
El pro ble ma al que nos en fren ta mos está más allá de la di fu sión y trans mi sión de
la in for ma ción y el co no ci mien to, se vin cu la no tan to con las for mas de co no cer sino 
más bien con las for mas de pen sa mien to que de ellas se de ri van. Las for mas de ad -
qui si ción del co no ci mien to au dio vi sua les, efec ti va men te, son más ami ga bles (en el
sen ti do de que exi gen un me nor es fuer zo de quien re cu rre a ellas) en com pa ra ción
con aque llas que se ba san en la pa la bra es cri ta. Pero pre ci sa men te esa ma yor ami ga -
bi li dad re pre sen ta al mis mo tiem po un ma yor pe li gro: la atro fia in te lec tual del pen -
sa mien to pro po si cio nal en los in di vi duos. Se po dría ob je tar que te nien do ac ce so a
un gran cú mu lo la in for ma ción como nun ca an tes, gra cias al de sa rro llo de los con -
for ta bles me dios au dio vi sua les, no te ne mos nin gu na ne ce si dad de ejer cer el pen sa -
mien to abs trac to. Pues bien, ha brá que res pon der que no hace fal ta re cu rrir a tan
tra ba jo so asun to para vi vir tal y como hoy en día lo ve ni mos ha cien do bajo el sino de 
la sin ra zón y la alie na ción hu ma na.

Mas para ac ce der a un vi vir ple na men te hu ma no hace fal ta co no cer se uno mis -
mo, y para ello a su vez es me nes ter re nun ciar al có mo do y pa si vo pa pel de mero re -
cep tor de la in for ma ción, hace fal ta atre ver se a pen sar por cuen ta pro pia. De ahí que
La Ter ce ra Fase sea una obra de obli ga da lec tu ra no sólo por el in te re san te aná li sis que 
hace de la his to ria del co no cer hu ma no  a lo lar go de sus pá gi nas, sino tam bién por
ser un li bro que in vi ta a la re fle xión acer ca del im pac to que tie ne la re vo lu ción in for -
má ti ca en el des cu bri mien to de no so tros mis mos, así como en la crea ción de nue vos
ca mi nos para po der cons truir un mun do de hu ma na con vi ven cia.

PEN NAC, Da niel. Como una no ve la — Mé xi co : Edi to rial Nor ma, 1997, 
168 p.

Re se ña ela bo ra da por:
ELSA  MAR GA RI TA  RA MÍ REZ  LEYVA

Po si ble men te re sul te ex tra ña la pre sen cia de la re se ña de un li bro cuyo tí tu lo apa -
ren te men te no guar da re la ción con las te má ti cas que se abor dan en In ves ti ga ción

Bi blio te co ló gi ca, re vis ta cien tí fi ca es pe cia li za da en te mas bi blio te co ló gi cos y es tu dios
de la in for ma ción.

Sin em bar go en todo este li bro, des de que da ini cio con la fra se: “el ver bo leer no
to le ra im pe ra ti vos”, has ta la úl ti ma pá gi na en la que se en cuen tra esta otra fra se: “De
modo que nues tras ra zo nes para leer son tan ex tra ñas como nues tras ra zo nes para
vi vir”, se abor dan cua tro as pec tos so bre la lec tu ra, y por ello mis mo el li bro está di vi -
di do en cua tro par tes.
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Se ini cia con el ca pí tu lo ti tu la do “El al qui mis ta”, que abor da con sin gu lar es ti lo el
mo men to en que la lec tu ra es aso cia da con el pla cer an tes que im po ner la como una
ta rea. Es de cir, nos cuen ta la ma ne ra en que la na rra ción del cuen to atra pa al pe que -
ño que to da vía no sabe leer y le evo ca imá ge nes y sen sa cio nes que le pro du ci rán un
es pe cial pla cer, y cómo pos te rior men te la es cue la le en se ña rá que esos pa li tos, bu -
cles, cír cu los y puen tes for man le tras y lue go pa la bras para que un día des cu bra que
no son una mera com bi na ción de le tras sino la evo ca ción mis ma de las pa la bras que
es cu chó en la na rra ción de los cuen tos. Es de cir, se tra ta de la trans mu ta ción de
quien se ini cia en el apren di za je de la lec tu ra y se trans for ma en lec tor cuan do com -
pren de que esos ca rac te res, bajo el man do de su mano, for man pa la bras y ade más,
tie nen sig ni fi ca dos y sen ti do. Po drá, a par tir de en ton ces, leer por sí mis mo sus cuen -
tos pre fe ri dos, e in clu so po si ble men te se trans for ma rá en el na rra dor de quien an tes
le leía los cuen tos.

