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Resumen
Este artículo presenta los resultados de investigación a partir de la 

aproximación a dos proyectos innovadores en promoción de la lectura en 
el Caribe colombiano; La Carreta Literaria, en el departamento de Bolívar, 
y Biblioburro, en el departamento del Magdalena. Los objetivos de la in-
vestigación se direccionan a evaluar los efectos de la cooperación interna-
cional en los proyectos a partir de la evaluación cualitativa de los criterios 
de visibilidad, cobertura, sostenibilidad y replicabilidad, realizando ade-
más un análisis crítico de las experiencias para establecer su relación con 
tres dimensiones de desarrollo; la inclusión y cohesión social, la participa-
ción ciudadana y la sostenibilidad cultural.

Como técnica de investigación, se llevaron a cabo entrevistas semies-
tructuradas con diferentes grupos poblacionales siguiendo el método 
cualitativo de la sociología comprensiva. En general, los resultados de la 
investigación están encaminados a establecer los nexos entre prácticas de 
lectura y escritura, desarrollo humano y cooperación internacional.

Palabras clave: capacidades; cooperación internacional; cultura; de-
sarrollo humano; escritura; lectura; promoción de la lectura.

Abstract 
This article presents the results of the research based on the approach 

to two innovative projects in the promotion of reading in the Colombian 
Caribbean; La Carreta Literaria, in the department of Bolívar, and Biblio-
burro, in the department of Magdalena. The objectives of the research are 
aimed at assessing the effects of international cooperation on projects ba-
sed on the qualitative evaluation of the criteria of visibility, coverage, sus-
tainability and replicability, as well as a critical analysis of the experiences 
to establish their relationship with three development dimensions; social 
inclusion and cohesion, citizen participation and cultural sustainability.

As a research technique, we succeed in semi-structured interviews 
with different population groups following the qualitative method of 
comprehensive sociology. In general, the results of the research are aimed 
at establishing the links between reading and writing practices, human 
development and international cooperation.

Keywords: capacities; international cooperation; culture; human de-
velopment; writing; reading; reading promotion.
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I. Introducción
La importancia del lenguaje escrito para el 
desarrollo de las libertades individuales, es 
un tema de análisis y estudio relativamente 
reciente. Estar alfabetizado va más allá de 
tener la facultad leer o escribir, es decir, de 
un ejercicio mecánico o productivo; la al-
fabetización debe ser entendida como una 
apropiación del lenguaje que impacta en el 
ámbito personal, social, cultural y político.

Según el Centro Regional para el Fo-
mento del Libro en América Latina y el Ca-
ribe –Cerlalc–, la lectura y la escritura ha-
cen parte de los derechos culturales “como 
mecanismos de participación efectiva en la 
producción de conocimiento del mundo”, 
estos derechos culturales, también enten-
didos en la Carta Cultural Iberoamericana 
como derechos de carácter fundamental, 
“son la base de la plena ciudadanía y hacen 
de los individuos, en el colectivo social, los 
protagonistas del quehacer en el campo de 
la cultura” (Norden, 2006, párr. 4).

El presente artículo de investigación 
propone un ejercicio analítico y reflexivo 
sobre la relación entre prácticas de lectura y 
escritura, desarrollo humano y cooperación 
internacional a partir de la aproximación a 
dos proyectos de promoción de la lectura 
del Caribe colombiano que se destacan a 
nivel nacional E internacional por su inno-
vación, practicidad y coherencia con dife-
rentes contextos culturales y sociales de la 
región; La Carreta Literaria, en el departa-
mento de Bolívar, y Biblioburro, en el depar-
tamento del Magdalena.

El objetivo principal del estudio, que se 
enmarca en la línea de investigación Ins-
trumentos y Prácticas de la Cooperación 
Internacional, fue analizar los efectos de la 
cooperación internacional en los proyec-
tos innovadores de lectura de la región del 
Caribe colombiano, evaluando los avances 
–o retrocesos– a los que se han llegado en 
términos de visibilidad, cobertura, sosteni-
bilidad y replicabilidad de los mismos. Por 

otro lado, a partir de una reflexión teórica, 
se buscó reconocer la importancia de la 
apropiación del lenguaje escrito para el de-
sarrollo humano sostenible atendiendo al 
concepto de desarrollo como libertad y el 
enfoque de las capacidades humanas, ex-
puestos por el economista y filósofo indio 
Amartya Sen (2000), y las dimensiones de 
desarrollo social planteadas por Jesús Mar-
tín Barbero y Gemma Lluch como parte del 
proyecto Lectura, escritura y desarrollo en la 
sociedad de la información (2011), auspiciado 
por el Cerlalc y la Aecid.

Como técnica de investigación se 
llevaron a cabo entrevistas semiestructu-
radas con diferentes grupos poblacionales 
siguiendo un método cualitativo. Para la 
fundamentación teórica, en la que se hace 
una aproximación a los conceptos de lectu-
ra y escritura como procesos relacionados 
intrínsecamente, es decir, como partes del 
mismo proceso metacognitivo, se reunie-
ron aportes de académicos como Paulo 
Freire (1984) y Thiago de Souza (2016). 

La investigación parte de las nociones 
de leer y escribir como prácticas sociocul-
turales en tanto hacen uso del repertorio 
de experiencias, formas de entender y pro-
nunciar el mundo y permiten a su vez ge-
nerar acercamientos y recreaciones de la 
realidad, forjando así las individualidades 
y el reconocimiento del otro, “la lectura se 
presenta como una fuente de reducción de 
deformaciones e indiferencias, y ayuda en 
la construcción de oportunidades para una 
vida mejor” (De Souza, 2016, p.97).

La lectura y la escritura son también 
herramientas políticas que permiten dis-
minuir las brechas sociales y económicas 
que desde el mismo sistema educativo y el 
Estado –por desatención o abandono– se 
han incitado, en una era en la que las nue-
vas tecnologías, el flujo de la información 
y la preeminencia del formato escrito exi-
gen nuevas formas de ejercer la ciudadanía 
(Barbero y Lluch, 2011). 



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 6 NUM 2 / JULIO - DICIEMBRE  2019 / 
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014

89

El Coronel sí tiene quien le lea: Cooperación internacional en proyectos innovadores...

 En este sentido, la promoción de la lec-
tura y la escritura –también denominada en 
este trabajo como promoción del lenguaje 
escrito–, se entiende como una práctica 
para el desarrollo de capacidades humanas 
cuyo objetivo debe trascender los procesos 
de alfabetización tradicional para generar 
procesos de pensamiento más complejos 
que repercutan en todos los ámbitos del in-
dividuo como ser social.

Es así como la pertinencia de esta inves-
tigación se fundamenta en la generación de 
un sustento teórico y empírico para enten-
der, por un lado, las relaciones entre la pro-
moción del lenguaje escrito y el desarrollo 
humano sostenible, en tanto que la lectura 
y la escritura son un medio para el fortale-
cimiento de las capacidades individuales y 
los capitales simbólicas de las comunida-
des. Por otro lado, este reconocimiento fa-
cilita establecer los nexos entre promoción 
de la lectura y cooperación internacional, 
en tanto que la cooperación –cuyo fin es el 
desarrollo–, por medio de sus instrumen-
tos, hace posible que diversas experiencias 
de lectura y escritura se consoliden como 
“buenas prácticas”.

La estructura del artículo está organi-
zada por las precisiones metodológicas de 
la investigación y seguidamente se realiza 
una breve descripción de los proyectos que 
son el objeto de estudio. En el cuarto apar-
tado, que corresponde a los resultados de 
la investigación, se presenta inicialmente el 
análisis de cuatro dimensiones de carácter 
cualitativo que permiten hacer una valora-
ción del alcance de los proyectos de lectura 
y el aporte de la cooperación internacional. 
En un segundo ámbito de análisis, se inda-
gan tres dimensiones de desarrollo social 
en los casos de estudio, haciendo énfasis en 
los nexos entre promoción del lenguaje es-
crito y desarrollo humano sostenible. Final-
mente, se presenta una discusión en torno a 
los retos de las iniciativas de promoción de 
lectura en Colombia y la pertinencia de la 
cooperación internacional.

