en conjunto ei perfil del profesional que va a ser promoto*- 
En ta selección entran a jugar diferentes factores de la oferta laboral y los enfoques que Penen W 
promotores, que se hacen presentes en las propuestas*.



En oíanlo a las línras de atrtundad, tanto U coonllnadota de área como los dircciofes de biblio- 
leca, lo refleren como una dificultad El disociai lo técnico y lo administrativo fenera Inconvenientes 
en la ímplemenlacido del programa Los directores de biblioteca citados k) relatan asi:

Se pueden generar inconvenientes porpue no es claro hasta dbnde llega cada uno. se Isa hablado al 
respecto y se cumplen los acuerdos, pero no está claro desde la estructura organltacional a (juién 
corresponde qué y cdroo se articulan los procesos.

S í requiere una estructura más dinámica con menos tensiones, reglas claras y escritas sobre hasta 
dónde llega uno y otro. Más que el nivel de poder, es importante que quede escoto quién selecciona, 
quién es el responsable admmistrativo. quién el técnico y cómo puede trabajarse en conjunto.

Al tener claridad en las responsabilidades se puede lener una comunicación més ñuida, que en la Red 
debe metorarse En el mismo nivel están coordinadores y directores de biblioteca, quienes reconocen 
como importante el aporte técnico de la coordtnactón.

Ahora bien, dentro de la estructura orgánica como producto de la cultura institucional. BibloRed 
Incorpora procesos con los usuanos de alta calidad. Las posibilidades se fundamentan en el cono- 
cimento de los tipos de acceso v refieren la importancia de que los usuarios perciban la biblioteca 
en su coiiiumo. aun cuando interactúen sólo con los programas de promoción de lectura y escritura.

Lo invisible y lo visible en la consolidación de los programas 
de promoción de lectura y escritura

lo más visible y a lo que se refieren con mayor ahinco las directivas, los coordinadores y sobie 
todo los promotores, es a la multiplicidad de actividades v al sinnúmero de registros, formularios e 
informes que deben elaborar y diligenciar los promotores. Tal vet muchos de estos se podrian simpli 
ficat y en el eclremo eliminar. De lo que no se puede prescindir, por ser el fundamento del quehacer 
cotidiano de los promotores, considerados los pilares del área y sus programas, es de algunas accio
nes invisibles como la construcción de conocimiento desde la práctica, el aprendizaje en la acción, 
el papel de los lallerisias y los asuntos pedagógicos y metodológicos que subyacen a las prácticas 
cotidianas en los programas. Veamos por separado cada una de ellas.

^strucción de conocimiento desde la práctica
Si bien los promotores han participado en procesos de investigación que llevan a la construcción 

Reconocimiento y que son visibles en cuanto se han socializado a través de publicaciones, existen otros 
Ptocesos invisibles de construcción de conocimiento desde las prácticas habituales, muchas veces regis 
fwfos en las brtácoras. que al ser sistemabzadas bajo criterios evaluativos, pierden su carácter reflexnro 

f rpnsblemaíizado' de la cotidianidad de los programas. Hay evidencias, en las entrevistas, en los grupos 
*i>falís y sobre todo en las bitácoras, de que los promotores Interrogan sus prácticas, formulan hipótesis, 
P®nen t pruojjg estrategias, despliegan su creatividad, que de no ser documentadas con fines investqsa 

quedan en un informe, refundiéndose en los procesos operativos y administrativos. En tal senbdo,
V los procesos de cualtficación de los promotores deberían contemplar competencias Investigativas.



Ahora, la nnpariancia de la tonstrucción de cotrocimicnto desde la práctica rad'ca no s6lo en el 
avance V consolidación delcononmiento en el campo de la promoción de la lectura y la escntuia. smo 
/undamentalmente en la cualificación de sus prácticas cotidianas En este sentido se deben divulgar 
los avances y potenciali7ar la producción de conocimiento, de manera que el modelo de Biblofled sea 
reconocido y compartido desde la producción intelectual

Aprendizaje en la acción
Aunoue el área dispone de una sene de fichas técnicas que orientan el quehacer cotidiano de 

los promotores de lectura y escritura, normalizando y enrulando su actuar, las dinámicas de los pro 
gramas, y las características y necesidades cambiantes de los usuarios obligan al promorot a despte 
gar su creatividad, a poner a prueba metodologías y estrategias y a aprender desde la acción.

Esta necesaria tarea se facilitaría si los promotores incorporaran en su quehace' cotidiano la 
investigación de sus prácticas, contribuyendo de esta manera a formar y construir el pensamiento y el 
espíritu critico V científico en la promoción de la lectura y la escritura en sus diletentes dimetrvones
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Asi mismo, dado que los expertos afirman que la nqiieza de las practicas de promoción de lectura 
y escritura como prácticas culturales y sociales adelantadas en las bibliotecas púbticas es mayor a la re 
flexión leónca, el fortalecimiento de los promotores como investigadores y sistematiradoies de sus pro
pias cotidianidades, además de fortalecer e impnmirle rigor al aprendizai* en la acción. coninDuiili a 
ennquecer el conocimiento teórico existente en el campo de la promoción de la lectura y la escritura.

El papel de los talleristas en los programas de lectura y escritura
A pesar de que la responsabilidad de los programas de promoción de lectura y esentura es de los 

promotores, los talleristas luegan un papel importante en cuanto ellos reaitzan actividades especifl' 
CBS o especializadas que apoyan la latea de los promolores. aplicando casi siempre mctodolo|iisy 
pedagogías basadas en los lenguajes de expresión artística y en el juego, elementos necesartospanl 
atraer a los usuarios a los programas y garantizar su permanencia en ellos, sin importar las frniia»| 
poblacionales en las que se interviene

De no hacerse visible y explícita la función del Utlerista en los programas de promotiéo del 
lectura y escritura, y de no determinarse cómo se enlazan las responsabilidades de inferve»>oo<**l 
de cada cual, en ocasiones diversas y con tradiciones metodológicas distintas, se pueden generar |  
confusiones y perder los apones que cada cual hace al programa

Por tanto, es indispensaWe acordar enfoques y meioootoglas. definir perfiles y anicularios ra* 
otros actores institucionales de BibtoRed como los promotores culturales, con el entendido de eue ti 
promoción (ie la lectura y la escritura es una estrategia rjue cooesponde a la biblioteca pubác* *** I 
todos sus servicios y con todo su personal.

Lo metodológico y pedagógico en los programas de lectura y escritura
Aufxiue sobre lo metodológico de ta prorrioción de la lectura y esentura en B*Wcíííd hav jn 

curso sóM o y coherente, to pedagógico tiene un carácter borrosa



Tanto en las entrevistas semi estructuradas tomo en los grupos focares y las entrevistas a pro
fundidad apireadas a los actores mstltucronales. el tema pedagógico no está presente y cuando se 
pregunta directamente no aparece con clandad Podría suponerse que el ótea no ha visto la necest- 
dad de abordar la discusión y el lugar de lo pedagógreo en los procesos de promoción de la lectura o 
escritura, o que considere que con tener claro lo metodológico es suflcienle

Sin embargo, en toda metodología subyace una propuesta pedagógica que debe set exph'crtada. dts 
cutida. leoficada e msWumentaluada. en aras del enriquecimiento de los programas de lectura y escritura, mis 
cuando et proyecto de BibloRed está adKrito a la Secretaria de Educación del Distrito, donde ci tema peda
gógico es lundamental. aunque no necesoriamente debe circunscribirse a lo escolar para el caso de la Sed.

El acervo cultural del promotor

Una lie las variables lundamentales que apoya y facilita el trabajo del promotor es su capital 
social Pedes; y cullurai acumulado, representado en sus tres formas- Incorporado, objetivado e 
insmucionaluado lanles deñnidas)

Eslo se eviJericid en el emlo de algunos de lo cafés literarios, especialmente en los que sus inte- 
granies tienen también un alto capital cultural y hacen presencia en la ciudad y sus círculos literarios. 
Estos programas requieren contar con un promotor que sea un interlocutor válido que acompañe las 
acttvidades v las producciones que éstos generan, y gestione publicaciones y estrategias para hacer 
publicas las producciones intelectuales de los cafés literarios. En algunos de ellos su nivel es tal que 
según Heni> Ijómct. uno de los promotores que asiste estos procesos.

Se gestionó un proyecto dentro de /as localidadeí culturalmente activas cuyo producto 
es una pubiicación reatnada en un trabato coniunto. En los cafés han surgido vanas pro
vectos y publicaciones, en Suba los cuadernos de poesía y periódicos ¡itéranos, en El Tin
ta! se pioduto el libro La Soledad del Oromedario de Daniel Villabón, ganador del Premio 
Nacional de Novela de la Universidad Central, y de otros integrantes ganadores de vatios 
premios de literatura y poesía. Inclusive uno de los promotores de lectura gano el Segundo 
Premio de Poesía del Gimnasio Modeino.

U biblioteca pública y los program as de lectura 
y escritura en la vida de los usuarios

El pertenecer a alguno de los programas de promoción de lectura y escritura de BibloRed. ade 
ritis de proveer los beneficios que esta ofrece, tiene impactos en la vida personal de los usuarios, 
pasando muchas veces inadvertidos, incluso para la propia persona que lo está expenmentando
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Especialmeme en los adullos mayores, la participación en los programas de lectura y escrilur* 
se conslítuye en un medio de socialización, de reconocimiento de sus conocimientos, de su saóiduria 
y. para las muieres. en la construcción de lo femenino. Eslo se evidencia en uno de los relatos produ 
cidos en la entrevista a grupo (ocal a personas mayores.

