
EXCLUSIVO:
ACERQUEMONOS A LA LITERATURA INFANTIL 

CON EL ESCRITOR BERDELLA

E stam os convencidos que no  es la 
ú ltim a vez que el cere teño  L eopol
do Berdella de la Espriella, ganador 
del T ercer P rem io E nka de L ite ra tu 
ra In fan til, venga a los claustros de 
nuestra  U niversidad a ex p o n er sus 
b rillan tes ideas sobre lite ra tu ra , so-
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bre pedagogía in fan til, sobre inves
tigación literaria , sobre m e to d o lo 
gía popu lar, sobre lite ra tu ra  in fan 
til, sobre po líticas de m asificación,
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sobre su b lite ra tu ra , sobre la vida...
P recisam ente el pasado  28 de fe

brero lo  volvimos a escuchar en la 
B iblioteca nuestra  haciendo  u n  te 
m a que llam ó m u ch o  la a tención . 
Esta activ idad , so lam en te, fue el 
p reám bulo  a los ac to s de creación 
de la B iblioteca Infantil de nuestra  
Alma M ater, cuyo  program a se de
sarro lló  el lunes siguiente con  asis
tencia  de su R ec to r, R icardo  M os
quera Mesa y sus d irectivos y con 
la presencia de funcionarios de la 
S ecre taría  de E ducación del Huila. 
Esta B iblioteca, p recisam en te, lle
va el nom bre de Juan  Sábalo, uno  
de los personajes que Berdella ha 
descubierto  en  el m u n d o  popu lar 
para los niños de las A méricas de 
M artí, co m o  un sensible reconoci
m ien to  al trabajo  cu ltu ral y lite ra 
rio  del escrito r en favor de la co- 
lom bianidad.

C om o una  nueva con tribuc ión  
suya a la vida académ ica nuestra , 
con  en tusiasm o  y gentileza acep tó  
conceder un  rep o rta je  exclusivo 
para esta Revista. El repo rta je  se 
cum plió  así:

—Q ué im portancia  tiene para 
usted  la L itera tu ra  In fan til en el 
desarro llo  educativo  del n iño?

—Con la singular alegría nos co n tó  
que “ vivo firm em ente convencido 
de que la L ite ra tu ra  Infantil es el re 
gio so p o rte  que tiene  la educación

para el m enor, tan to  a nivel prees- 
colar, :o m o  en la prim aria. Hay 
tan tas m otivaciones en ella para que 
el n iño  adquiera los conocim ien tos 
más elem entales que lo  llevarán a 
form arse académ icam ente com o 
persona, que un m aestro  no debe 
darse el lu jo  de desperdiciar el p o 
tencial que ella le brinda.

— ¿U sted piensa que el E stado, es
pecia lm ente el co lom biano , ha he
cho algo positivo  para que este tipo  
de lite ra tu ra  cobre la im portancia  
que m erece d en tro  del proceso ed u 
cativo?

—Salvo algunos países com o M éxi
co, A rgentina, España, Cuba, que 
han ded icado  gran parte  de su p re 
supuesto  cultural y educativo  para 
este tipo  de trabajo  con los n iños y 
la lite ra tu ra  in fan til, C olom bia ap e
nas em pieza a hacerlo . Hay una so
la casa editorial que tiene una sec
ción especializada en  lite ra tu ra  in 
fan til: la E ditorial Carlos V alencia: 
ahora em pezó  N orm a y así... el Ins
ti tu to  C olom biano  de Bienestar 
Fam iliar de vez en cuando  ha p u b li
cado un libro. A hora ,a  ra íz  de los 
prem ios Enka de L iteratu ra Infan
til p o r p arte  del d o c to r Jaim e Cada- 
vid y en  base a la presencia un iver
sal de G arcía M arquéz, com o rep re
sen tan te  m áx im o de nuestras, ta 
reas, la lite ra tu ra  infantil ha to m a
do auge, sobre todo  en tre  los niños 
y tu ves que ya  se hace un  libro  m i
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rando  hacia el m ar, escrito  p o r n i
ños. Están, po r ejem plo , proliferan- 
do los talleres de lite ra tu ra  infantil 
en colegios, en guarderías... en to 
das partes com o  un depertar. La
m en tab lem en te  estos son esfuerzos 
particulares y el E stado co lom biano  
no tiene una  p o lítica  defin ida en 
to rn o  a la creación  de B ibliotecas 
Infantiles com o la que hoy  se acaba 
de inaugurar, que im plique adem ás, 
la creación de talleres ro ta tivos con 
los n iños en los pueb los, en las ve
redas, en  las c iudades y  que, por 
o tra  parte , im plique especialización 
de docen tes, escritores...charlas con 
ellos, mesas redondas... n o  tiene el 
E stado n uestro  una visión del p ro 
blem a... No sé... ojalá en  dos ó tres 
años las cosas hayan  cam biado ... yo 
soy op tim ista .