II. Metodología
El trabajo de investigación se llevó a cabo 
desde el paradigma epistemológico pos-
tpositivista, ya que se aborda la realidad 
como una construcción social que se de-
riva de las interpretaciones de los sujetos 
en contexto y es explicada por medio de su 
propio discurso. Esta investigación de carác-
ter cualitativo se diseñó a partir de la tipolo-
gía de estudio de casos, abordando dos pro-
yectos innovadores en la promoción de la 
lectura en el Caribe colombiano; La Carreta 
Literaria y Biblioburro. 

 A partir del método inductivo se delimi-
taron dos ámbitos de análisis; por un lado, 
se establecieron cuatro criterios que permi-
ten evaluar los instrumentos de coopera-
ción internacional para el fortalecimiento 
de los proyectos, específicamente en el con-
texto social y cultural del que hacen parte; 
los departamentos de Bolívar y Magdalena. 
Los criterios de evaluación están direccio-
nados a valorar el aporte e impacto de la 
cooperación internacional en términos de: 

 » Visibilidad, mediante los convenios, 
procesos de internacionalización y 
reconocimientos a nivel nacional e 
internacional

 » Cobertura, o el impacto en el número 
de beneficiarios directos e indirectos

 » Sostenibilidad, representada en los 
aportes recibidos a través de los dife-
rentes instrumentos de cooperación 
internacional

 » Replicabilidad, o implementación de 
las experiencias en otros contextos y 
lugares del mundo

 
El segundo análisis, buscó identificar 

tres dimensiones de desarrollo social en las 
dos experiencias estudiadas con el fin re-
conocer los nexos entre promoción del len-
guaje escrito y desarrollo humano sosteni-
ble. Los indicadores establecidos permiten 
reconocer el impacto que tienen las prác-
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ticas concretas de promoción de lectura en 
las comunidades beneficiarias respecto a:

 » Inclusión y cohesión social
 » Participación ciudadana
 » Sostenibilidad cultural

 Para la selección de los proyectos estu-
diados –La Carreta Literaria y Biblioburro–
se implementó la técnica no probabilística 
intencional, es decir, los proyectos fueron 
escogidos adrede teniendo en cuentas 
los criterios de focalización geográfica en 
cualquiera de los departamentos de la re-
gión Caribe, innovación o uso de estrategias 
no convencionales para la promoción de la 
lectura y recepción de recursos de coopera-
ción internacional.

El acercamiento a la población par-
ticipante se realizó desde la teoría de la 
sociología comprensiva, facilitando una 
investigación donde los individuos son con-
ceptuados como agentes activos en la cons-
trucción y determinación de las realidades 
en las que se encuentran, capaces de la re-
creación de su entorno y abiertos a la apro-
piación de estrategias innovadoras que les 
faciliten acceder al conocimiento.

 Al seleccionar una metodología de cor-
te cualitativo, las fuentes primarias de in-
formación fueron recolectadas a través de 
entrevistas semiestructuradas enfocadas a 
cuatro grupos poblacionales:

 » Gestores o representantes legales de 
los proyectos innovadores de lectura

 » Representantes de las comunidades 
beneficiadas –docentes y biblioteca-
rios–

 » Agentes de cooperación internacio-
nal

 » Expertos en gestión de proyectos y 
competencias lectoescriturales, tales 
como gestores culturales y bibliote-
cólogos

 Para la codificación y análisis de los da-
tos obtenidos se clasificaron los elementos 
significativos en categorías específicas de 
acuerdo a su contenido. Esta información 
fue desplegada en una matriz de siste-
matización y detallada en los apartados 
2 –Criterios de análisis de cooperación in-
ternacional en los proyectos innovadores 
de lectura– y 3 –Dimensiones de desarrollo 
evaluadas en los proyectos innovadores de 
lectura–

III. Buenas prácticas en el Caribe 
Colombiano: La Carreta Literaria y 
Biblioburro
Hoy día el reconocimiento de que la lectura 
y la escritura son elementos transversales 
que impactan áreas como la educación, la 
economía y la cultura, ha permitido re-
plantear su importancia para el desarrollo 
humano sostenible. No obstante, conside-
rando que el lenguaje escrito es un espacio 
estratégico de intercepción y enlace desde 
el que se da la integración social y política, 
se ha hecho indispensable redefinir los ob-
jetivos, medios e instrumentos de la pro-
moción de la lectura y la escritura de mane-
ra coherente, eficiente y suficiente. 

Las experiencias de innovación para el 
fomento de la lectura que fueron objeto 
de la investigación están en sincronía con 
la concepción de que a partir del desarro-
llo de las competencias lectoescriturales es 
posible la ampliación de las capacidades y 
libertades individuales que son el medio y 
el fin del desarrollo humano sostenible. Los 
dos proyectos descritos a continuación han 
sido considerados como “buenas prácticas” 
a nivel nacional e internacional, entendien-
do este concepto como:

Acciones cuyo proceso de imple-
mentación ha sido exitoso, alcanzando 
un nivel de desarrollo que permita su 
reconocimiento por un universo que 
excede su propio territorio. Del mismo 
modo, su desarrollo y permanencia se 
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extiende durante un período de tiempo 
suficiente que permita evaluar resulta-
dos y observar cambios importantes, 
por lo tanto, es reconocida por actores 
de diversos ámbitos, y es factible de ser 
comunicada y transferida a otras reali-
dades (Ramos, 2009, p.13).

Proyecto La Carreta Literaria ¡Leamos! 
en Bolívar

“La carreta es el medio de transporte 
más antiguo que tiene la humanidad. 
Aquí en Cartagena nos sirvió hasta de 

alcantarilla”.
(M. Murillo, comunicación personal, 

24 de mayo del 2019)

El momento en el que arrancó La Carreta 
Literaria, en cabeza de su fundador Martín 
Murillo, data del 22 de mayo de 2007 en la 
ciudad de Cartagena. La idea fundamental 
consiste en trasportar en una carreta libros 
y no frutas o verduras como comúnmente 
se hace en las calles de la ciudad, teniendo 
como objetivo el ir en búsqueda de ese lec-
tor pasivo que está oculto y volverlo activo. 
Hoy día esta experiencia ha llegado a im-
pactar a más de 40.000 estudiantes en las 
instituciones educativas de los 48 munici-
pios del departamento de Bolívar. 

Innovando a partir del uso de medios y 
espacios no convencionales, La Carreta Li-
teraria beneficia a una población sin discri-
minar edad ni condición socio-económica, 
movilizándose de norte al sur del departa-
mento, siempre con la intención de promo-
cionar el hábito de la lectura por placer y no 
por obligación.

La Carreta, cuenta hoy en día con todo 
un andamiaje cultural y desarrolla una me-
todología de trabajo fluida y dinámica, que 
a través de la lectura de cuentos, novelas y 
relatos orales recrea narraciones fantásti-
cas, juega con la imaginación del lector y lo 
trasporta hacia un escenario mágico. Estos 
espacios de lectura se convierten en tera-
pias colectivas en aquellas zonas donde fac-

tores como la pobreza y el conflicto armado 
han dilatado las brechas de la desigualdad.

A través de La Carreta, se facilitan herra-
mientas al alcance de todo público; técnicas 
como la lectura individual o las dinámicas 
de lectura grupales permiten establecer 
una interacción activa para el intercambio 
del pensamiento.

Para su funcionamiento, este proyecto 
recibe financiación a nivel nacional como 
parte del portafolio de responsabilidad so-
cial de organizaciones como el Reinado Na-
cional de Belleza, RCN, Postobón y la Fun-
dación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
siendo estos pilares en la divulgación y fo-
mento de la estrategia de La Carreta desde 
sus inicios como un elemento representati-
vo en la cultura de la región Caribe. 

Además del respaldo de entidades loca-
les como la Alcaldía Distrital y el Instituto 
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de In-
dias, el proyecto cuenta con diferentes tipos 
de cooperación por parte de organizaciones 
de ámbito internacional como la Fundación 
SM en Colombia y el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Cartagena.