Bn la obra de feafro se resallarort apartes de la vida, de sufnmienlos. al volver j  rrconíarto. 
vivir otra vez esa historia, conlindoía en la obra, se pudo perdonar el dado gue fiKieron, 
gue tenía guardado y gue no podía explotar Al contar lo gue había sufrido en el campo fui 
una persona mucho meior.

A! compartir con otras mujeres he podido rescatar lo gue yo soy, lo gue quiero v lo gue no 
guiero Mis nietos han empezado a ponerme cuidado, a admirarme y sentir respeto por lo 
gue estoy haciendo en la biblioteca

Por otra parte, los programas de extensión dirigidos a jovenes se convienen en espac.-os de 
litrertad, especialmente cuando los lóvenes están confinados o encerrados, porque et pnjgmna ts 
el contacto con el mundo exierior y porque allí pueden expresar y decir lo que sienie.n « piensan 
Cuando los programas no son de extensión, los lóvenes pueden aproximarse a temas de su inenh 
como la sexualidad, a lemas prohibidos como lo esolórtco. lo diabólico, la pornogMC-a. ei erotismo, 
encontrando orientación y acompañamiento en sus exploraciones y en i.i mamleslación de Sus du 
das, preguntas, abordadas con profesionalismo, seriedad y sin censura por pane de los p'omoiortv

Finalmente, la (lania infantil y familiar se convierte en el esc enano de unión familia', de fórtaiecintien 
to de vínculos familiares y de encuentro iiilergenoraoonal Por lo general son espac.os de afecto, J» reso
lución de conflictos y respuesta a preguntas relacionadas con la cnan/.t y con la educaiiOn de sus

La construcción de ciudadanía, de lo público y de ciudad

la  cciotdinadora del área y los promotores hacen especial énfasis en la importancia que ceneit 
tos programas de lectura y escritura en la construcción de la ciudadanía, por desarrollarse en u" espa 
CIO público, el de la biblioteca, o extender sus actividades a lugares de la misma naturaleza.

El po&iclonar la lectura, la escrilura y en general los tenguaies y entramados que se lejen en toma 
a ella en el esfera pública, implica plantear que los usuarios, ciudadanos, transforman su entorno 
cultural, social y político en los procesos que generan tos programas. Este aspecto debe tensarse 
en detalle, especialmente la irascendencia de las acciones mtemas. y en algunos casos intimas de 
los grupos, hacia la ciudad. Es tal su importancia para la construcción de ciudadanía que Hussba»* 
nos alerta sobre ta existencia de una “crisis silenciosa', “debido a que tas* en todas las naciones di* 
mundo se están erradicando las materias y las cañeras relacionadas con tas artes y las hu'«a'<d»«’  
|...J Es más. aquello que podíamos describtr como el aspecto humanístico de las ciencias, es decv** 
aspecto retacionado con la imaginación, la creatividad y la ngurosidad en el pensamiento citKO. 
bién está perdiendo leneno en la medida en que los países optan por fomentar la rentab*W*d * to^  
plazo medíanle el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas aptas para generar renta* (zoio-
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Una muMUa <it los m n c t i  *n U tompwnsl6n d íl arte, el |u»to y las humanidades como esen
cia melodológtca de los profr*"’»» lectura y escritura de BtbloRed. y su reUtkln con la tonstmcción 
de ciudadanía, de lo público y la ciudad, lo constituyen las exposiciones públicas de los productos 
de los procesos semestrales y de Biblovacaciones, la gira de la obra de teatro del grupo de mujeres 
mayores de la Biblroteca £1 Tintal y  las publKaciones de los relatos, poemas y novelas de usuarios de 
los cafés Hteranos, que han puesto en circulación olro Upo de discursos y tenguaies que irrtervienen 
lo público, desde las subietividades y los sujetos, constituyéndose en abordajes diferentes a los de 
la cultura hegemónica



punto de llegada: lecciones aprendidas

stn embarga, hacerlo con la intencionalidad de promover la creatividad, la innovación, la inveitija 
ci6n V la generación de nuevos conocimientos v contenidos en diversos lenguaies asociadas a la 
promoción de la lectura v la escritura para equiparar oportunidades para lodos y todas en un mareo 
incluyente de garantía de derechos, es un indicador de progreso en una ciudad en la que la desigual' 
dad y la inequidad toiman parte de su realidad.

S i bien a lo largo del documento se nanan las lecciones apicndidas v se susteomn desde las voces 
de sus actores- directivos, coordinadores, promotores de lectura y escniura, y usuanos. se considera nece 
sano resaltarlas a la ve? que se señalan las alarmas y los retos que habría que tener en cuenta

Quizás lo más novedoso y donde HibioRed aporta al .icervo del concKtmiento sobre la piorno- 
rión de lectura y escritura desde la práclica. son tanto los procesos de planeación tomo la parílcipa 
ctón de todos sus actores - usuarios, promotores, coordinadores y diretlores de las biblioteca»-w 
tas decisiones que los alrctan a ellos ai estar relacionados con el piograma y al programa mismo tstt 
hecho rompe con la estructura vertical y en consecuencia reta a BibloRed a repensar algunas leosio- 
nes que se generan en la estructura orgánica y administrativa.

El maneto de un Itnguaie común y unos procesos armonizados con las necesidades y caracte 
rístieas de cada (ranij pobUcional y cada grupo, apoyado con el trábalo en equipo ronsolidado í ’  
las reuniones penódicas y establecidas como parte de la dinámica del área, es otra lección apremW» 
que posibilita la creatividad y el reafusle de lo planeado en tím iinos meiodológicos y muchas vece» 
de contenidos, sin perder los obtetivos y fines de los programas y del área en general.

El contal con una ficha técnica para cada programa como hO|a de ruta para la acción, sin s f  iz** 
camisa de Fuerza, es muy valioso para el área en lértnmos de lección aprendida Srn embargó. 
fichas deben ser consolidadas de manera tal que posibiltien atustes durante la implementacién o* 
de hecho se hacen en la realidad de los programas- sin que ésios lleven a cambiarlas y m«s*** 
constantemente; quizás habría que repensar su estructura y contemplar algunos mitnonWes, 
sados en categorías o indicadores, que s í o si deben conservarse pese a la necesidad d* *1“*** 
rerju-^tan en el momento de enfrentar un nuevo grupo o de sostenerlo.



TMtjaiar sobre la diversidad textual, expresada en el uso de los diferentes lenguajes y sus gra- 
m inias conto caminos metodológicos de donde se derivan productos estéticos y lúdicos que pueden 
sel mosnados en el espacio publico, asi como abordar temáticas que hacen parte y contribuyen a la 
tormai lón humanística de los usuarios, pone en otro lugar la construcción de ciudadanía y el lugar de 
lo publico U  propuesta metodológica del área de lectura y escritura ofrece alternativas para menguar 
los vacíos de Ms instituciones educativas relacionados con la formación artística y humanística; por 
tanlo. hacer la reflexión sobre el sentido de lo pedagógico en las diferentes franias poblacionales 
es de vital importancia para seguir avanrando en la teoriaación sobre la promoción de la lectura y la 
escntura, su función y modos pedagógicos específicos desde las bibliotecas públicas.

Tocar la vida de ios usuarios de los programas de promoción de lectura y escritura, dar nuevos 
sentidos a la vida personal de los que asisten a los programas del área y materializar en acciones 
concretas el ideal de la lectura y la escntura como prácticas culturales y sociales es quizás el mayor 
logro de BibloRed. tal vez porque ha sabido interpretar muy bien la idea de que una cosa es la edu 
cación V otra el sistema educativo formal ts Importante seguir avanzando en este sentido, evitando 
en todo caso reformateat sus propuestas hacia los modelos escolares, propuestas que tienen que ver 
no sólo ton las pedagogías desarrolladas sino con los tiempos, las interacciones cálidas y respetuo
sas enríe los promotores v los usuarios, los niveles de participación en las decisrones que afectan la 
buena marcha de los programas y sobre lodo la libertad y la pasión por el trabaio que se hace. Tener 
presente siempre la fiase de Bemard Shaw cuando afirma que- "Mi educación se vio interrurnpida con 
mi ingreso a la escuela".

Finalmente, dado que el promotor es el protagonista fundamental del proceso sobre el cual 
se construyen los programas de promoción de lectura y escritura, enriquecer la definición de 
su rol y tener en cuenta los significados y sentidos que él le asigna a su trabajo más allá de las 
**igenrias operativas, es de vital importancia para BibloRed en cuanto contribuirá a repensar la 
práctica desde lo operativo hacia lo técnico, además de clarificar su campo de acción y aportar al 

e Identidad piofesional de los individuos que, más allá de las disciplinas convencionales, 
«lender este tipo de programas.
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NEXO 1

TEWATIZACIÓN OiLMQDELO DE SISTEMATIZACIÓN

Insumes para la reconstrucción de la experiencia

Dimensiones

Oiseóo del progra 
ma de promoción 

de lectura y 
escritura

V ariab les

Coherencia externa 
del programo

Coherencia interna 
del proframa

Constitución del 
equipo de traba

jo; coordinadores 
y promotores

Adecuación de los 
perfiles del equipo de 
trabajo a los obielivos 

proftama.

Preguntas

¿De dónde surge el programa?
¿A qué necesidades Intenta responder’

¿Se basa en un dtagnóslico o línea de base’
¿Cómo se articula el programa a tas políticas sociales de ia Alcaküa’ 
¿Cómo se articula el programa a las políticas educativas de la SED’

¿Cuáles son los supuestos teóricos en los que se basr el pmgroma' 
¿Cuáles son los supuestos metodológicos en los que se basa el pioguma’ 

/Bajo qué criterios se definió la población obieto del programa’ 
¿Bato qué criterios se definieron los aliados?