—A p ro p ó sito , cóm o le parece la 
fundación  de la B iblioteca Ju an  Sá
balo?

—En este m o m en to  se le ilum inó 
el ro s tro  de m ucha em oción  y dijo 
que “ personalm en te , es el m áxim o 
hom enaje  que se me ha  hecho  al 
darle el nom bre de Juan  Sábalo de 
mi obra a u n a  B iblioteca y m áxim e 
cuando  esa B iblioteca es para n iños, 
para nuestra  esperanza para  la gene
ración que viene; y en cu an to  a la 
U niversidad, es a ltam en te  positiva 
en la m edida en que no  so lo  va a 
beneficiar a quienes estud ian  Lin
gü ística  y  L itera tu ra  y  E ducación 
Preescolar sino a aquellas personas 
que ven en la lec tu ra  in fan til, com o 
io afirm aba el R ec to r M osquera, 
acertadam en te , el in icio  de una fo r
m ación  para el fu tu ro  profesional.

—Q ué relación encuen tra  u sted  en
tre la educación y la creativ idad  en 
el niño?

—Para m i, n o  debe estar desligada 
la creativ idad de lo  educativo . 
Siem pre he insistido, com o tú lo 
afirm as, en  el trabajo  creativo por 
parte  del docen te  y de m anera  m uy 
especial del docen te  que trabaja  con 
niños po rque tiene que ser de algu
na m anera n iño , y a ltam en te  c rea ti
vo para  que el n iño  se sien ta  m o ti
vado y vea en ese ejem plo  la posib i
lidad de él tam bién  ac tua r de igual 
m anera. La relación  es estrecha  en 
tre  educación y creativ idad cuando  
se tra ta  de los n iños, p o rque  es es
trecha en tre  niñez y creativ idad : to 
do n iño  es esencialm ente un  crea
dor... Lo que pasa es que ya la fam i
lia, la sociedad, el m aestro  n o  crea
tivo, no están  co nstruyendo  en  el 
n iño esa posib ilidad... lo  van adul- 
tizando  p rem atu ram en te  y e n to n 
ces el n iño  em pieza a racionalizar 
dem asiado cuando  no  debería  ha
cerlo ... esta no  le perm ite  desarro
llar al m áx im o  lo que le co rrespon 
de: su im aginación, su creatividad.

— ¿Si se le educara al n iño  en un  
am bien te  de creativ idad, u sted  cree 
que h ab ría  la posib ilidad de avanzar 
en el ám b ito  literario?

Sí, s í!  y  lo digo con  hechos... ac
tua lm en te  dirijo un taller de L itera
tu ra  Infantil en el Colegio Stella Ma
ris de Cali con niñas de prim aria... 7 
años... 8 años... 10 años... y soy 
co n tu n d en te  en decirlo: si tú com o 
coo rd inado r o  p ro feso r del taller 
m otivas su fic ien tem en te  al niño... 
él te  responde po rque el n iño  crea... 
voy a publicar un periód ico  in fan til: 
se llam a C uentim aris con  cuen tos y 
poem as escritos p o r los n iños m o ti
vados... es co m o  caerse de espal
das... m otivados por V irgilio... pe
dazos, trozos de la obra de Virgilio, 
de H esiódo. de H om ero... La gente
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afirm a g ra tu itam en te  que esas obras 
son inaccesibles a los n iños... yo 
afirm o lo  co n tra rio : hay que saber
las hacer accesibles para los niños y 
ellos responden , crean.