Proyecto Biblioburro en Magdalena

“Los burros se llaman Alfa y Beto y 
conforman la palabra “alfabeto”, entonces 

se hace una relación entre los burros 
y el conocimiento; los burros cargan 

conocimiento, y ese conocimiento se lleva 
a las poblaciones y comunidades mediante 

libros” 
(H. Candanosa, comunicación 
personal, 13 de junio del 2019)

Este proyecto oriundo del departamen-
to de Magdalena, surge en el año 1997 en 
el corregimiento de la Gloria. El objetivo 
fundamental de la iniciativa pedagógica 
conocida como Biblioburro es incentivar y 
promocionar la lectura,  la alfabetización y 
la educación como elementos trasforma-
dores de la calidad de vida y el desarrollo 
humano sostenible en jóvenes y población 
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adulta que habita las zonas rurales asiladas 
del departamento.

Por lo general, las zonas visitadas son 
apartadas o recónditas, caracterizadas por 
una geografía inhóspita que no permite un 
fácil acceso vehicular y el transporte utiliza-
do tradicionalmente por sus pobladores es 
el burro. El profesor Luis Soriano, creador y 
fundador de este proyecto, dando rienda a 
su pasión por la docencia se dirige literal-
mente “burro en marcha” a cada rincón en 
el que sea necesario llevar el amor por la 
lectura.

La metodología innovadora utilizada en 
los espacios de socialización con la comu-
nidad consiste en llevar a la carga de estos 
animales una selección de diversos libros 
con los cuales se comparten lecturas diri-
gidas al público según el grupo presente. 
La población beneficiaria está conformada 
por niñas, niños y adultos que han encon-
trado en el proyecto las herramientas para 
aprender a realizar su firma e incluso ado-
lescentes que gracias a Biblioburro y su mo-
tivación por la lectura y la educación, halla-
ron su vocación y hoy en día se desempeñan 
como profesionales. 

Cabe mencionar que en sectores con 
condiciones culturales propias de la región, 
como la Sierra Nevada de Santa Marta, los 
libros que se comparten son leídos en len-
guas autóctonas, facilitando el aprendizaje 
y creando espacios de inclusión y participa-
ción en el Magdalena. 

El proyecto Biblioburro, que está ins-
titucionalizado como fundación desde el 
año 2010, no es únicamente desarrollado 
por el profesor Soriano, a este se le ha uni-
do un grupo interdisciplinario de jóvenes 
con sentido social, que están trabajando en 
varios proyectos como lo son “Biblioburro 
Digital”, que tiene como objetivo que los ni-
ños y padres de familia tengan acceso a la 
tecnología por medio de computadores y 
programas educativos virtuales y “Bibliobu-
rro Very Well”, que a través del voluntariado 

ofrece una experiencia intercultural para el 
aprendizaje de la lengua inglesa.

Para su funcionamiento, la Fundación 
Biblioburro cuenta con el apoyo local e 
institucional de la Universidad del Magda-
lena y la Caja de Compensación, Cajamag. 
Además, a través de su fundación, cuenta 
con el apoyo de diferentes organizaciones 
internacionales que han favorecido su for-
talecimiento.

IV. Resultados y discusión
Los resultados descritos a continuación 
obedecen a dos ámbitos de análisis. En el 
primer análisis se desarrollan cuatro crite-
rios que permiten evaluar los instrumentos 
de cooperación internacional para el forta-
lecimiento de los dos proyectos de promo-
ción a la lectura en términos de visibilidad, 
cobertura, sostenibilidad y replicabilidad. 
El segundo ámbito de estudio se centra en 
el análisis de tres dimensiones de desarro-
llo, a saber, la inclusión y cohesión social, la 
participación ciudadana y la sostenibilidad 
cultural, que a partir de las experiencias 
estudiadas permiten reconocer los nexos 
entre la promoción del lenguaje escrito y el 
desarrollo humano sostenible. Finalmen-
te se presenta una discusión en torno a los 
retos de las iniciativas de promoción de lec-
tura en Colombia y la pertinencia de la coo-
peración internacional.

A. Criterios de análisis: cooperación 
internacional en los proyectos 
innovadores de lectura
La relación entre la cooperación interna-

cional y los proyectos de lectura abordados 
en la investigación está mediada por el co-
mún interés y vocación hacia el desarrollo 
humano sostenible. En este apartado se 
realiza una descripción de los criterios de 
análisis que permitieron constatar el im-
pacto de la cooperación en las dos experien-
cias descritas.

Para la evaluación cualitativa se han es-
tablecido cuatro categorías que han sido 
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estudiadas a partir de los resultados obte-
nidos con las entrevistas semiestructuradas 
realizadas a los grupos de gestores de pro-
yectos, comunidades beneficiarias y agen-
tes de cooperación internacional, además 
de fuentes secundarias obtenidas de revi-
sión documental. 

Criterio de visibilidad
 Para determinar el criterio de visibilidad 

se han tenido en cuenta cuatro factores; a 
saber, la figuración de convenios de coope-
ración descentralizada o con organismos 
multilaterales, la recepción de premios y 
reconocimientos nacionales e internacio-
nales, los procesos de internacionalización 
que se reflejan en las visitas a diferentes 
países y, por último, el alcance mediático 
obtenido a través de entrevistas, reportajes, 
productos audiovisuales y publicaciones en 
general que estén relacionadas con los pro-
yectos innovadores de lectura.

En relación al primer factor, tanto La Ca-
rreta Literaria como Biblioburro han parti-
cipado en convenios con organizaciones de 
índole internacional. Martín Murillo, gestor 
de La Carreta, cuenta en la actualidad con 
la Fundación SM en Colombia, con la que 
se alinea en el objetivo de trabajar con co-
munidades vulnerables en torno a la edu-
cación y la cultura. La Carreta recibe aportes 
financieros y dotación de material literario 
gracias a la contribución de la Editorial SM 
de origen español, “La Fundación SM tie-
ne una editorial que vende libros, todo lo 
que ganan lo invierten en nueve países en 
Latinoamérica que están. En Colombia, yo 
soy uno de los afortunados que cuenta con 
ellos” (M. Murillo, comunicación personal, 
24 de mayo del 2019).

La Carreta Literaria además ha traba-
jado en diferentes programas a través de 
organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID– con el 
proyecto “Cartagena Emprende Cultura” en 
el año 2015 y con la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos –OEI– con quienes 

realizó talleres para más de 300 maestros 
en el marco de la Feria del libro de Panamá 
en el año 2017.

Biblioburro, a través de su fundación, 
también se ha asociado a organizaciones 
como Spanish Children y Ewald Founda-
tion, en Estados Unidos, Books for Change, 
en Suiza y la Fundación Novaterra en Espa-
ña, todas encaminadas a trabajar en torno 
a la educación y la movilidad social de po-
blaciones en condiciones de pobreza y ex-
clusión.

En el factor de premios y reconocimien-
tos, Murillo, gracias a su labor como promo-
tor de lectura con La Carreta Literaria, obtu-
vo en el año 2017 un grado “Honoris Causa” 
por parte de la Institución Educativa Olga 
González Arraut en Cartagena.

Biblioburro, por su parte, ha recibido 
numerosos galardones a nivel nacional e in-
ternacional, entre los que Henry Candano-
sa, director de comunicaciones y proyección 
social de la fundación, señala:

En Timor de Leste oriental se le dio 
el reconocimiento de la medalla de la 
paz por el tema de la educación, el im-
pacto que ha tenido en la paz, cuando 
uno está educando a la gente en valo-
res y está cambiando armas por libros 
estamos favoreciendo la paz del país. 
Se le dio un premio como “Colombiano 
ejemplar” en el año 2015 con el Colom-
biano.com, un periódico de Medellín. El 
periódico El Tiempo también dio un re-
conocimiento a Biblioburro, la medalla 
de la gobernación del Magdalena. Tam-
bién mucho reconocimiento en México, 
Chile, España, con medallas e incluso 
reconocimiento económico, una beca 
en diciembre del año pasado para hacer 
un proyecto con una institución privada 
en los Estados Unidos y algunas institu-
ciones de Estados Unidos y Europa nos 
han colaborado con dinero como becas 
económicas para seguir fortaleciendo 
el programa. (H. Candanosa, comunica-
ción personal, 13 de junio del 2019).