¿Bato qué criterios se definió la coordinación del programa’ 
______/Cómo es la estructura orgánica y operativa del programa’

¿Cuates lucron los criterios de selección de la coordinación ael programa? 
¿Cuáles fuerorr los criterios de selecc lón de los 

promotores de leí tuia y escritura?
¿Cuáles lueron los critenos de formación 
de los promotores de lectura y esentura?

/Existen funciones y responsabdidades claras para el equipo de promcHo- 
res de lectura y esentura y para cada uno de los 

integrantes del equipo del programa?
¿Cómo se asignaron (unciones y responsabilidades?

¿Se realizaron procesos de inducción y formación 
del equipo: en c{ué consistieron?

¿Ha sido necesario realizar capacitaciones específicas al equipo?
¿En qué han consistido las capacitaciones?

¿Qué resultadas han obtenido’
¿Cuáles sor] las dificultades que se han terudo y cómo se han entrermdo’



ftDCeso df cons 
tiucoón tos 
pio|t4m^svUs 
«ipen«nc>ds

Cmerios de seletoón

----------------------------------------------------— -- ---------------------------— --------- -----------------------------

¿Cómo se definieron las eipeiienciasf 
tPor qué se definieron esas y no otras experlerrciasf 

{Bajo qué criterios se definieron’

Procesos y resultados

¿(2ué procesos se siguieron para la presentación del proyecto 
a las instancias directivas de BibloRed?

¿Qué resultados se obtuvieron de este proceso?
¿Cuáles fueron los mayores logros y los mayores 

inconvenientes de este proceso?
¿Qué procesos se siguieron para la presentación del proyecto a los usuarios?

¿Cómo se definió el proceso (actores y procedimientos)?
¿Qué expectativas y qué temores expresaron los usuarios en este proceso?

Procesos de planea 
clán de actividades

¿Existe un plan de trabajo definido, en qué consiste?
¿Cómo se define este plan de trabajo?

¿Cómo ha participado el equipo de promotores y coordinadores en la 
pianeación de las actividades?

¿Cómo han participado los usuarios en la pianeación del proyecto?

Fases V componentes 
del provecto

¿Se han seguido las tases y los componentes del programa o U ex^riencu? 
¿Se han realizado ajustes sobre la marcha, en qué han consistido (espe-

crficar para cada fase y componente)?

¿A qué han obedecido los ajustes que se han realizado al programa.



impiemenuo^o

dr la piomoriAn 
df UirctufcyU 

cK'tuu*

------------------------------- -- U nresentac'*''» nejooac-íín d«t peo-

co««í.n»da.e^.
i iO ^  p«K e«?
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eonldsuwwtoS j ,  ^ ¿ « « M l ü a d o  espattos de «scwtón sobt* *l f(yu
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‘  í*®ene'Ki*S-

Üiretcionamiento
ntratéfico

¿Se definió el pnxeso de autocv»Hi«u6n'
■ <w  e«M ie,ias e instrumentos se definieron p a.. U Loe. de b«e> 

fueron recibidos oor tos pro-rwtores IOS urstrumentosa onxeOi
* mientos aplicados pa*i U Mnea de base*
Cómo partK.pamn tos promotores en U aptatacton de m sl-.-.em osíe 

‘ ta anea de base*
Cómo se procesó ü  mtormasión de i nea de base*

• Cómo participaron tos promotores » coordmadorts en «< prMtsammW
‘  oe esU‘ntormacton'

tCómo se elaboró e» p l^  de attlí»'•'
¿C u tíe s fueron tos conten idos de* plan oe actJán*

¿Cómo se ..« o w c a m " com ponentes conceptuales d«l proram at 
pian de acción*

tnc uenitos y taHerrs 
de terroatión y 

acompaAamienlo

i
■ Se han realizado taderes y tTKuerUro» de tormactori. cuites haasdc lei

caiaclenstrcas y las temáticas de estos eventos 
¿A qrítérres eslAn diñjrdos*

cuntw^oancambtos a pan* de tos procesos de tontocitnf 
;liiÉ é rsto .« d i» o n to sp to c* s« d e ia e n a a to a iM c < ».tfr^ ^

¡S e  reaUxamn avescirtas pupales e rttoMduaies du.antotodee< (» e e «  
cómo se reahiaron'

¿Qué piobtemas se tM*»eron; cómo se enfienta»"? 
jQuó lesotudos se obduvtoron’

Estratepas pedafógi 
casyicsodem atcha- 
les en tos procesos de 
lotmatión y acempA 

Aanwento

¿Las aswate^s prntofOjicas ideadas durar*» U
como tradicionales (cursos, furas* o aítenuturas

docentes «}oe sísiematcian sus práctAas. uso de
jiooaÉiíación de b«»*fi*s prócfi****

r i i 1 ‘ " — : .  —  i.irta iT a c ié n d » < p a o o e » * ____
dulas) durante el proceso de tomactór. a toseow ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

¿OAes lueron tos ww*t8zaies, taoattoa^ 
votocratkft en el proraw  corsto prod«V» d ^

¿(Jué problemas se tutoero" en la uobiac**"
 ̂ ^   ̂  ̂  ̂ e<|**n«dw~ ’ .........
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I ColKFpCtOflK de 
; iMlureyetcniurj 

Que suOyicen 
«n Us prJktira« 
de promofióii 

de Id lettutd y U 
rMrituia

CohefM f 13 entre U « 

coTKeptiones de Uk  
düerentes actOfM 

involurf*d<« (diret 
tivOi. toordinadofes. 

promolOfM, n^^Jaflo^l

AprendiiJiey yespa 
tid ídes lelationedos 
con tos procPMjs pro 

mixiOn de tectura 
V esrn'ura

¿Qué ha $i|nrficadP para su inda personal. tamMiar 
y peoiesronat su partir ipioon en ta eapenenels?

, f  ómo era et nraoe<ode su tiempo antes y después de ta espenenoa 
, Que lo mwíva a íontrnuat en la eapertencia?

¿Qué ha encontrado en ella?
¿Que se ha transformado en w  vtda 

a partir de la eapeirerKn'
¿Que utilidad encuentra en eWa’ .

_____ ¿Qué sentimientos le nenera hacer paite de la e ip e rie n o a ^ . »

Aprendi.’dies r
 ̂ \ ■■•tpa' dade  ̂ j 
I idq^tidas 001 iits I 
i .■ 'vciiu'.'jdos I

•éodns de generación 
de aprendiddies y 

cnpdcidjdes

Esc enanos de 
participación

¿Qué nuevos oprendiraies se produjeron entre los mvotoctados como 
producto de la erperienria vivida en tomo al programa o experiencia? 
¿Qué nuevas capacidades adquirieron los involucrados en vutud de la 

gestión del programa o proyecto’
<Qué tipo de aprendizajes y capacidades se adoumeroo en los involucrados 

con relación al ejercicio de implemeniar procesos de lectura y esentura’
¿ Hubo cambios en los valores, las expectativas y las represenlKior*es 

de lectura y escritura como producto de los aprendizajes 
señalados, en qué consisten ’

tHubo cambios en las prícticas como resultado de esios aptendtzates de 
lectura y escritura; en qué consisten?

íComo se desarrollaron los piocesos de aprendizajes compartido; even
tos de formación, redes, centros educativos con otras organizaciones de 

la sociedad civil y del Estado? 
tQué grado de formalización tuvieron estos procesos’ 

tSe desarrollaron estrategias para la sistematización de las expenendas’ 
¿Existen registros de los dilerentes fiasos y etapas por las que atraviesa 

el programa o la experiencia?
tCómo se registraron los obstáculos y lognzs para su análisis’

¿Qué contribución hizo la sistematización en la adquisición de aprendizajes? 
¿fue posible sacar conclusiones útiles v oportunas a través de los proce

sos de asesoría y acompañamiento? ¿Se extraieron "lecciones"? 
cQué grado y tipo de participación tuvieron los Involucrados en la siste 

matización y en las evaluaciones’
¿Que caminos informales de arjquisición de aprendizaies 

y capacidades se destacan?

¿Qué cursos de acción ha desarrollado el programa o la expenencia 
para darles mayor participación a sus diversos actores? 

tQué rol desarrollaron tos diferentes actores (directivas, coordinadores, 
promotores, usuarios), en la toma de decisiones de la gestión, 

de aspectos pedagógicos de ta experiencia’
¿Cuáles son los temas, problemas u oportunidades que los convocan’  

¿Cuáles son los factores que facilitan o limitan la integración 
entre los diferentes actores de la expenencia?

¿Qué cosas pueden lortalecero debilitar la expenencia’  
¿Existen cambios en la percepción de los diferentes actores 
sobre la lectura y la escritura? ¿Qué genera esos cambios?

¿Qué obstáculos se presentan para mejora' la percepción de 
los diferentes actores sobre lectura y la escritura?

-Ví^



Adiculación 
entre actores

Atticuladón entre tos ac 

totes particips'’tos ^  
programa o expetierKia

Relactones con auto 
ridades educativas 
locales, distritales y 

nacionales

Articulación entre los 
promotutes del piogia 
ma o expenencia

¿Qué tipo de relación tienen los partícipes oet ¡ x a g i ^
¿Esta relación estaba afianzada desde antes o comenzó a 

en virtud del programa o experientía?
¿En el entorno de BibtoRed existen a-tecedems 

que feriliten el proceso de retoción?
¿La relación tiene íorma de red o hay una r-regractoo ~.ás e a n ic ^ ^  
¿Existe relación con otras expenencias que no ca m cM i riel 

¿Qué forma tiene’
¿Qué antecedentes existen»

¿Qué rol juega la SED en el programa o e«penendi? 
¿Cuáles son los factores que facilitan la relación y c u ^ t o s o b a f c ^ i

¿Cuál es el tipo de relación que tienen el programa o expcneacátat 
autoridades educativas locales y distntates?