El se gun do ca pí tu lo ti tu la do “Hay que leer. (El dog ma)”. In ten ta res pon der a la
pre gun ta de qué ha pa sa do con aquel la in ti mi dad y con el gus to que se es ta ble ció en -
tre el na rra dor y aquél que es cu cha ba aten to y pe día la lec tu ra de más cuen tos;  ¿qué
su ce dió con el niño que se con vir tió en lec tor de vo ra dor de las pa la bras de sus cuen -
tos? Con el tiem po ese niño con ver ti do en jo ven se es tre lla con tra un li bro- a can ti la -
do. Pen nac des cri be ese pe no so pro ce so en el que la es cue la, y con cre ta men te el
pro fe sor, des po jan a la lec tu ra de su pla cer, y al su je to de su de seo de leer: “Ta rea,
dice el pro fe sor, con un tono en el que se adi vi na que no ha brá ne go cia ción, leer 448
pá gi nas y pre sen tar un in for me en 15 días”. En ton ces las pa la bras ad quie ren pies de
plo mo, o pa re cen ca dá ve res. La lec tu ra se vuel ve una tor tu ra, una ame na za. Hay que
leer, di cen los pro fe so res, para dis tin guir se de la bes tia, del bár ba ro, del áni ma ig no -
ran te, del dic ta dor triun fan te, del ma te ria lis ta bu lí mi co, hay que leer (el dog ma) y en -
ton ces la lec tu ra se trans for ma en un acto de re sis ten cia a sa bien das de que quien no
lee vi vi rá en las ti nie blas, se que da rá sin res pues tas y, pron to, sin pre gun tas.

El ter cer ca pí tu lo, se ti tu la “Dar de leer”. Pen nac se ña la la im por tan cia que tie ne
la se lec ción de lec tu ras sig ni fi ca ti vas y nos dice cómo el gé ne ro no ve la pue de re cu -
pe rar el in te rés por el li bro y el gus to por la lec tu ra. Re cu rre a la ejem pli fi ca ción de un 
gru po de ado les cen tes que de cla ra abier ta men te que a ellos no les gus ta leer. No obs -
tan te se sien ten fra ca sa dos por este he cho y no sólo sos tie nen que con se cuen te men -
te no tie nen por ve nir sino que tam bién lo ac túan. Ta les ado les cen tes re cuer dan las
hue llas que les de ja ron sus pri me ros cuen tos y re vi ven aque llos mo men tos cuan do
su pro fe sor na rra ba, es de cir cuan do le pres ta ba su voz al li bro y les leía no ve las en
voz alta sin obli gar los a ela bo rar lue go un re su men, ni tam po co a que le ye ran. Sólo
les pe día una cosa: es cu char. De ese modo el pro fe sor ven ce en ese en ton ces el te -
mor a no com pren der, des pier ta la cu rio si dad, de ve la el pla cer y ani ma al de seo; es
de cir, re con ci lia al lec tor con el li bro. Pen nac se ña la que el acto de com pren der re -
quie re de un apa ra to cul tu ral que mu chas ve ces la es cue la no pro vee y de ahí su fra -
ca so en la ta rea de for mar lec to res. El au tor afir ma que el pro ble ma ra di ca en
con fun dir la es co la ri dad con la cul tu ra.
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El cuar to y úl ti mo ca pí tu lo lo ti tu la “El qué se lee rá (o los de re chos im pres crip ti -
bles del lec tor)”, como los diez man da mien tos, y des cri be los 10 de re chos del lec tor,
a sa ber: 1) el de re cho a no leer; 2) el de re cho a sal tar se pá gi nas; 3) el de re cho a no ter -
mi nar un li bro; 4) el de re cho a re leer; 5) el de re cho a leer cual quier cosa; 6) el de re cho 
al bo va ris mo (en fer me dad tex tual men te trans mi si ble); 7) el de re cho a leer en cual -
quier par te; 8) el de re cho a pi co tear; 9) el de re cho a leer en voz alta y 10) el de re cho a
ca llar nos. Cada uno de es tos man da mien tos es ex pli ca do y ejem pli fi ca do.