 
Frente al tercer factor, relacionado con 

las visitas que los proyectos han realizado a 
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otros países, La Carreta Literaria ha viajado 
a Argentina, Venezuela, Panamá, México y 
España en el contexto de ferias de libros y 
congresos, tal como apunta Murillo:

He ido a la Feria del libro varias ve-
ces en Panamá, fui al Congreso de la 
Lengua Española que hicieron allá, del 
2013 al 2018, he ido como 5 veces a Pa-
namá. Fui a Argentina a la Feria del libro 
en el 2010, fui a Guadalajara, a la Feria 
del libro en Madrid, España, en Vene-
zuela estuve en 2010 en la Feria del libro 
del Chacao. Próximamente aspiro a ir a 
la Asociación de Bibliotecas en Estados 
Unidos. (M. Murillo, comunicación per-
sonal, 21 de junio del 2019).

De manera análoga, Luís Soriano con 
Biblioburro ha visitado numerosos países 
entre los que están España, Ecuador y Chile 
para hablar de las experiencias y el impacto 
del proyecto, “Llegamos a ir a Asia, África a 
mostrar qué es el Biblioburro y a recibir el 
premio en Timor Leste” (L. Soriano, comuni-
cación personal, 30 de mayo del 2019).

En cuanto al último factor, los dos pro-
yectos han contado con amplia difusión 
mediática. A nivel nacional periodistas 
reconocidos como Juan Gossaín han escri-
to reportajes sobre “La Carreta que no es 
carreta” haciendo alusión a la iniciativa de 
innovación y emprendimiento de Martín 
Murillo; un comerciante chocoano que en-
contró en los libros un estilo de vida. Por 
otro lado, Biblioburro se ha dado a conocer 
desde canales de comunicación internacio-
nales como Universal Channel, BBC de Lon-
dres, y CNN. 

En general son numerosas las crónicas, 
reportajes, notas periodísticas y referen-
cias en publicaciones que a nivel nacional 
e internacional han visibilizado, hasta en 
idiomas diferentes al español, las historias, 
hazañas y dificultades de los proyectos y sus 
gestores. Incluso, las experiencias de Muri-
llo y Soriano también han sido presentadas 
a través de productos audiovisuales visibles 

en portales como YouTube, el cual permite 
su reproducción desde cualquier parte del 
mundo. 

Ambos gestores se han convertido en 
personajes icónicos de la promoción de la 
lectura. Marín Murillo, por ejemplo, cuenta 
con 32 caricaturas diferentes que se pueden 
observar en camisetas estampadas y afi-
ches. Por otra parte, Luis Soriano ha sido ca-
ricaturizado, junto con sus compañeros Alfa 
y Beta, en dos libros infantiles; Biblioburro: 
una historia real de Colombia (2010), de Jeane-
tte Winter y Esperando el Biblioburro (2011), 
de Mónica Brown.

Criterio de cobertura
Para contextualizar y dar vida a las ini-

ciativas de promoción de la lectura, se hace 
necesario aterrizar los proyectos a comuni-
dades específicas, acción que permite ha-
cer medibles sus alcances y los resultados 
dentro de las poblaciones beneficiadas. El 
criterio de cobertura logra dar una visión de 
hasta dónde es necesario y posible aplicar 
dichas estrategias y en este caso, hablando 
de proyectos de promoción de lectura, logra 
concretar a quiénes se quiere beneficiar y 
cuáles son los grupos poblacionales directa 
e indirectamente involucrados. 

En el caso de La Carreta Literaria, que se 
desplaza por todo el departamento de Bolí-
var, cubre en su totalidad los 48 municipios, 
incluido el distrito de Cartagena, focalizan-
do en grupos de trabajo que no diferencia 
edad, posición socio-económica o cultural.

Su recorrido abarca aproximadamente 
7890 kilómetros en los que Murillo atien-
de a un centenar de Centros de Desarrollo 
Infantil –CDI–, decenas de instituciones 
educativas y las 53 bibliotecas del departa-
mento. El gestor de La Carreta presume ser 
el único proyecto de lectura que cobija en su 
totalidad los diferentes tipos de población 
que hay en Bolívar, tal como lo expresa: 

En Cartagena tengo un trabajo, 
pero no está tan consolidado como el 
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que tengo a nivel de los municipios, a 
nivel rural, a nivel departamental, por 
una cuestión sencilla; todo el que tiene 
un proyecto de promoción de lectura 
se enfoca en dos zonas, unos hasta los 
Montes de María y otros llegan hasta 
Mompós. De ahí para bajo solo llego yo. 
(M. Murillo, comunicación personal, 24 
de mayo del 2019).

Entre tanto, la labor de Biblioburro en el 
departamento de Magdalena tiene su epi-
centro en el corregimiento de La Gloria, per-
teneciente al municipio de Nueva Granada. 
Directamente en La Gloria, el profesor Luis 
Soriano trabaja con un grupo de 180 niños, 
no obstante, la experiencia de Biblioburro 
alcanza a beneficiar de manera continua 
a alrededor de 500 personas entre padres, 
docentes y habitantes del sector. 

En palabras de Soriano, Biblioburro ha 
logrado trascender “a otros corregimien-
tos, otras comunidades y aplicarse en otros 
medios y lugares del mundo” (L. Soriano, co-
municación personal, 30 de mayo del 2019). 
Incluso, como parte de la ampliación de 
cobertura se ha creado una red de “biblio-
burristas” con la que se alcanza a impactar 
cada rincón del departamento que debido a 
las condiciones geográficas presenta pobla-
ciones aisladas: 

Hoy día no soy yo solo de Bibliobu-
rro, ya actuamos una red de Bibliobu-
rristas que comprende desde la Sierra 
Nevada hasta la orilla del rio en la parte 
del Magdalena. Tenemos en Pinto, te-
nemos en Santa Ana, Calamar, desde el 
centro de Plato estoy yo, pero en la Sie-
rra Nevada, que es la parte más difícil 
de nuestro departamento, hay arhua-
cos, koguis y arzarios. (L. Soriano, comu-
nicación personal, 21 de junio del 2019).

El proyecto llega a la población de la Sie-
rra Nevada adaptando sus contenidos a las 
necesidades de las diferentes comunidades 
de la zona. Además, los biblioburristas son 
personas que pertenecen a dichas comuni-

dades, lo que facilita el acercamiento y pro-
mueve la pertinencia cultural, “los chicos en 
la Sierra Nevada lo hacen en wiwa y arhua-
co, ellos tienen que utilizar su lengua nativa 
y esos biblioburristas también” (L. Soriano, 
comunicación personal, 30 de mayo del 
2019).

De modo que las estrategias en promo-
ción de la lectura son ideadas para trabajar 
en poblaciones con necesidades e intere-
ses específicos, es decir, están sujetas a ser 
de beneficio y adhesión según el contexto 
donde se presenten, pero sin dejar de pro-
mover la inclusión y el pensamiento crítico 
en las comunidades.

Cabe señalar que el impacto de la coo-
peración internacional en este criterio es 
transversal, ya que puede considerarse 
como un efecto de los procesos de fortale-
cimiento de los proyectos por el cual se po-
tencian sus alcances, y con ello, el número 
de beneficiarios directos e indirectos.

Criterio de sostenibilidad
 El criterio de sostenibilidad permite 

evaluar la calidad de los proyectos frente 
al logro de sus objetivos durante el tiempo 
de su ejecución. Esta condición se mide en 
términos de durabilidad temporal teniendo 
en cuenta los recursos con los que cuenta el 
proyecto para tal fin.

En el caso de estudio, ambos proyectos 
han logrado mantenerse en el tiempo des-
de la fecha de inicio. La Carreta Literaria, 
creada en el año 2007, hoy día celebra 12 
años de funcionamiento continuo y en este 
proceso han incidido tanto organizaciones 
nacionales como internacionales. Bibliobu-
rro, cuyo inicio data del año 1997, gracias a 
los aportes locales y los recursos de coope-
ración internacional que recibe a través de 
su fundación, se ha fortalecido de manera 
significativa 22 años después.