¿Cuál es el grado de interés manifestado en cuanto al pragiaimoege 
nencia y cuál es el motero oue tos acerca?

¿La iniciativa de relacionarse pronene del programa o <xpeoeiiot.li*a 
sido tomada anteriormente poi BiWoRed o existe una miciatoMpitiaia 

parte de las autoridades de la SED o de las bibliotecas? 
¿Cuáles son los temas, problemas u oportunidades que los ccaiwai? 

¿Qué formas tiene esta relación y cuál es el grado de formaézadii? 
¿Cuáles son los tactores que facilitan la relaoon y cuáles tos ooslicriH? 

¿En qué medida incide sobre la sustentabilididdel prog!aniy|rt«h 
meiores posibilidades de transferencia de tos usoectos 

sustantivos de la exper«enoa?

¿Cómo es la participación de los prijmotores en las iX¡si#iies 
dei programa o expene<K'a’

¿Con que mecanismos * espacios de partiooactoa 
cuenta el equipo de promotores?

¿Cuáles son las vías —formales e inform ales- de 'etoción a»e m » 
blado los piomotores entre sf»

¿Qué iipos de intercambios se han suscitado y cuáles 
son los grados de profundidad de tas iet#cio<'es? 

¿Sobre que aspectos de su trabaio se han generado in te ita i" ^  
específicos de su gestión, materiales, metodotogias, capacIioáA 

sistematización, evaluación, etc.?
¿Qué compromisos se entablafon y cuáles fuewn 

los grados de libertad que se leservaton?

Efectos

Caractenzación 
de las prácticas 
lectoras de tos 

participantes de 
los programas de 
lectura y escrttuia

¿Cuáles son las particularidades de la práctica lectora? ^
¿Meioró la práctica lectora luego de la aplicación del programa o expeoent**- 

¿Cómo mejoró, en qué consiste la metora ?
¿A qué se atnbuye la m^ora en las prácticas lectoras?

¿Qué influencia tuvo el promotor en el mejoramiento de las práctícás 1er  ̂
¿Qué influencia tuvieron las estrategias y practicas pedagógicas aparad»* 
¿Se observa una mtematización de las prácticas lectoras en tos usuano*



l>ntK»<nlM
iduailos/MttenlH

¿Qué tipo de camdios $e generaron en los usuanos 
como efectos del programa o eipenencra?

¿A qoé se atnbuyen estos cambios'
¿Qué elementos def contexto, persoriaies. del grupo, influyeron en los cambios operados? 

¿Cómo influyó el promotor en estos cambios?
¿Cómo influyeron lits procesos de pianeaclón en los cambios operados?
De los cambios que se generaron ^cuíles estaban previstos y ruóles no’

De no generarse cambios ¿a qué se atribuye?

Cambios en la oiga 
nicjción V lunciona 

miento del piograma o 
eipenencia

! Cambios en los 
j promotores de 
I iettuia t omo elet 
j lo de tos procesos 
j dt (otmation 
i raiusiedeios 

programas

Cambios de carácter 
pedagógico y 
metodológico

Nuevas prácticas 
pedagógicas

Cambios en la planiflca- 
ción de las actividades

¿Se observan cambios en la organitación y en el 
funcionamiento del programa o euperiencia?
¿Se realizaron cambios en la planificación?

¿Se han implementado sistemas de evaluación?
¿Ejiiste nabato en equipo?

, Participan los usuarios en la organización y funcionamiento 
del programa o expe'iencla’

íS e  desarrollan estrategias de comunicación de la gestión?
(Se desarrollan estrategias de administración de conflictos? 

(Se plantean instancias de rellerión y sistematización 
sobre la gestión y sobre los aprendizajes?

(Qué efectos tuvo sobre el programa la mejora en la convivencia?

(Qué nuevos contenidos se Incorporan al programa o experieflcia? 
¿Se incorporan cambios en los lemas centrales o también 

sobre temas transversales?
¿Se han incorporado cambios en las prácticas 

pedagógicas, en qué consisten’
¿Se Incorporan elementos de la vida cotidiana de los usuarios.

del contexto v cultura en el desarrollo de ia experiencia?
(Se incorporan valores democráticos, cuestiones ligadas a la 
equidad o al respeto por la diversidad y la no discriminación 

en los programas o experiencias?
(Se observan cambios en el aprendizaie a partir de la incorporación 

de nuevos contenidos, en qué consisten?

(Se insirumeniaron nuevas prácticas y dinámicas pedagógicas? 
¿Qué metodologías pedagógicas alteinativas al modelo 

"Iradlcionar de enseóanza frontal se promovieron?
(Se observan nuevas estrategias metodológicas, aiusiadas a tas 

características v problemáticas de los usuarios?
(Se incorporaron prácticas y/o dinámicas ligadas con la participación 

democrática, con la equidad o con el respeto poi ia 
diversidad y ia no discriminación?

(Se observan cambios en el aprendizaje a partir de estos cambios?

¿Se aplicaron cambios en la planificación de las actividades’ 
¿Quiénes tomaron las decisiones sobre la selección 

de contenidos y secuencias?
¿Los usuarios (ornaron parte en la planíñcación’

¿Se promovieron espacios y tiempos para procesos de planificación conjunta’ 
¿Qué resultados se observan como efectos de los cambios en la planificación’
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rSe observa .rtKuUttPn de tos Invotucmdos tori *

«lanismos estatales pira ií*stu»i4n de poWcaspúMtt»?
¿Qué rodo de sl»tefi««k,d«l Pene la írticuUclófl»

¿los mvolutrado» en el proyecto partwipan en Imbno» 
de consulta, debate, control? ¿tuiles participan 

y de que Upo es la participación’
¿Qué inlerós se reconoce entre Us autoridades bacía el 

modelo de promoción de lectura y escritura? 
ilo s problemas y estrategias del modelo de promoción de iKtura 

y escritura están Insertos en Us agendas púbUcas?
<£n qu* medida Us organizaciones de la sociedad cMI se han -apropw 
do- del modelo de promoción de lectura y escritura como para suscitar U 

atención de Us autondades polibcas’
Qué posibilidades existen de Implementar Us prácticas sugeridas en U 
promoción de lectura y escriiura como parte de las políticas pública»’

Comunicación v 
dbaminocion

Medios V estratiigias

¿Existe una estrategia de comunicación? ¿La comunicación 
se encuentra institucionalizada?

¿Qué desafíos se plantean en relación con la difusión 
de los resultados del programa?

, Se genera material de difusión gráfica y audiovisual’  
¿Existe ¡a tmplementación d e  medios de comunicación permanente- 

páginas web. boletines, gacetlIUs, etc ?
¿Se registra conocimiento del modelo de promociOn de 

lectura y escritura en otros ámbitos públicos?
¿Se registran apariciones de estrategias de promoción de lectura 

y escritura en seminarios, cursos, latieres, congresos, etc ’
¿Se registran apariciones en los medios masivos de comunicación?

- J



M A tiU A L^ APLICACIÓM DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABA)0 DE CAMPO

Ob(et(vo gíneral- Analizar la promoción de lectura y escritura de BibloRed con base en los procesos singulares 
de planeactón que se llevan a cabo en la instancia directiva y de coordinación del óiea. sus procesos de 

implementación y las concepciones de lectura y escritura que subyacen en ellas, de acuerdo a los contentos en 
que se desarrollan los programas

A continuación se relacionan los instrumentos onentados a la recolección de la mloimatión para 
la sistematización de la experiencia de planifícación del área de promoción de la lectura y escmura de 
BibloRed. Estos instrumentos son:

• Instrumento i. Guía de entrevista semi-estructutada a directivos involucrados en l,i promoción de 
lectura y escritura de BibloRed y de la Secretaría de Educación Oistntal

• Instnjmemo 2. Guía de entrevista a profundidad con cootdinadoreslas) de la promoción de lectura y 
escritura ya  los Intervenrores o asesores externos do la Secretaria de Educación Distrital

• Instrumento 3. Gula de entrevista a grupos focales con piomotorestas) de lectura y esriltuia.

• tnstnimento 4. Guía de entrevista a grupos focales con los usuarios(as) /  asistentes a los programas 
de lectura y escritura obteio de la sistemati2aclón.

Este último instrumento se complementa con una entrevista a profundidad realizarla a los pro 
motores responsables de los programas de lectura y escntura que fueron sistematizados Para esu 
entrevista no se eiaboró un instrumento como tal. sólo se tuvieron en cuenta las mismas dimensiones 
y variables de la entrevista a grupos focales con los usuarios asísterUes.

Los instrumentos enunciados se acompaóarán de sus correspondientes piotocolos. los cuales 
orientarán su aplicación, la sistematización de la información producida, asi como la elaboración de 
análisis preliminares.



IN STR U M EN TO  i .  G U Í A  D E  E N T R E V I S T A  S E M I - E S T R U C T U R A D A  A  D I R E C T I V O S

Obirirvo iPs!ri)'’Tn tii Idenliftcsr la^ (iffcppcionís d» Id í  diwrtivos <¡r Biblo#«f y I* SítneU'U 
'f- f i .  ,tr.io!- ' j iiv iia i s tbrif l(n revultctdns y la in<.id*ncia dr ta piomixión át la lectura y !a 

estriTiiia en l,iy oolilu as públicas del distrito caoital.