—Significa su experiencia  que no 
hay fron te ras  de edades para  el ac
ceso a cualqu ier tipo  de lite ra tu ra?

¡Claro! Es indudable  que cuando  
el n iño  todav ía  no  ha ab o rd ad o  la 
palabra en  una form a to ta l, sobre 
to d o  la palabra escrita , el m aestro  
tiene que u tiliza r d is tin tos tipos 
de herram ien tas para  acercarlos a 
la lite ra tu ra : guiñoles, el trabajo  
con  tea trin o , la narración  oral, la 
narrativa m usicalizada... todas estas 
cosas, pero  ello no  es más que un 
p reám bulo  para  que el n iño  llegue 
libre y p o r s í sólo a la lite ra tu ra . 
O bviam ente si tú  com o docente  o 
com o padre de fam ilia lo obligas a 
que llegue allá él te  va a o p oner 
resistencia... com o cu an d o  tú  lo 
obligas a tom arse la sopa... la de
testable sopa de los niños; pero  
cuando  no  lo  obligas... sino con  tu 
ejem plo  le dices que tú  estás am an
do eso... cuando  él ve que eso te ha
ce vivir com o si fuese el aire, com o 
si fuese el am or, com o si fuese la 
com ida diaria, él en tonces no  va a 
llegar a a llí p reven ido ... llegará con 
ternu ra , con am or.

—E stam os realm en te hab lando  de 
la recreativ idad : en tonces, prim ero , 
este debe  ser el am bien te  para  el 
trabajo  con  la lite ra tu ra  in fan til?  y, 
segundo , cóm o ve la co stum bre , ya 
desaparecida, de nuestros abuelos 
que nos en tre te n ía n  con  relatos ora
les maravillosos?

—El aspecto  recreativo  es vital pa
ra el aprendizaje  po rque el n iño  co 
noce el m undo , conoce su cuerpo.

conoce su en to rn o , en  base a lo 
lúd ico , al juego ...ap render jugando, 
jugar ap ren d ien d o ...d eb ía  ser la ba
se de to d o  program a de acción pe
dagógica hacia el n iño  en  la edad 
preesco lar y  en la prim aria. C uando 
el p ro feso r juega con  el n iño  crean 
do personajes, el n iño  los asimila 
m ás ráp idam en te  que el adu lto . 
U na de las cosas que más me hacen 
feliz es cuando  m e escriben los ni
ños (yo rec ibo  cartas de los n iños) 
d iciéndom e que han jugado sim u
lando  personajes de m is obras... uno  
es Juan  Sábalo. E sto  para m i es 
m uy  g ratifican te  que cualqu ier o tra  
cosa, p o rque  soy u n o  de los conven
cidos de que el juego es vital para  el 
niño... p o r eso en los preescolares 
en donde enseñan los apósto les de 
la  acepcia  van más a ten e r niños 
tarados que niños creativos. Estos 
niños van a ten e r p ro fu n d o s p ro 
blem as porque lo  prim ero  que es
cuchan  es: ¡cállese! ¡siéntese bien! 
¡no se m ueva! ¡no se ensucie!... En 

estas condiciones, a qué m o m en to  
puede jugar, a qué puede desarro
llar to d a  esa po tencia lidad , to d a  esa 
vitalidad, to d a  esa im aginación... no  
tiene “ chance” , ,  lo  m ism o sucede 
en la casa. A sí es im posible que el 
padre de fam ilia, que el educador 
reiv indique la creación , com o fu n 
dam en to  de una  enseñanza vital de 
la lite ra tu ra  para el niño.