En términos de recursos financieros y 
humanos, tanto La Carreta como Biblio-
burro cuentan con auspicio de entidades 
privadas y públicas a nivel regional y na-
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cional. La Carreta Literaria, por ejemplo, 
recibe aportes como parte del portafolio 
de responsabilidad social de empresas en-
tre las que se cuentan RCN y el Concurso 
Nacional de Belleza. Además, a partir del 
reconocimiento local, entidades del sec-
tor público como el Instituto de Cultura y 
Turismo de Bolívar –Icultur– y el Instituto 
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de 
Indias –IPCC–, han apoyado la gestión de 
Martín Murillo en el departamento.

Por otro lado, Biblioburro ha contado 
esencialmente con el aporte de la Caja de 
Compensación familiar del Magdalena, 
Cajamag, que además de financiación y 
dotación de materiales ha permitido ampli-
ficar la cobertura del proyecto, no s0lo con 
la consolidación de la red de biblioburristas 
del departamento, también con el vehículo 
llamado el “Bibliobus” que permite llegar a 
zonas con vías más accesibles.

El apoyo que ha ofrecido la cooperación 
internacional para favorecer la sostenibi-
lidad de los dos proyectos se ha reflejado 
a partir de diferentes instrumentos, como 
los programas de cooperación multilateral, 
proyectos descentralizados, la cooperación 
técnica y financiera.1

De acuerdo a Ángela Gardeazabal, di-
rectora de la Fundación SM en Colombia, la 
alineación de los objetivos entre La Carreta 
Literaria y la Fundación han propiciado la 
cooperación en términos financieros:

Nos asociamos con fundaciones que 
tengan los mismos objetivos de la fun-
dación. ¿Cómo trabajamos esto? Ofre-
ciendo una financiación (…) trabajamos 
y buscamos proyectos que tengan que 
ver con la promoción de la lectura y la 
escritura, tratamos de llegar a las zonas 
más desfavorecidas de este país para 
que los niños tengan acceso a la lectu-
ra” (Comunicación personal, 28 de mayo 
del 2019). 

1 Ver Tabla 1. Instrumentos de cooperación internacional en 
los proyectos analizados.

Es así como, a través de la asociación 
con proyectos, la fundación garantiza su co-
bertura en las diferentes regiones del país, 
siendo Martín Murillo el responsable de 
promover la lectura en el departamento de 
Bolívar.

Por el lado del Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena, y pese 
a que dentro de sus estrategias se promue-
ven primordialmente los proyectos inter-
nos, la Aecid apoya iniciativas externas de 
promoción de la lectura, como es el caso de 
La Carreta, a través de la generación de es-
pacios y públicos, tal como lo señala Edison 
Fuentes, auxiliar de la biblioteca desde hace 
más de 19 años: 

Siempre estamos apuntándole a 
apoyar a todos los que están  en el me-
dio de los libros, de las bibliotecas; 
Martín  es una biblioteca.  Cada vez 
que  necesita, por ejemplo en la casa, 
los espacios para diseñar actividades, 
se le han cedido. O cada vez que desde 
la biblioteca pudiéramos apoyarlo con 
los públicos, porque desde la biblioteca 
tenemos  poder de convocatoria o esa 
facilidad de convocatoria con institu-
ciones educativas, fundaciones, grupos, 
entonces alguna vez hemos apoyado en 
esa parte.  (Comunicación personal, 19 
de junio del 2019).

 En este sentido, La Carreta Literaria ha 
contado con el apoyo de la cooperación in-
cluso de organismos multilaterales como el 
BID y la OEI. Para Murillo, lo más importan-
te de este proceso es que los cooperantes 
compartan sus objetivos y entiendan que 
sus métodos e instrumentos de promoción 
son ejes del proceso de acercamiento y per-
tinencia cultural; en sus palabras, “primero, 
se acoplaron a lo que yo necesitaba a mis 
condiciones. Segundo, no invaden mi auto-
nomía” (M. Murillo, comunicación personal, 
24 de mayo del 2019).

En el caso de Biblioburro, la cooperación 
internacional se recibe a través de la Funda-
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ción Biblioburro. Numerosas organizacio-
nes sin ánimo de lucro ofrecen diferentes 
tipos de ayuda manifestada en aportes eco-
nómicos, dotación de materiales, volunta-
riado e incluso, becas. Al respecto, Luis So-
riano explica:

Tenemos a Bill Gates, que nos ha 
colaborado con textos escolares, útiles, 
con todo el proceso de desarrollo psi-
comotriz de los chicos, es muy impor-
tante. Hemos tenido también el Estado 
de Dalton que nos ha reconocido y nos 
ha hecho una oferta de cooperación a 
través de la fundación que tenemos, y 
tenemos mucha afinidad con muchas 
fundaciones internacionales.  (L. Soria-
no. Comunicación personal, 30 de mayo 
del 2019).

 
Henry Candanosa, director de comuni-

caciones y proyección social de la funda-
ción, reconoce la importancia de las organi-
zaciones internacionales que han influido 
en la sostenibilidad de proyecto:

Gracias a la cooperación internacio-
nal hemos podido conseguir recursos 
económicos y humanos para poder de-
sarrollar nuestras actividades. Aquí en 
los últimos años han venido más de 500 
personas de diferentes partes del mun-
do, incluyendo Japón, India, a hacer tra-
bajo de voluntariado (…) la cooperación 
internacional ha sido sin duda una for-
ma de poder traer recursos económicos 
y capital humano dentro de este proce-
so. (Comunicación personal, 13 de junio 
del 2019).

 
Para este criterio, es importante resaltar 

que los instrumentos que ha utilizado la 
cooperación internacional, si bien corres-
ponden a una fracción de los recursos, han 
sido un apoyo representativo para la soste-
nibilidad de ambos proyectos en el tiempo.

Criterio de replicabilidad
El concepto de replicabilidad de un pro-

yecto puede ser entendido como el impacto 

que ha generado y la capacidad que tiene 
de expandirse ya sea mejorando sus ver-
siones o simplemente como muestra del 
efecto positivo que ha causado. Es por esto 
que dentro de la promoción de la lectura 
resulta estratégico reproducir en distintos 
escenarios las buenas prácticas que se han 
consolidado como motores de alfabetiza-
ción, participación ciudadana y empodera-
miento cultural.

Los logros obtenidos a partir de la inte-
racción y participación activa de los diferen-
tes grupos poblacionales y de la aplicación 
de estrategias innovadoras y pertinentes 
para el fomento de la lectura, propicia que 
La Carreta Literaria y Biblioburro cuenten 
con un amplio reconocimiento a nivel na-
cional e internacional. Una muestra de ello 
se basa en las dos experiencias que fueron 
inspiradas por La Carreta Literaria en Repú-
blica Dominicana y Argentina:

Una parte de la internacionalización 
es en República Dominicana con la se-
ñora Clarissa Brugal que viene todos los 
años al Hay Festival y montó el “Carre-
tón Literario” que está inspirado en La 
Carreta Literaria. Hay otro en Argenti-
na, el “Carrito Literario de Carlitos”, de 
Lucas Lizarraga, a este señor no lo co-
nozco y está a kilómetros de distancia. 
(M. Murillo, comunicación personal, 21 
de junio del 2019).

 
Para Biblioburro, el éxito ha sido tal que 

en las periferias de Milán una bibliotecaria 
local se apoya en Serafino, su burro, para 
ejecutar el proyecto denominado “Biblioa-
sino”, el cual lleva la lectura a las bibliotecas 
Italianas:

Y no es que en Italia falten libros, bi-
bliotecas, no haya dinero para acceder 
a un texto o los posibles lectores estén 
muy lejos. No. “En este caso sabemos 
que en estos países ricos la falta de bi-
bliotecas, educación y escolarización 
no es un problema, y no lo hacemos 
porque hagan falta, sino porque esos 
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lugares están vacíos” (…) La intención es 
que la historia del profesor Soriano les 
ayude a motivarse y a encontrarse con 
la lectura, “a sentirse tan afortunados 
con ella” (Quintero, 2011, parr. 3). 

También en Chile y Bolivia se encuentran 
las Bibliollamas y en Brasil, India, Venezue-
la y Timor del Este esta iniciativa ha inspi-
rado a que más gestores estén involucrados 
en procesos pedagógicos que incentiven 
el ejercicio de la lectura en diversas comu-

nidades de manera incluyente (Fundación 
Biblioburro, 2018).