IWiidor tiijRed t oe 1.1 Sf<i«afl<i de Eilucatión Distntal. involutradosenlapioniocióndeUlectuniyescrtt»

IMnidtvo:

i->eiiwi Oí, sit-,;^ : , de la rApcnericia de planeaciún del Jrea de promoción de leOufJ y escritura
4f BibtoSf.i, y. y ifit 1., ty;ole> ción de la intoimación se ha consíderadorelevanlerealizaremrevtstMamfof- 
■ ñámesele ÍT c .i m - sus percepciones sobre algunos aspectos del ptosrama que permitan reconstruirlas
A-;.an<“ Pe j  ,i , ; . jpe. i r . y posiciones dentro la estructura institucional.

Díte:-Je l ie.'.' -: , 
Fecha
Nombre > ap-,; ,c. 

Gu|oditecl’io q.... 
«tstiluciOn

GUIA DE ENTREVISTA

DimensMnes

Constiluiior del iraP.tic
coerdmadores y p-um.;.iüie> 
adecuación de l0:> perh.es del equipo 
detrabaio a los uh-ri. ..m pip^isnia

Preguntas

jf.uáles lueton los ciitenos de selecciúti de la loortjinaoón del pmgtama?
, Cuales fueron los criterios de selección de pnimolores 
de leclurayescniura?
, t> isten lurKiones y responsabilidades claras para la coordinación y el 
equipo de promotores de lectura y escritura?<C6mo se asignaron?

AtnculaPÓn entre actores 
Nítrculacióri entre ios actores participan
tes w  el programa o experiencia 
iMCiones con autoridades educativas 
locales, distritales y n«:ionales

L

i  Que rol desanQUacon los diferentes actotes (directivas, coordinadores, 
promotores usuanos) en la loma de decisiones de la gestión y funciona- 
miento de tos programas de lectura y escritura’
¿Cuáles son los factores que facilitan o limitan la Integración entre los
diferentes actores de los programas de lectora y escritura?
t ía  relación «ene lorma de red o hay una mtegtación más estructurada’
< Qué rol juega la SED en los programas de lectura y esentura?
¿Cuáles son tos factores que faóUtan la relación y cuáles tos obstáculos’ 
¿Cuát es el tipo de relación que tienen los programas de lectura y escritu
ra con autondades educativas locales y distntales’
¿Qué formas tiene esta relación y cuál es el grado de forniafiiactón’



CapatidJd Instalada 
Recursos disponibles

Incidencia en políticas públicas 
Fortaleza Institucional a nivel 
distrital V de la sociedad civil

Voluntad política

Cornunicacidn y diseminación 
Medios y esiraictias

¿Qué proyección se estima tendrán los programas de lectura y escrituia? 
¿Cuáles son las futuras íneas de acción los programas de lectura y escrtia? 
¿En qué medida se cuenta con la posibilidad de seguir llevando adelan
te los cursos de acción actuales u otros que surjan de los programas de 
lectura y escritura actuales?
¿Qué nuevos “recursos" tienen las organizaciones involucradas en los 
programas de lectura y escritura’
¿Se contará con el adecuado marco institucional?
¿Se contará con el consenso de los actores’

Capacidad de Ikiera/go y convocatoria polilica de las acaondades nwwpite. 

Importancia otorgada a la promoción de lectura y escritura tdesairobdr 

una política educativa distntal).

¿Existe conocimiento del proceso de promoción de lectura y esertoxa por 

parte de decisores (de la SED o de niveles más altos del distnto capW)’ 

¿Se observa articulación de los involuciados con organismos estatales 

para la discusión de políticas publicas’  ,Qué grado de sistematicidad 
tiene la articulación)?

¿Qué interés se reconoce entre las autoridades hacia el modelo de 

promoción de lectura v escritura’

¿lo s problemas y estrategias del modelo de promoción de lecturay 

esentura están insertos en tas agendas publicas? 

tQué posibilidades existen de implementa» las prácticas sugendasenU 

procnoción de lectura y escritura como parte de las políticas púbteas?

¿Qué desafíos se plantean en relación con la difusión de los resultados 
de los programas de lectura y eserrtura?
¿Se genera material de difusión gráfica y audiovisual?
¿Existe la implementación de medios de comunicación permanenlr 
páginas web, botetínes. gatecillas. Mc ’
¿Se registra conocimiento del modelo de promoción de lectura y «criíi- 
ra en otros ámbitos públicos?



INSTRUMENTO 2. GUÍA DE ENTREVISTA 
EN PROFUNDIDAD A COORDINADORAS (ES)

Obietivo del mstmmenio Compfendw el rol de los coordinadorrs(<is) tomo *rlitgladofíM «) de 
la planear ión v la práctica de (a promoción de la lectura y la escritura

Wrijido a: Coordinadores(as) del área de promoción de la promoción de la lectura y escritura y a los Inteiventotes 
o asesores rutemos de la Secretaria de Educación Distrital

Instnictlvo.
Oentio del modelo de sistematización de la experiencia de planeación del área de promoción de lectura y escritura de 
BibtoRed, como parte de la recolección de la infomiación se ha considerado relevante realizar entrevistas en profundidad 
a mlormanles claves, a quienes se indaga sobre el proceso general del área y las percepciones asociadas a la promoción 
de la lectura y l.t esc ntura

Esta guia onenta la entrevista para la coordinadora del área de promoción de lectura y escritura de BiblioRed en la 
ciudad de Bogotá De acuerdo con la tematización del modelo de sistematización, aborda las dimensiones y varia
bles relacionadas con los msumos para la reconstrucción de la experiencia, los procesos y los efectos

GUÍA DE ENTREVISTA

Datos de Ideniihcación 
Fecha
Nombre y Apellido
Cargo que ocupa ____

i Instilución;________

DIMENSIONES Y VA RIABLES PREGUNTAS

Oiseóo del programa de 
promoción de lectura y esc mura 
Coherencia exlema e 
mlema del programa

Proceso de construcción de los 
programas y las experiencias 
Crttenos de selección

¿De dónde surge el programa’  ¿Se basa en un diagnóstico o linea de base? 
¿.Cómo se articula el programa a las políticas sociales y educativas de la ctudad? 
¿Cuáles son los supuestos teóricos en los que se basa el programa?
¿Cuáles son los supuestos metodológicos en los que se basa el programa? 
¿Ba|0 qué critenos se definió la población obieto del programa?
¿Cómo es la estructura orgánica y operatrva del programa’

tCómo se definieron los programas?
¿Qué critenos contribuyeron en la definición?
¿Quiénes participaron en la definición de los programas? 
¿Cómo se incorporaron los diferentes aportes?



Procesos de plaoeación y ajuste 
de la promoción de lectura y 
escritura sobre la marcha 
Procesos y resultados 
Procesos de planeacifirr 
de actividades 
Fases y componentes los 
programas de lectura y escrtiuia

impiementación de la promoción 
de la lectura y la escntura 
Presentación y negociación de los 
programas de lectura y escritura 
con los usuarios 
Oireccionamiento estratégico 
Encuentros y talleres de forma
ción y acompañamiento 
Estrategias pedagógicas y uso 
de materiales en tos procesos de 
formación y acompañamiento

Aprendizajes y capacidades ad
quiridas pcv los irtvohicrados 
Relacionados con los procesos 
de promoción de la lectura y la 
escritura
Modos de generación de aprendi
zajes v capacidades

¿Qué procesos se siguieron para la presentai ión de los programas de lectu
ra y escritura a las Instancias diiectivas de BibloRed’
¿Cómo se definió el proceso (actores y procedimipniusl"
¿Cuáles fueron los mayores logros v los mayoies 
inconvenientes de este proceso''
Existe un plan de trabajo definido, ¿en qué consiste’ ¿Cóino se define? 
¿Cómo ha participado el equipo de promotoies y cwrdinadores en la pía 
neación de las actividades'
¿Cómo han participado los usuarios en la planeacon de (os programas' 
¿Se han seguido las tases v los componentes di i p-og-am,!’ 
tSe han realizado ajustes sobre ta march.i. en qué n in cans.-.iido (especifi
car para cada fase y componente)' ____

¿Que procesos se siguieron para la presentación * negociación ue los pro 
gramas a los tisuanos'
¿Que expectativas manifestaron los diversos jctores nvoluciados?,(Jue 
resislericías o temores manifestaron? j  A qué acuerdos se üegaron’ 
iS e  han creado e instrtucionalizado espacios de diícusrón sobre el tortileci- 
miento de los programas?
¿Se definió el proceso de autoevaluación'
¿Qué estrategias e instrumentos se definición p jia  la linca Oe oasf'^Ców 
participaron los promotores en su aplicación' ,COmo ve pro<'.csO la infomu- 
ción de línea de base? ¿Quiénes participaion' 
tQué resultados se obtuvieron de la apkac Km de inspuroroiús ¡Je téiea Oe tuse’ 
eCómo se elaboró el plan de acción' ^Cuáles fiir'on los contenidos iW plan 
de acción?
¿Cómo se incorporaron los componentes íonceotuales det progiamaalplan 
de acción?
¿Se han realizado talleres y encuenfos de loimaoón, cuales han sido las 
características y los temáticas de estos eventos' ¿Se observan cambios 1 
paitii de los procesos de fotmación ’
¿Quiénes lealizaron los procesos de form.yción a los cuordinadoiesyproiiie- 
toies? ¿Con qué metodología se realizó la formación’  ¿Con qué periodicidad 
se realiza la formación?