Pen nac pide: “que ri das bi blio te ca rias (sic) guar dia nas del tem plo, es una gran
ven ta ja que to dos los tí tu los del mun do ha yan en con tra do su al véo lo en la per fec ta
or ga ni za ción de sus me mo rias (¿c ómo me re en con tra ría yo sin us te des, yo, cuya me -
mo ria pa re ce un so lar bal dío?), es pro di gio so que es tén al co rrien te de to das las te -
má ti cas or de na das en las es tan te rías que les com pe ten... pero que bue no se ría,
tam bién, oír las con tar sus no ve las pre fe ri das a los vi si tan tes per di dos en el bos que de
las lec tu ras po si bles.. ¡Qué be llo se ría que les ofre cie ran sus me jo res re cuer dos de
lec tu ra! Sean con ta do ras -m agas- y los li bros sal ta rán di rec ta men te de sus en tre pa -
ños a las ma nos del lec tor”. 

 Una lec tu ra para bi blio te có lo gos, do cen tes y pro mo to res de lec tu ra, ya que sin
ser un li bro teó ri co abo na a la ex pli ca ción de las for mas en que se es ta ble ce la re la -
ción en tre li bro, lec tu ra y lec tor. En Mé xi co, Ga briel Zaid y Fe li pe Ga rri do han tra -
ba ja do en sa yos, al igual que Pen nac, en los que cues tio nan la fun ción de los do cen tes 
y de los sis te mas pe da gó gi cos para de sa rro llar el pla cer de la lec tu ra y des per tar el
gus to por apren der.

Pen nac hace én fa sis en el uso de la li te ra tu ra para for mar lec to res y mo ti var  la lec tu -
ra como un acto vo lun ta rio y per ma nen te; tal como el li bro re cien te men te pu bli ca do
por Mó ni ca La vín, Leo, lue go es cri bo tra ta el tema del uso de la li te ra tu ra, cuen to y no ve la, 
para de sa rro llar la lec tu ra por gus to, en par ti cu lar en tre los jó ve nes, pues to que es el
mo men to, como tam bién lo se ña la la es pe cia lis ta en el tema de la lec tu ra, Mi chè le Pe -
tit, cuan do se pue de per der, crear o re crear el gus to por la lec tu ra. La vín in clu ye pa sa jes 
de una se lec ción de cuen tos y no ve las pro pios para atraer a los ado les cen tes. Lla ma la
aten ción que sien do su li bro tan se me jan te a la pro pues ta de Pen nac, in clu so pa re ce ría
es tar ins pi ra do en él (pero sin tono de hu mor) no sea ci ta do por esta au to ra. 

 Sin duda, Como una no ve la es un li bro lú di co so bre la lec tu ra. Uno en tre otros,  en
los que el tema so bre el li bro o la bi blio te ca ria se han con ver ti do en tema de li te ra tu -
ra, como es el caso de El se cues tro de la bi blio te ca ria, de Mar ga ret Mahy, bi blio te ca ria y
au to ra de li te ra tu ra in fan til, obra que nos ha bla de Er nes ti na, la be lla bi blio te ca ria se -
cues tra da por unos ban di dos que pre ten den ob te ner  un ju go zo res ca te del ayun ta -
mien to por que sin ella la bi blio te ca sim ple men te no pue de fun cio nar. Otro
li bro- cuen to si mi lar, Ma til de, de Roald Dahl, na rra la vida de una niña lec to ra en un
mun do de no lec to res. Re sul ta in te re san te que te mas como los an tes se ña la dos (li -
bro, lec tu ra y bi blio te ca), for men par te de la li te ra tu ra re crea ti va.
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