 Es así como la acogida de La Carreta y 
Biblioburro ha trascendido fronteras sin 
ser esta su intención, lo que demuestra que 
las buenas prácticas pueden conllevar al fo-
mento del desarrollo humano sostenible en 
regiones que necesiten de estas, redefinién-
dose finalmente como prácticas de coope-
ración internacional.

Tabla 1.
Instrumentos de cooperación internacional en los proyectos analizados

Instrumento La Carreta Literaria Biblioburro

Programas de cooperación multilateral ↗

Proyectos de cooperación descentralizada ↗

Cooperación financiera (No reembolsable) ↗ ↗

Cooperación técnica

Donaciones ↗

Becas ↗

Voluntariados ↗

Apoyo técnico 
(Generación de espacios y 

públicos)
↗

Actividades de difusión 
(Congresos, seminarios, confe-

rencias)
↗ ↗

Actuaciones de intercambio 
de buenas prácticas ↗

Fuente: elaboración propia.

B. Dimensiones de análisis: lectura y 
escritura en las dinámicas de desarrollo

Y cuando la gente botó los espejue-
los que se le pone a los caballos y se dio 
cuenta que este mundo es diferente y 
que nosotros tenemos nuestro pensa-
miento, que podemos impactar a través 
de nuestra forma de hablar, yo creo que 
ahí comencé la acción porque ya ahí 
había comenzado la acción lectora (L. 
Soriano, comunicación personal, 21 de 
junio del 2019).

 
Jesús Martín Barbero y Gemma Lluch 

en Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad 

de la información (2011), realizan una inves-
tigación en la que se analizan diferentes 
programas de promoción de lectura en La-
tinoamérica con el objetivo de fortalecer 
las políticas públicas de cada país. A partir 
del trabajo se establecieron indicadores 
cualitativos que permitieron evaluar las 
prácticas culturales atendiendo a tres di-
mensiones de desarrollo social. En la pre-
sente investigación, y como síntesis de los 
resultados obtenidos en las entrevistas se-
miestructuradas, se han adoptado las tres 
dimensiones propuestas, ajustando los 
criterios a los contextos de los dos casos de 
estudio.
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Inclusión y cohesión social
 Esta dimensión se encamina a determi-

nar cómo los proyectos de promoción de la 
lectura propician un modelo de sociedad 
integral a partir de la cohesión de los grupos 
e individuos que han sido excluidos de las 
dinámicas globales. 

 Los procesos de promoción de la lectura 
en espacios geográficos y culturales especí-
ficos exigen la aprehensión de los sistemas 
estructurales como las rutinas, modos y 
cosmovisiones de las comunidades para de 
esta forma asegurar el desarrollo humano 
intrínseco y sostenible. La adecuación de 
servicios respecto a las realidades de cada 
comunidad es uno de los indicadores que 
permiten evaluar esta dimensión. 

 En el caso de La Carreta Literaria, Muri-
llo focaliza su trabajo en comunidades his-
tóricamente afectadas por la marginalidad, 
propiciando procesos de inclusión social 
que involucran beneficiarios de todas las 
edades en los diferentes municipios del de-
partamento: 

Yo leo para niños de 0 a 99 años, eso 
me abarca todo el núcleo social tanto 
niños de primera infancia, básica pri-
maria, básica secundaria, nocturnas, 
universidades y adulto mayor.  No es 
que yo haya puesto ese logo de 0 a 99 
por publicidad o por un nombre rim-
bombante, es que es real. De los que es-
tamos en el Caribe, creo que soy el que 
más se ha expandido en el área rural. 
(M. Murillo, comunicación personal, 24 
de mayo del 2019).

 
La adaptación de los métodos de pro-

moción de la lectura corresponde a las rea-
lidades de las comunidades sin dejar de ser 
innovadoras; elementos del día a día como 
una carreta o un burro adquieren una nueva 
significación sin dejar de perder su relevan-
cia como parte del folclor:

Con el transcurrir del tiempo y con 
la situación del momento que era la 

acción paramilitar, tuvimos que po-
nerle nombre al trabajo. Inicialmente 
yo llevé libros en burro para satisfacer 
una necesidad que había en la comu-
nidad, uno tocaba puertas, pero no 
colaboraban, entonces decidí coger 
un burro y llevar libros de casa en 
casa haciendo promoción de lectura, 
ayudando a los niños a hacer tareas y 
sin querer queriendo hoy en día todo 
el mundo conoce el proceso como Bi-
blioburro. (L. Soriano, comunicación 
personal, 30 de mayo del 2019). 

 
La consolidación de estrategias perti-

nentes y acordes a los contextos facilita un 
mejor acercamiento para el segundo indi-
cador, el incremento de las capacidades in-
dividuales evidenciado a partir del impacto 
en la vida social y profesional de los benefi-
ciarios. Las capacidades adquiridas a través 
lectura permean las representaciones del 
mundo, facilitando el acceso al conocimien-
to y las aspiraciones de movilidad social. 
Un ejemplo de lo anterior se manifiesta en 
el impacto al desempeño profesional que 
desde ambas experiencias ha favorecido el 
desenvolvimiento social:

De lo que va de 1997 hasta ahora, se 
han alfabetizado más de 3500 personas 
de las cuales una gran parte ya son pro-
fesionales porque esto inició hace más 
de veinte años. Hoy en día son personas 
que trabajan en el banco, escuelas, son 
profesores, otros trabajan en microem-
presas, graneros, haciendas, es decir, 
pudieron surgir, teniendo en cuenta 
que en ese tiempo estábamos viviendo 
la época del paramilitarismo y muchos 
incluso cambiaron las armas por libros. 
(H. Candanosa, comunicación personal, 
13 de junio del 2019). 

El ejercicio del conocimiento a través del 
estudio y la autonomía del pensamiento 
han permitido establecer nuevas dinámicas 
sociales en torno a la participación inclusi-
va y la cohesión comunitaria. En este sen-
tido, el tercer indicador, que corresponde a 
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la integración de la comunidad a partir de 
grupos de pertenencia para la gestión del 
conocimiento, se observa en los procesos de 
liderazgo y autogestión, tal como manifies-
ta Ingrid Ospino, bibliotecaria de la Institu-
ción Educativa Rural Mixta La Gloria:

Teníamos una comunidad apática a 
la lectura, pero tengo un grupo que le 
gusta leer y en este momento estamos 
alfabetizando a más señores mayores 
que no les gustaba. Tenemos un grupo 
acá en la biblioteca que trabajamos y 
estamos desarrollando el proyecto de 
terminar de alfabetizar en La Gloria. (I, 
Ospino. Comunicación personal, 5 de 
julio de 2019).

 
Otro ejemplo que permite validar este 

aspecto se evidencia en los flujos de comu-
nicación e integración que se establecen 
mediante la conformación de grupos hete-
rogéneos que ponen en común su conoci-
miento, tal como expresa Dunnys del Toro, 
docente en la Institución Educativa Ana Ma-
ría Vélez Trujillo en Cartagena:

La verdad es que nos sabemos y nos 
sentimos como parte de una comuni-
dad educativa porque es un encuentro 
intergeneracional e intercultural, por-
que es la manera de enseñar de Martín 
o la filosofía de La Carreta que rompe 
con los esquemas tradicionales y le 
apuesta a la escuela de hoy a partir de 
una nueva manera de leer. (Comunica-
ción personal, 27 de junio del 2019).

 Analizar la inclusión y cohesión social 
es, en definitiva, identificar las maneras en 
que los proyectos de lectura propician la or-
ganización comunitaria y la consolidación 
de mecanismos de integración dentro de 
las dinámicas sociales en aras del bienestar 
colectivo.

Participación ciudadana
Esta dimensión se relaciona con los pro-

cesos de alfabetización política que desde 

abajo promueven la democracia y el ejerci-
cio de los derechos. En este sentido, consis-
te en evaluar cómo el trabajo de promoción 
de lectura propicia las subjetividades y la 
intervención social a través del lenguaje y el 
pensamiento crítico y cómo a través de los 
espacios de participación, los individuos se 
involucran como agentes con derecho para 
la toma de decisiones y la ejecución de ac-
ciones democráticas. 