(CKié nuevos aprendizajes se produjeron entre los involuciados como 
producto de la experiencia vivida en tomo a los programas de lectura y 
esernuí»?
¿Qué nuevas capaciciades adquirieron los involucrados en virtud déla ges
tión del programa de lectura y escntura?
¿Hubo cambios en los valores, las expectauvas y las representaciones de 
lectura V escritura como producto de los aprendizaies señalados, en qué 
consisten?
¿Hubo cambios en las prácticas como resuKado de estos aprendizajes de 
lectura y escritura; en que consisten?
¿Se desarroUaron estrategias para la srsiematización de tas eiperitndH? 
¿Fue posible sacar conclusiones útiles y oportururs a vavés de los prncesof i 
de asesoría y aeompafiamienio? ¿Se extraieron lecciones'?
¿Qué grado y tipo de participación tuvieron los involucrados en la sisteaid i 
zactóngen tas evaluaciones’ ______  i



Art<uUti6n ítilTf xctor«S 
MvuUciÓn ' i l ' f  los aclor»s 
p4ni(ipanm «n los Piuframas
d« iKtura V «KOlUM
OiMtonts con aiitoridadrs 

i adiKalnn lócalas, 
diitfiialas y nación,itrs 
Articulación enln; los 
pcomolonfs da los pio|ramav 
df IfCtuM V nlufA

.•7 ^ 3 7

Caninos «n los uiomotCMes 
íelKluia fonioílacto 
da pracasos da loiaiacion 
y Aiusla de los proeiomas 
Cambios m I j orgomyación 
yhHicionam enm de los 
ptotumasdeleiluM yesciitura 
Nuevas procbcas p«-dñgúgiras 
Cambios en ’a planiñcación 
de las actividades

¿Qué fol desatmOanvi los dif* w itrs »cio*»s (dwectirtSv cooninadoies, 
piomotorH. usuanos) en t« toma dedetisioncs de b  gtsliún, de «spectos 
pedatdixos de los pnagiainas de leclutay cscntuia^
¿Culles son los (Betones que (acUltan o bmítan b  eitefración enbe 
los difeientes actores de tos pmgvanwB de lectura y esedlu»?
¿ la  reUtlóo tiene fotma de red o (vay una irtesiacidn mísestnictui»da? 
¿Qué lol tuep b  SEO en los proftanus de lectura y escrttuia(

CuÜPS son los (actores que (Btíilan b  retadío y cuáles tos oteiUculost 
. De dónde previene l,i micblNa de tos programas de lectura y eserttora. 
proviene de Bibto(ied, de bs autoridades de b  SEO o de lasblbiMecas? 
•Cómo es b  parlKipación de los piomotoresen las 
decisiones de los programas de lecbria y escritura’
¿Qué bpos de Intercambios se han suscitado y cuáles 
son los ¡pactos de protundídad de las reiaoones?

.^Sc observan cambios en b  organuración y en el (uncionamientode tos programas 
de lectura y escritura’
¿Se reali/aron cambios en b  planificación?
¿Se desanoibn estrategias de administración de conflictos?
¿Se pbniean insbncias de reflexión y sistemaiUación sobre b gestión y sobre los 
aprendizaies?
.Se incitrporan valores democráticos, cuestiones ligadas a b  equidad o al respeto 
por b  diversidad y la no discriminación en los programas de lectura y escritura? 
¿Qué metodologías pedagógicas alternativas al modelo tradicionar de enseAana 
frontal se promovieron?
¿Seapiicaroncambiosenb pbniflcación de bs maodologbs pedagó^cas akemairvas? 
¿Quiénes tomaron bs decisiones sobre b  seleaión de contenidos y secuenebs? 
¿Los usuarios tomaron parte en b pbnlficaclón?
¿Se pronwieron espacios y tiempos pata procesos de planificación con)unta?

’ . V .



INSTRUMENTO 3. GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES 
CON PROMOTORES(AS) DE LECTURA Y ESCRITURA

Objetivo del instiumento; Identificar el rol del promotor(a) de lectura, sus procesos de 
formación, estrategias pedagógicas utilizadas para facilitar la apropiación v despliegue de 

sus competencias como dinamizador de los programas de lectura y escntura

Dirigido a: Promolorestas) de lectura.

Instructivo:
Conformar un grupo entre siete (7) y nueve (9) promotoreslas) de lectura y escritura, en lo posible integrado por untos) 
represeotanteís) de: los tres (3) programas de lectura a sisiematizary aquellos promotores de lectura que lacoordiniciín 
dei programa sugiera. Este diálogo se acompaña do la siguiente gula en la que se encontrarán los indicadores ton sus 
correspondientes preguntas onentadoras.

Dado que la importancia del grupo tocal es lo que produce el grupo y no las respuestas individuales, las preguntas son 
orientadoras y su función es generar el diálogo y la discusión sobre las dimensiones.'variables. En tal senbdo es 
importante cuidar que se aborden y se cubran dichas dimensiones/variables.

GUÍA DE GRUPOS FOCALES

Dalos de Identificación 
fecha.
partrcípames:

Nombre localidad Programas de lectura y escntura que liderafn)

______



INSUMOS PARA LA RLCONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

[><nen«onM/
VVUblK

Erumciados que onentsn et diílogo

Pwesos de
pUne«ión 
de KiMdídes

¿Existe un plan de Irabaio deRmdo para el desanoSo 
de los programas de lectura v escritura, en q u í constele?
¿Cómo se define este plan de irabato’
¿Cónro han participado ustedes en la pUneaoón de las actividadesf 
¿Cómo han participado los usuarios en la planeación de las aclivtdadcs?

l«s»v
tompooentes

¿Se ha seguido k) planeado?
¿Se han realirado aiustes sobre la marcha, en qué han consistido 
(especiñcai para cada fase y componente)?
¿A qué han obedecido los ajustes que se han realitado?

. ;<»í
} / •  PRO CESOS-------

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Piísenlaoón V 
o«|ociac)^ del 
piorema de 
lectura V ese mura 
con lOd usuinos

¿Que procesos se siguieron para la presentación y negociación de la manera como operarían los 
programas de lectura y escmura?
¿Que actores (directivas, coordinadores, promotores, usuarios) participaron en este proceso de 
presematidn y negociación de los programas efe lectura y escritura?
¿Cómo fueron recibidos los programas de lectura y escritura por parte de los parnapantes?
, Qué expectativas manifestaron los diversos actores involucrados?
¿Qué resistencias o temores manifestaron?
¿A qué acuerdos se llegaron?
¿Se han creado e inslltucionalÍ2ado espacios de discusión sobre el fortalecimiento de los programas 
de lectura y escritura’
¿Se han conformado equrpos de fortalecimiento de los programas de lectura y esentura?
¿Qué roles y funciones de los integrantes de los programas de lectura y escritura se definieron?

Ertcuentrosy 
láseres de 
fomaciony 
ICOmpaAamieniü

— ____________

, Han participado en talleres y encuentros de fonnación para el maneto de los programas 
de lectura y escritura, cuáles han sido las características y las temáticas de estos eventos?
¿Qué cambios han observado en su rol como promotores a partir de los procesos de formación? 
¿Quienes realu.iron los prtKesos de formación?
¿Se leali/an .rsesooas grupales e individuales durante el 
proceso de formación o fuera de éL cómo se realizan?
¿Qué problemas se tuvieron, cómo se enfrentaron?
¿Qué resultados se obtuvieron?



E&vatrgias 
w d íió g ic a iy  
uso d« matenales 
en los piocesos 
de (omiacidn y 
«(ompaftamieMo

¿Lasestrategias pedagíigicas utHUadas durante U lorraación ctasíhcai.a ' ctm .̂ •, i:i i »natr> 
tcursos, guiasl o altenativas (procesos a cargo de docentes oue srs!c«n.a'.’.i-. clIs pratt-cis, mode 
nuevas lecnotogias. socialiiaoón de buenas piactrcas)’
¿Cuál hje U expenencra en la utilización de las fichas técracas de los rrogt.’- ’.-' 'c «ictura > escift« 
durante el proceso de farmaciOn’
¿Cuálesfueronlcisapnfnd(?atesvcapactdadesadpuindospotus'edes"«-s: ;• •-¡-•■ todelaurtz»- 
c»6n de las fichas téc nicas de los programas de lectura v esc ntuM
¿Qué problemas se liíviercm en la utilizaciím de las fichas té'nir.i' dekr-cr '"''i'i'-delíítwaY 
esc mura y cómo se enhentaron?