La segunda parte  de la p regun ta, 
sobre los re la to s de los abuelos... el 
televisor acabó to ta lm en te  con  to 
das esas costum bres... de que nues
tros padres y abuelos nos du rm ie
ro n  co n tán d o n o s cuen to s, salvo 
en algunas zonas rurales donde to 
davía ex is te ; incluso, es a larm ante 
que ac tua lm en te  ni siquiera se con 
versa ya con los n iños... y el n iño , 
en la m edida en que se converse con 
él, va am p liando  su lenguaje, va co 
no c iendo  nuevas palabras, va ex p re
sando  nuevas ideas y , po r consi
guiente, va desarro llando  su capaci
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dad im aginativa. El televisor ha 
acabado  con eso: los m itos m o d er
nos han  acabado  cpn  los m ito s an
cestrales, el n iño  va  n o  tiene ese in
cen tivo ; p o r eso, ahora  esta  posib ili
dad le queda al educador.

-A ntes de ad en tra rnos en los m i
tos m odernos, sería  im p o rtan te  que 
nos estableciera la relación en tre  la 
actividad lúdica del n iño y el tea tro  
infantil ¿L os n iños son o no los ver
daderos m aestros del teatro?

—N osotros los ad u lto s  estam os 
acostum brados a ver en el n iñ o  a un 
subdo tado . E stam os aco stu m b ra
dos a pensar y actuar en el sen tido  
de que el n iño  n o  sabe abso lu ta
m en te  nada, que hay que darle to 
do. Este es un crite rio  m andado  a 
recoger desde hace ra to ; el n iño  sa
be cosas, el n iño  es a ltam en te  crea
tivo en sí, a to n o  con las m otiva
ciones... si tú , com o m aestro , eres 
creativo  y sabes m otivarlo , el n iño  
responderá con creces, y si tú  no  sa
bes hacerlo , el n iño  no  te responde
rá... si tú  no  sabes m otivarlo , si tú 
no juegas con él, si tú no  te m etes 
en ese m u n d o  de él. Yo he visto  
te a tro  de n iños, he traba jado  con 
niños m o n tan d o  obras... son  ex ce 
lentes ac to res po rque no  han perd i
do la frescura de su espon taneidad  
que s í hem os perd ido  los adu ltos 
la m ayo ría  de veces.

-B u e n o , ahora si vam os con los 
m itos m odernos y su alienación a 
través de la industria  cultu ral...

—Bien ¡ mi lite ra tu ra , m i trabajo  
literario , con  todos los m itos, le 
yendas y cu en to s populares... con 
Mi T io Conejo, Juan  Sábalo, Ko- 
kuyo  (m ensajero del sol)... todos 
mis libros tienen  una orien tac ión  
clara, precisa: la de reiv indicar to 
dos estos m itos, todos estos perso
najes nuestros para que el lec to r ni
ño y el le c to r ad u lto  (po rqué n o ) 
vuelvan los ojos hacia nuestra  reali
dad, hacia lo nuestro , po rque es un 
crite rio  de nuestra  educación alie
nan te : querer lo  de afuera y despre

ciar lo  nuestro . No qu iero  ser en 
ese sen tido  chauvinista po rque lo  de 
afuera tam bién  vale y hay que be
ber de lo  m ejor de las fuen tes un i- ' 
versales, pero  que eso no im plique 
una  xenofilia  acen tuada, que no  
nos p erm ita  m irar lo  nuestro , q u e 
rer lo nuestro , reivindicar lo  nues
tro ... Yo creo  que nos hace falta 
conocer la gente, conocer nuestro  
país, conocer a nuestra  gente.