Uno de los indicadores que permite ana-
lizar esta dimensión es la reformulación del 
papel del ciudadano como agente activo 
que puede incidir en la vida social, cultural 
y política, más allá de su derecho al voto. El 
ejercicio de la ciudadanía exige el pleno co-
nocimiento de los derechos y deberes cons-
titucionales, y en esa medida los proyectos 
de lectura han ofrecido espacios transversa-
les para la construcción de sujetos sociales:

El impacto se genera a partir de 
todas aquellas cosas que se van incor-
porando en el día a día, porque se es-
tructura una alfabetización donde el 
niño aprenda a escribir, a leer, donde 
conozca sus derechos como ciudadano, 
por ejemplo, porque a veces la gente no 
sabe que como colombianos tenemos 
derechos y deberes. (H. Candanosa, 
comunicación personal, 13 de junio del 
2019).

Por otro lado, este indicador conlleva a 
saberse y sentirse agentes sociales con fa-
cultades de transformación, tal como seña-
la Rosaura Alcalá, docente de la Institución 
Educativa Liceo de Bolívar y beneficiaria de 
La Carreta Literaria en Cartagena, «recono-
ciendo su lugar, donde ellos viven, su barrio, 
qué necesidades tienen (…) en sus bocas, 
ahora es “voy a hacer un ingeniero porque 
quiero arreglar mi calle”» (Comunicación 
personal, 29 de julio del 2019).

Para el segundo indicador, el reconoci-
miento del derecho y la necesidad de estar 
informado y de acceder al conocimiento 
para desenvolverse en las dinámicas socia-
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les y ejercer la democracia, se evidencia en 
cómo el proceso de alfabetización abarca el 
ámbito político:

Que los mismos pobladores hagan 
sus frentes de veeduría ciudadana y es 
lo que la gente está haciendo, hacen 
sus frentes de veeduría ciudadana,   he 
visto el cambio porque ya la gente en 
verdad no es tan analfabeta, no por no 
saber escribir, sino analfabeta en pen-
samiento crítico, entonces la gente está 
haciendo otras alternativas de trabajo y 
otras en organizaciones de las comuni-
dades a través del pensamiento crítico 
y no solamente yo o solamente Martín, 
otras personas, otras instituciones, las 
escuelas también han participado en 
este cambio de las comunidades. (L. 
Soriano, comunicación personal, 21 de 
junio del 2019).

 Este segundo indicador se relaciona 
con una actitud crítica y reflexiva frente al 
mundo y a la vez, con la pertenencia a cír-
culos de influencia más amplios. El acceso 
a la información y al conocimiento genera 
confianza para desenvolverse en el ámbito 
público, en ese sentido, se evidencia que la 
lectura y la escritura son herramientas que 
hacen posible que los beneficiarios pasen 
de ser objetos de educación a protagonistas 
del cambio social, «ellos mismos lo dicen 
“ay seño, ya yo sé decir más palabras” (…) Eso 
ha enriquecido mucho su vocabulario, ellos 
han perdido el miedo de hablar en público, 
cogen un micrófono y eso a ellos no les da 
pena» (R. Alcalá, comunicación personal, 29 
de julio del 2019).

Finalmente, el tercer criterio –recono-
cimiento de la autonomía individual y co-
munitaria para expresar de manera crítica y 
reflexiva las opiniones mediante el discurso 
oral o escrito– se presenta a través de la ex-
presión de las ideas y puntos de vista como 
parte de la democratización del conoci-
miento:

Hoy en día cuando veo que la gente 
se para incluso en contra de mis pensa-

mientos, también me parece que hice 
bien la tarea, porque esto era lo que yo 
quería, que las personas fueran críticas 
y fueran autónomos en su pensamien-
to, que no se dejarán envolver porque 
lo que realmente pasa en Colombia en 
el sector rural es que ha sido golpeado 
y sometido, ha sido parte de la proble-
mática armada de cualquier grupo en 
Colombia. (L. Soriano, comunicación 
personal, 21 de junio del 2019).

 La promoción de lectura permite así la 
generación de argumentos y su socializa-
ción, es decir, va más allá del mero acto de 
leer y escribir como ejercicios mecánicos; en 
palabras de Martín Murillo:

Es enseñar las voces, trasladar las 
letras, todo lo que conlleva es a formar 
pensamiento crítico, a que si el niño se 
paró y me dice a mí que ese cuento no 
le gustó, tenemos que respetarlo, eso es 
válido, eso es lo mejor. (Comunicación 
personal, 21 de junio del 2019).

Sostenibilidad cultural
La sostenibilidad cultural hace referen-

cia a las posibilidades de desarrollo social 
que se generan a partir de la plena cons-
ciencia de los capitales culturales de una co-
munidad y se evidencia en aspectos como la 
gestión y autonomía de la vida cultural, el 
desarrollo de las industrias culturales y la 
competencia intercultural. 

 El primer indicador de esta dimensión 
es la reapropiación de los capitales simbóli-
cos de las comunidades para pensarse en el 
mundo, y con ello se observó si los proyectos 
promueven procesos de empoderamiento 
cultural en las comunidades. En este senti-
do, ambas experiencias están relacionadas 
con la reapropiación de diferentes tipos de 
capital. Un ejemplo de lo anterior se evi-
dencia en el trabajo que hace Biblioburro 
en comunidades indígenas de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, en el cual se adaptan 
los materiales a las lenguas nativas, favo-
reciendo la conservación de los capitales 
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lingüísticos. Otro ejemplo relacionado es el 
refuerzo de la oralidad, considerada como 
un elemento fundamental de la tradición li-
teraria del Caribe colombiano, “La oralidad 
y la imaginación se trabajan mucho para 
que los niños amplíen su mente y puedan 
aprender de los cuentos” (H. Candanosa, co-
municación personal, 13 de junio del 2019).

En el caso de La Carreta, se encontró que 
la figura de Martín Murillo, su gestor, repre-
senta un modelo de emprendimiento para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica y de liderazgo para comuni-
dades étnicas afrocolombianas:

Retornar a esa vivencia completa 
como un compromiso de vida concre-
to, que es el mismo ejemplo de vida de 
Martín; una persona que empezó ven-
diendo agua en las calles de Buenaven-
tura y él siempre hace un recuento de 
su autobiografía en donde los alumnos 
puedan ver un modelo de imitación, 
no es solamente la lectura, es también 
ver en él un personaje. De eso también 
se trata la etnoeducación, de mirar qué 
modelos hay en la comunidad que cum-
plen el papel de líderes y lideresas que 
de pronto están en el anonimato pero 
que también hacen parte de nuestra 
cultura y están potenciándola a través 
de la educación. (D. del Toro, comunica-
ción personal, 27 de junio del 2019).

 
El segundo indicador es el acercamiento 

a nuevas perspectivas sociales y culturales 
mediante la interacción con la lectura. Este 
criterio se cumple de manera transversal en 
los dos proyectos, ya que a través del con-
tacto con los libros y los ejercicios de socia-
lización se promueve el intercambio de ex-
periencias y percepciones.

Un ejemplo concreto se evidencia con la 
estrategia “Biblioburro Digital” en la cual se 
propicia el acercamiento a otras formas de 
alfabetización, lo que amplía las capacida-
des de las comunidades, facilitando su in-
serción en las dinámicas globales, “cuando 
los niños están en el pueblo utilizamos el 

computador como herramienta de apren-
dizaje, es decir, aprenden a utilizar Word, 
Power Point, la red parental de internet; eso 
va en complemento con los libros” (H. Can-
danosa, comunicación personal, 13 de junio 
del 2019).

Por otro lado, es preciso señalar que la 
lectura, como proceso de comunicación, fa-
cilita el acceso a múltiples manifestaciones 
de la cultura, es decir, es una herramienta 
para desarrollar la interculturalidad.

El último indicador establecido es el es-
trechamiento de los lazos familiares y co-
munitarios a través de la vida cultural. Los 
lazos de proximidad permiten afianzar los 
diferentes procesos que inciden en la cultu-
ra y a la vez facilitan la transferencia de los 
capitales simbólicos dentro de la comuni-
dad. 