CONCEPCIONES DE LECTURA Y  ESCRITURA QUE SUBYACEN EN LAS
p r a c t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  L E a U R A  Y LA ESCRITURA

Coherencia entre 
las concepciones 
de los diletenies 
actores involucra
dos Idireriivos. 
coordinadores, 
promotores, 
usuarios)

¿Qué ha significado para su vida personal y prulesional
su trábalo en los programas de lectura v escrtura'

tOué lo moti\-a a continuar trabajando en tos programas de le- ’  ■ —  - / ,
¿Qué ha encontrado en los programas de lectura y esr.rt j r a  ’

¿QuésehattansfoimadoensuvidaapaitirdeesietratMto? ] 
¿Qué utilidad encuentra en ellos?
¿Qué sentimrenlos le genera hacer parte déla e « p o n r n c i í i  d i  U>; p r o j s í i n 'j . -  <• tr-tiiy-rvescihiti’

APRENDIZAIES Y CAPACIDADES ADQUIRIDAS POR LOS INVOLUCRADOS

Aprendtzajes 
y capacidades 
relacionados ton 
los procesos de 
prcimooónde 
la lectura y la 
escritura

¿Qué tipo de aprendizajes y capacidades se adqumeron ip s  p ^ n iu r  ra o c -. 

con reixión ai ejercicio de implemt'itar procesos de lectura v e v  m -jr a  ’

¿Hubo cambios en los valores, las cMiectatNvB i  las representaciones je  > e cn ,rj » e u  i«i/a u m  
produc*o de los aprendizajes sefialados en qué consisjscn'

¿Hubo cambios en las prácticas como lesuttado de estos 
aprmdizjjes de lectura y escribirá, en que conshaen’

Modos de 
generación de 
aprendizajes v 
capacidades

¿Cómo se desarrollaron los procesos de apirndizare corowrtido: «•rr'>f -'a¡e í**' pues’
¿Qué grado de lormalczaccVi lumercMi estos procesos ’
,S« desarrollaron esltalefv» para u  sistenvatuat « J n  v evabiat ón tív  ¡as ecp»hi->- a s  come cartn 
buyeron estas a la aoqu-slcián de aprenduaies?
¿Eidslen regatos de k» d*M«n(es posos y etapa» por tos que anviesar'lev. pnafiamas (Ip itctM »  sc*«l? 
tCónio sr  niflstraron k »  obstáculo» y logros de loe p(OF>’̂ »  <)e lectura y escntiaa para su anUsI»’ 
¿Se erteateron Tetcxioes"?
¿QjégadovWpodepatticipaciónttAiiwpntgsetvoluciádosentovstemJtizarjánrenlisffoliiKona-’ 
<Oiécamtnasin<QnnaiesdeadqufStcjóndeap'encbzateSyCjpKidadessedesiaLan!an(Ddrii9< l 
des como proroocones como de los pariKipantrs en los programas de lectura y eschtiya' j



ARTlCULACtóN EMTRE AaORtS

¿Qué cunos d» «x ión  han (tnam iliado los pnigrim af d r bKlu>a V Mcrfiura pj(4 
dartís mayw participauón a usttdes V a los partttipanws en tos tHOipamas'
¿Quó njl desanoSaton los difetenips «lores irfirettivas, coordmadorvs. promotores. 
usu.«K>sl en la loma de deoslones de la gesiión. de aspectos pedafóyicos

Escenanos de 
participación

¿Cuáles son los lemas, probtemas u oportunidadi»s que tos torrvor an ’ 
¿Cuáles son los tactores que facHitan u hmitan la mfegración entre los 
drterertes actores de tos proiraiTvis "le lectura y esentura^
¿Quó puede fortalecer o debilitar los proramos <le lectura y esírilura’ 
^Eusten cambios en la percepción de los diferentes .sctuies 
sobre la lectura y la esentura ’ ¿Qué genera eso.s cambios? 
iQué obstáculos se pnesenttn paca mejorar la percepción de tos 
difimmtes acrones sobre lectura y la esc ritura ?

AiticulKión 
entre losattores 
participantes en 
lotpco(iamas de 
¡«tura yesí mura

íQué tipo de letación tienen los usuarios en los programas de lectura y escritura’ 
¿Esta relación estaba añaruada desde antes o comenzó 
a entablarse en virtud de los programas de lectura y esentura’
¿La relaaon tiene fonria de red o hay una integración más estmeturada’
¿Qué rol luega U SEO en los programas de lectura y escritura? 
tCuálesson los factores que facilitan la relación y cuáles los obstáculos’

PetKiones con 
lutondades 
educativas loca 
tes. distritales y 
nacionales

iCuál es el lipo de retacíón que tienen los pnogramas de 
lectura V esentura ron autondades educativas locales y distntales?
<Cuál es el grado de mterós manifestado en cuanto a los programas 
de lectura y esentura y cuál es el motivo que los acerca?
¿Cuáles son los temas, problemas u oportunidades que los convocan?
¿Qué fonrias tiene esta relación y cuál es el grado de fomializacKin?
¿Cuáles son los factores que facilitan la relación y cuáles los obstáculos?

Wicutación entre 
los promolores 

i de iKtura

tCómo es la participación de los promoteves en las decisiones de los programas de li«uray esentura?
¿ Con qué mecanismos y espacios de partiapacion cuenta el equipo de piomotores?
¿Cuáles son las vías -formales é informales-de relación que han entablado los promotores entteu'’ 
¿Qué tipos de imercambios se han suscitado y cuales son los grados de profundidad de las relaoooes?
¿Sobre que aspectos de su trabajo se han generado intercambios, lemas específicos de su gestión, 
matenales, metodologías, capacitación, sistematización, evaluación, etc ?
¿(Jué compromisos se entablaron y cuáles fueron los grados de libertad que se reservaron ?pEiü x  ^

Caractecuación 
de las prácticas 
lectoras de los 
pirticipantes en 
los programas de 
lectura y esentura

¿Cuáles son las particularidades de la práctica lectora?
iMejoió la práctica lectora luego de la participación en los programas de lectura y escritura? 
¿Cómo mejOril. en qué consiste la mejora, a qué se atribuye la mejora?
¿Qué influencia tuvo el promotor en el mejoramiento de las prácücas lectoras?
¿Qué influeiKia tuvieron las estrategias y practicas pedagógicas aplicadas?
¿Se observa una intemalizacrón de las prácticas lectoras en los usuartos?



Cambios en 
los usuanos / 
asistentes a los 
programas de 
le<lura y escritura

¿Qué tipo de cambios se generaron en los usuanos como efectos 
de hacer parte de los programas de lectura y escritura?
¿A qué se atribuyen estos cambios’
¡Qué elementos del comexto, personales, del grupo, influyeron en los cambios operados? 
¿Cdmo influyó el promotor o promotora en estos cambios’
¿Cómo influveron los procesos de planeación en los cambios operados’
De los cambios que se generaron ¿cuáles estaban previstos y cuáles no’
De no generarse cambios ^a qué se atnbuye?

CAMBIOS EN LOS PROMOTORES PROMOTORAS DE LEaURA COMO EFEQO 
DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y AJUSTE DE LOS PROGRAMAS

' Cambios en la 
. organización y 
I funcionamiento 
i de los programas 
I de lectura 

y escntura

Cambios de 
carácter pedagó 
fKO y método 
lógico V nuevas 
prácticas peda 
lógicas

Cambios en la 
ptanifkación de 
las actividades

Cambios en los 
valores de los 
promotores y en 
las percepciones 
de los usuarios 
de los programas 

( de lectura y esíri 
I tura respecto de( 
j aprendi/aie

¿Se obsenian cambios en la oiganización y en el funoonamiento de los programas de lectura y escriftia? 
¿Se realizaron cambios en la planificación’
¿Se han implementado sistemas de evaluación?
¿Existe irabaio en equipo?
¿Participan los usuarios en la organización y funcionamiento de los programas de lectura > escntura’ 
¿Se desarrollan estrategias de comunicación de la gestión’
¿Se desaiToUan estrategias de administración de conflictos’
¿Se plantean instancias de reflexión y sistematización sobre la gestión v sobie ios aprendizaifs’

¿Se incorporan elementos de la vid€t cotidiana de los usuarios, del contexto y cultura en el iksaittillc 
de los programas de lectura v escritura’
¿Se incorporan valores demociáticos. cuestiones ligadas a la equidad o .al respeto por la dxiersidady 
la no discnminación en los programas de lectura v escntura’
¿Se han incorporado cambios en Lis prácticas peilagogicas. en qué consisten' 
tSe incorporan cambKis en los temas cenitales o también sobre lemas oansse»viles’
¿ Se observan c.imbios en el aprendizale a partir de Li incorporacióo d 
e nuevos contenidos, en qué consisten’
¿Qué metodologias pedagógKas altemalivas al modelo * 
iradiCKxiar de enseCUinza tiontal se promoviefon ’
¿Se observan nuevas estraiegias metodológKas, ajustadas 
a las catactensticas y problemalicns de los usuanos?
(Se inccaporaron prácticas y/o dmámu as kgadas con la participación democrática.
ton Li «juidad o ton el lespeto por l,i diversidad y la no disrriminatión’  ______

(Se apécaron cambios en la planificación de las actividades’
¿Quiénes tomaron las decisiones sobre la selección de contenidos y secuencias?
¿Los usuarios tomaron parle en la planificación’
(Se promovieron espacios y tiempos para procesos de planifkación conjunta’ 
(Qué resultados se observan como electos de tos cambios en U planificación?

(Se observan cambios en las expectativas de los promoeores respecto
de tas púsUiidades de aprendtzate de tos usuarios de los progqrtnas de lectura y escribn’
(Se observa sabsbKciún en tos usuarios de los programas de ledua 
y escritura frente a tos togyos en el aprendizaje producto de los cambios realizados’



INSTRUMENTO 3. GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES 
CON PROMOTORES(AS) DE LECTURA Y ESCRITURA

Objelivo (W in«fumpnlo: C»raf Ifrt / íf  las priictkas loras de los v las parluipanies 
en los programas de lerlura v escrilura para su reconstrucción.

Wilgido a: usuanoslasl/avsienles a los programas de lectura y escritura objeto de la srstemati/arión 

lirstructivo:

Conformar un grupo entre siete (7) y nueve (9! usuarios|as)/aslstentes a los programas de lectura y escritura para cada 
uno de los tres (í) programas a sistematizar
Dado que la importancia del grupo focal es lo que produce el grupo y no las respuestas individuales, las preguntas son 
orientadoras y su función es generar el diálogo y la discusión sobre las dimensiones/variaWes. En fal sentido es impor
tante cuidar que se aborden y se cubran dichas dimensiones/variables.