Al n iño  hay que enseñarle eso des
de la prim era in fancia :a  conocer sus 
m itos , sus leyendas, sus cu en to s po 
pulares, sus personajes. Hay que 
enseñarles a recrearlos, a partir de 
allí si, buscar el conoc im ien to  de 
personajes universales. L am enta
blem ente se está haciendo  lo con 
trario  y  en tonces el n iño  term ina 
queriendo  más a Superm án y a Ma- 
xinguer que a cualquier personaje 
nuestro , que a T io  Conejo que es un 
personaje graciosísim o, p icaro , 
a s tu to , in teligen te , con el que se po 
dría trabajar m uch ísim o  con el niño. 
N uestros abuelos, en  ese sen tido  
eran m uy sabios, ellos s í sab ían  la 
im portancia  de esos m ito s antiguos 
fren te  a los m itos m odernos. En
tonces, en las actuales c ircunstan 
cias, la labor del m aestro , no  solo 
del m aestro  de prim aria, no  so lo  del 
preescolar, sino el de secundaria y 
hasta el de la U niversidad, es desa
lienar...sí, po rque en la sociedad 
nuestra, nuestra  educación  está 
creando  alienados. En un país co n 
sum ista... ¿qué m ás puede hacer?... 
crear alienados, crear al hom bre  m a
sa, ese hom bre que le sirve a todos 
sus p ropósito s , que le perm ite  ser 
ella, esa sociedad, sin que nada  pa
se. Si noso tros, los m aestros, ha
cem os lo  con trario , si nadam os co n 
tra  la co rrien te , estarem os haciendo  
una labo r positiva, a ltam en te  revo
lucionaria.

—E sto  significa que a través de 
una industria  cu ltu ra l se está masi- 
ficando aún  a los niños?
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— ¡Claro! ¡Claro! no sólo a los ni
ños sino a los adultos... ahí tenemos 
a las telenovelas que, como alguien 
decía, son engendros de la literatura 
y hay toda una subliteratura desti
nada a los niños con esa intención, 
intención masificadora inocultable.

— ¿Con toda la fuerza del Behavio- 
rismo?

— ¡Sí! Está funcionando, evidente
mente, con toda la fuerza y se en
cuentran elementos claves como el 
racismo en un Tarzán, en un Man- 
drake, en un Supermán... se ve cla
ramente el racismo, la segregación... 
eso inconscientemente lo va toman
do el niño y es uno de los graves pe
ligros con los que uno se encuentra.

—Explorando otro campo impor
tante del que ustred también tiene 
gran experiencia ¿cómo ve el traba
jo de los talleres literarios, especial
mente los realizados con niños?

—Bueno, yo dirijo talleres litera
rios, tanto de niños como de adul
tos, y parece un contrasentido... yo 
no creo en los talleres literarios co
mo formadores de escritores sino 
como una forma de ahorrarle tiem
po al futuro escritor porque noso
tros, los que nos formamos no en 
los talleres literarios sino en la es
cuela de la vida y en los libros con 
los grandes maestros de la literatu
ra, nos encontramos a nosotros mis
mos con mucho trabajo. Nosotros 
les ahorramos tiempo diciéndoles, 
por ejemplo, qué es un monólogo 
interior o exterior, explicándoles 
cómo se saca un diálogo directo o 
indirecto... todas esas técnicas... 
pero lo otro... eso si no te lo va a 
dar el taller... en eso otro tú tienes 
que pelear con el lenguaje diaria
mente para formarte como escritor. 
Lo otro es una pelea con la vida, 
con la palabra, contigo mismo, con 
todo...es un leer, un vivir, un sen
tirse vivo. Los talleres ahorran 
tiempo a los que aspiran ser escri
tores. En cuanto a los niños, los ta-

. .. * - •*. v i - .v
Ueres incrementan en ellos la imagi
nación y les proporcionan una rela
ción espontanea, franca, abierta, 
gráficamente con la lectura que po
siblemente esté incidiendo en los 
primeros pasos de un futuro escri
tor.

Al darle los agradecimientos a este 
distinguido y apreciado cereteño só
lo esperamos que vuelva a nuestros 
claustros, y tendrá que llegar de 
nuevo, por lo menos, para que se dé 
cuenta que aquí en la Universidad 
Surcolombiana aún permanece su 
Juan Sábalo entre los niños, en me
dio de tantos libros bonitos que han 
llegado a engrosar los anaqueles de 
esa Biblioteca que dejó funcio
nando para motivar a todos los ni
ños de Neiva, y como lo dijo, por 
qué no, a los adultos también. Por 
esto estamos convencidos que esta 
no será la última vez que llegue con 
el fulgor de sus ideas a exponerlas 
con todo el fervor y en pro de los 
niños nuestros y de la colombiani- 
dad.
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