El diálogo se acompaóa de la siguiente guia en la que se encontrarán las dimensiones/variables con sus cotrespondien 
les preguntas onentadoras
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PROCESOS

Dimensiones/
vanables

Enunctados que orientan el diálogo

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE U  LEaURA Y LA ESCRITURA

Presentación y 
negociación del 
programa o la 
eiperiencia con 
los usuarios

¿Cómo llegaron a los programas de lectura y escritura, 
a travís de qué medio o de quién seertlcraronqueejdstía?
¿Qué procesos se siguieron para la presentación y desarrollo de los programas de lectura y escotura’ 
«A qué acuerdos se llegaron? ¿Se definieron roles y responsabilidades especificas?
¿Cómo fue recibKjola) en el progranvi de lectura y escritura, cómo se smlio’
¿Qué eipectativas tema cuando ingresó y c uáles se han cumplido?
¿,(}ue resistencias 0 temores tuvo?
¿Se han creado c institucionalizado espacios de discusión para 
el fortalecimiento los pn>grainas de lectura y escritura’
¿Se han conformado equipos de fortalecimiento de los programas de lectura y escritura’

Estrategias 
metodológicas 
V pedagógicas 
utilizadas en ios 
clubes de lectura

¿Cómo funciona et programa de lectura y escritura, qué tipo de actividades rcsí-ísn? 
¿Qué tipo de matenales utilizan los promcrtotes de lectura?
¿Descnban una reunión del programa de lectura y escritura?
¿Qué conservaría y que cambiaría de los programas de lectura y escmuta’

CONCEPCIONES DE LECTURA Y ESCRITURA QUE SUBYACEN EN LAS 
PRÁaiCAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Coherencia entre 
las concepciones 
de los diferentes 
actores involucra 
dos (directivos, 
cooidinadoies, 
promotores, 
usuarios).

¿Quéhasignificadoparasuvidaperson.iLfamiliary profeMonal supait"ip.K!0“ - .prrf?5mas 
de lertura y escritura’
¿Cómo era eí marvyo de su bempo antes v después de pertenece* al p«!.^amas de kcMay escúiaa' 
¿Qué lo motiva a continuar en el progiama de lectura y escritura ’
¿Qué ha encontrado en los programas de lectura y escntuta'
¿Qué se ha lranslonn.rdo en su vida a partir de su partKipacipn en el programa de lectura yestntun’ 
¿Qué utilidad encuentro en él’
¿Qué sentimientos le genera hacer parte de los programas de lectura y es¿ ritura'

aprenoizaies y c a p a cida des  a d q u ir ida s  po r  lo s  involucrados

Aprendi/ates 
y capacidades 
relacionados 
con los procesos 
promooóri de la 
lectura y la escri
tura a ttav^ de 
los programas

¿Qué nuevos apremlizates se produieron como producto 
de U espeneiicid vivida en los programas de lectura y esc ni ura’
¿Ckc nuevas capacidades adquinó en virtud de la parecipacAi en tos programas de lectura y esolui^ 
¿Hubo cambios en tos vatores. las eapectabvas y tas representaciones de lectura y esc mura como 
producto de tos aptendizates señalados, en que consisten?
((tobo cambtos en las practicas como rescAado de 
estos aprtndizaies. de krcuira V escntura. en qué consisten’



__________ EFEaoS ______

jWejoró su pr^tiu Icctont l u ^  de su pamcioación en tos (vogtdnvts ile lectuny «s<.ritu«a?
¿Cómo meiort, en cons<sie to meioia? 
jA Qué se «ribuye la mejora en las pratticas toctofas»

mnuencia tuvo el piDmoior en el mejoramiento de las prtcticas lectoras?
¿Qu* inlluencia tuviefoo Us esnaleuias y prácticas pedá«ógtcas apátadas? ^
De t»  generarse cambios tá que se atribuye?
(Cuál es el imerís y cJispos* too pata conlmuac en tos programas <le lectura y oscmura? >

I <BtcomenAií(a a.ilpieti que Nciera pete de tos pitiffarrvf.de jetara y esoluia? ¿Comoypotquéto harta? |

INSTRUMENTO 5. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A LOS PROMOTORES 
RESPONSABLES DE LAS TRES EXPERIENCIAS A SISTEMATIZAR

Oíxetivo del instrumento ■ rracteriiar los prácticas lectoras de los participantes en los programas de lectura 
vescniura para s.. leronstruccrón. desde la significación y el sentido que el promotor(a) asigna a ellas

OingKlo a fvomotoresiasi de lectura.

Instructivo:

Generar una situación de conversación en lomo a las dimensiones, variables y los enunciados que onentan ei diálogo, 
que a continuacrón se presentan. Dado que en la entrevista a profundidad lo más importante es la repregunta sobre la 
lespuesla del entievistado. utilizaremos las mismas preguntas del grupo focal, sin embargo interesa que en la conver 
sacton se cub'.in todas las dimensiones/ variables y las preguntas.

(?ata verificar que cubra todas las dimensiones y vanables incluimos una columna frente a las preguntas para que chulee 
si fueron cubrenas ron la mfonnacion dada por el promotorta) durante la conversación.
Puesto que esla emrevisla se realiza luegu de haber aplicado el grupo focal, es necesario que esté familiarizado con tos 
ptíjunlás, por tanto estas son sólo una guía que por supuesto no deben formularse en el orden que aquí se presentan 
w  dependiendo de tos respuestas del promoiorta).

ho olvide que la venficacton es por pregunta.



GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Datos de Idemificacídn
Fetha: _ .. ____  _ -  , ----------- ,—
Club de lectura y escrituni: -----------------
Ubicación del Club de lectura y escritura____________________
Nombre - Edad.

■■ ■ ' ..........  1 N ■ ■ ■ > ■ 1

PROCESOS

Dimensiones/
variables

Enunciados que onentan el diálogo venRcación de 
cubrimiento

Impirmenlauiyi de la promoción de la lectura V la escritura

Presentación V 
negociación del 
programa o la 
eupenífKia con 
kKusuanos

¿Cómo Segó a los pro^amas de lectura y esciitura, a través de qué medio 0 de quién se entero 
queeostia’
tQué procesos se siguieron para la presentación y desarrollo de los programas de 
lectura V escritura?
¿A qué acuerdos se llegaron’ ¿Se dehnieron roles y responsabilidades especificas? 
¿Cómo fue recibido en d  programa de lectura y escritura, cómo se sintió’
¿Qué expectativas tenia cuando ingresó y cuáles se han cumplido?
¿Qué resistencias o temores tuvo?
¿Se han creado e institucionalizado espacios de discusión para el fortalecimiento los 
programas de lectura y escntura?
¿Se han contormado equipos de lortalecimiento de los programas de lectura y escntura’

Estrategusmetodo- 
lógicas y ptdatófi 
cas obladas en tos 
chibes de lectura

¿Cómo funciona H programa de lectura y escntura. qué Upo de actividades realizan’ 
íQué upo de materiales utilizan los promotores de lectura?
¿Oescnba una reunión del programa de lectura y escntura’
¿Qué conservaría y que cambiaría de los programas de lectura V escntura?

CoTKepciones de lectura y escritura que sutjyacen en tas practicas de promoción de la lectura y la escntura

Cobetencia entre 
las concepciones 
de los dtferentes 
actores tovDiucra 
dosldeectivos, 
coordinadores, 
promotores  ̂
usuanos)

tQué ha significado para su vida personal, familiar y profesional su pdrbcipacjón en lot 
programas de leciura y escritura’
¿Cómo era el manejo de Su tiempo antes V después de pertenecer ai programas de 
lectura y escrtura?
¿Qué lo motiva i  continuar en H programa de lectura y escntura? 
tQué ha encontrado en los programas de lectura y escrtura?
¿Oié se ha transformado en su vida a partir de su paitiopación en el programa de 
lectura y escritura?
¿Qué utilidad erKuentia en éi7
¿Qué sentimientos le genera hacer paite de ios pm ganiKde lectura y escrtura’ ■ —

1.Í.--JÍÜÍ



.^ ,.p ^ k ta d f4*d0|uWd8*p<x tos involucrados

Api*nd̂ '*<*'
y«P»d*d«
«laOOMdMOI''
tojpioc*ío»de
pwnocldndíla
(UjyjybíSCrtlU-
BiüH ^ídeioi

pmji»*’'*'

jQu* nuevos apfendizaies se piodvienxi como producto de la «iw lenaa v*wla «n
IBS programas de lectura V esfdtwa?
■ Qué nuevas capacidades adquirieron en virtud de la participación en tos programas 
de lectura y escritura?
Hubo camtnos en tos vatoies. las expectativas y las repiesentat iones de lectura Y 

fritu ra  como producto de tos apieodUajes señalados; en que consisten ?
Hubo cambios en las pfécticas como resultado de estos aprenduajes de lectura y 

escritura: en qué consisten?

¿5

1-------------- EFECTOS

Ciiacten/ícto'’
(Híspffcttoas
WoíM de'o'
pmtipínlfSdí 
topropamas d< 
brtnyíscriw a

¿Meiort su prádica lectora luego de su participación en los piogramas de lectura y 
«entura?¿Cómo meioió. en qué consiste la mejora’
,A qué se atribuye la meiora en las prácticas lectoras?
*Qué influe-ncia tuvo el promotor en el mejoramiento de las prácticas lectoras’
‘oué influencU tuvieron las estrategias y práctícas pedagógicas aplicadas?
Oe no generarse cambios ¿a que se atribuyen’
•Cuál es el interes y disposición para continuar en tos programas de lectura y escnwra. 
‘Recomendaría a alguien que hiciera parte de los programas de lectura y escntuia 
/Cómoyporquéloharia? ____________________________

M
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