En el caso de La Carreta, a través de los 
espacios de promoción de la lectura se han 
consolidado los encuentros intergeneracio-
nales para la gestión del conocimiento y la 
cultura:

El encuentro intercultural en el que 
Martín nos ha apoyado bastante, ese 
encuentro de chicos, jóvenes, adultos 
mayores, padres y madres de familia y 
sobre todo con él, que es una persona 
amiga de la comunidad que converge 
con todos los saberes y con todo ese 
andamiaje que tiene de lectura. (D. del 
Toro, comunicación personal, 27 de ju-
nio del 2019). 

De igual manera Biblioburro, a través de 
su filosofía, promueve la lectura desde el 
hogar con el fin de incorporar el habitus de 
la lectura en el capital cultural de las comu-
nidades:

Hoy en día yo no educo a los padres 
de familia porque fueron mis alumnos 
hace muchos años, ahora son mis pa-
dres de familia y les digo ¿Cómo quie-
res que eduque a tu hijo si ya tú viviste 
esto? Ayúdame, desde tu casa pode-
mos hacer algo juntos y empezar des-
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de la casa. (L. Soriano, comunicación 
personal, 21 de junio del 2019).

Es así como a partir de los proyectos, se 
promueve la integración desde diferentes 
ámbitos, lo que conlleva a la apropiación de 
la práctica de lectura como elemento inhe-
rente a la vida social y cultural de los bene-
ficiarios.

C. Retos de la promoción de la lectura 
en Colombia y la pertinencia de la 
cooperación internacional

-No esperaba nada -mintió. 
Volvió hacia el médico una mirada 
enteramente infantil-. Yo no tengo 

quien me escriba. 
(García Márquez en El coronel no tiene 

quien le escriba, 1961). 

Amantya Sen en Desarrollo y Libertad 
(2000) replantea el concepto clásico de de-
sarrollo haciendo alusión a la ausencia de 
privaciones, “las libertades de los individuos 
constituyen la piedra angular. Por lo tanto, 
prestamos especial atención a la expansión 
de las «capacidades» de las personas para 
llevar el tipo de vida que valoran y que tie-
nen razones para valorar” (p.34).

La noción de capacidad es explicada por 
Sen como la potencialidad de alcanzar rea-
lizaciones individuales o aquellos instru-
mentos que confieren la libertad de escoger 
vivir como se vive. En este sentido, “la cali-
dad de vida de una persona no se mide por 
su nivel, sino por la capacidad de la persona 
de optar por dicho nivel” (London y Formi-
chella, 2006, p.29).

Parte del presente análisis se ha enfoca-
do en ofrecer un sustento empírico en torno 
a la práctica de la lectura y la escritura como 
capacidades esenciales que intervienen en 
diversos factores de desarrollo humano 
sostenible y que permiten hacer socialmen-
te visibles a los individuos y generar atmós-
feras de autodeterminación para que pue-
dan re-definirse y re-contarse (Maass, 2006, 
p. 101).

El reconocimiento de la promoción de la 
lectura como herramienta de desarrollo hu-
mano se fundamenta en la medida de que 
fortalece las dimensiones simbólicas que 
constituyen el crecimiento estructural de 
los individuos y, por consiguiente, el de las 
comunidades. Al respecto, Sandra Zuluaga, 
directora de la Fundación Ratón de Biblio-
teca en Medellín, explica en sus palabras la 
relevancia de la lectura y la escritura para el 
desarrollo:

Un país con un alto alcance cultu-
ral equitativo y oportuno para todos 
ciudadanos, permite y posibilita la 
conversación, la lectura, la escritura, la 
interrelación, el análisis crítico sobre las 
situaciones de los colectivos y, por ende, 
la búsqueda de soluciones a situacio-
nes no satisfactorias. Este es un camino 
para trabajar sobre la sostenibilidad de 
la vida para las generaciones presentes 
y futuras. (Comunicación personal, 14 
de junio del 2019).

 
Los retos de la promoción de la lectura 

en Colombia están asociados a diversos as-
pectos entre los que se identifican los bajos 
índices de lectura y la deficiencia en el ha-
bitus lector, la falta de apoyo desde la ins-
titucionalidad, el imaginario negativo hacia 
las bibliotecas y la poca inversión en la escri-
tura como industria cultural. Gloria Carmo-
na, directora de la Fundación AfroCaribe en 
Cartagena, añade:

Los proyectos culturales son de gran 
importancia en un país como Colombia 
donde existen múltiples diversidades 
culturales las cuales son las primeras 
fracturadas en los procesos de guerra 
o desplazamiento. Las nuevas genera-
ciones crecen sin un sustento cultural 
lo cual puede afectar el desarrollo del 
núcleo comunitario de las poblaciones. 
Por otro lado, los pocos recursos que el 
Estado dedica a la cultura y la corrup-
ción hacen que los proyectos culturales 
sean uno de los primeros afectados en 
el apoyo económico. (Comunicación 
personal, 26 de junio del 2019).
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El panorama actual de los proyectos que 
fomentan el desarrollo a partir de la cultura 
y la educación está relacionado con las di-
námicas globales, las cuales exigen trans-
formaciones estratégicas. En este sentido, 
la habilidad de innovar es un atributo indis-
pensable para generar verdadero impacto 
sin trasgredir los ecosistemas sociocultura-
les. Alexandra Ardila, gestora del proyecto 
La Bibliobicicleta en La Guajira, opina:

La innovación es por eso, porque 
se quiere romper esquemas, lo cuadri-
culado, lo académico, se le muestra a 
la gente que la literatura es difícil, que 
la academia no debe salirse. No, hay 
que llevarlo al campo. Siempre pensé, 
¿Quién dijo que la gente tiene que ir 
a buscar las bibliotecas? Las bibliote-
cas tienen que ir a buscar a la gente, a 
donde sea, a las montañas, al campo, al 
desierto, a las islas. (Comunicación per-
sonal, 2 de junio del 2019).

En virtud de lo anterior, la pertinencia 
de consolidar espacios no institucionaliza-
dos de lectura consiste en reafirmar su valor 
como bien público y como derecho cultural. 
La promoción de lectura como acción socio-
cultural debe cumplir la función de generar 
ambientes sociales en los que a través del 
lenguaje y la comunicación se propicie la in-
formación, el pensamiento crítico, la multi-
plicidad de voces y todos aquellos aspectos 
que competen a la ciudadanía:

Lo que está en juego en el desarrollo 
de la lectura, en particular entre los jó-
venes hombres y mujeres para los que 
leer no es algo natural, no me parece 
reducirse a una cuestión “social”. Lo que 
está en juego creo yo que atañe a la ciu-
dadanía, a la democratización profun-
da de una sociedad (Petit, 1999, p.104).

 
La cooperación internacional es en este 

sentido un mecanismo que ha potenciado 
el alcance de los proyectos que se enfocan 
al desarrollo humano desde diferentes 

ámbitos. Por un lado, mediante los proce-
sos de asociatividad se facilitan otras mo-
dalidades e instrumentos de cooperación, 
ampliando el margen de intervención de 
los proyectos y con ello, las capacidades de 
cobertura a beneficiarios directos e indirec-
tos. Por otro lado, a través de los procesos de 
internacionalización se aumenta el campo 
de visibilidad de los proyectos, haciendo 
factible el reconocimiento extrínseco de las 
experiencias.

Desde la cooperación internacional se 
facilita también el intercambio de buenas 
prácticas que pueden ofrecer acciones con 
pertinencia cultural a la vez que dar una vi-
sión de las cosmovisiones y necesidades en 
diferentes comunidades:

El diálogo entre la visión local y la 
visión externa puede ayudar a idear 
acciones creativas dentro de los proyec-
tos, el acompañamiento internacional, 
sobre todo en zonas donde la violencia 
se sigue manifestando, permite la visi-
bilización de las acciones y el respaldo 
a los proyectos culturales que aportan 
por la paz y el desarrollo local comuni-
tario. (G. Cardona, comunicación perso-
nal, 26 de junio del 2019).

Con el acompañamiento de la coope-
ración internacional se puede fortalecer 
la cualificación de los proyectos para la 
evaluación de los objetivos, ofreciendo 
una visión exógena de los procesos, herra-
mientas y resultados. Además, a partir de 
sus diferentes instrumentos aporta un ca-
pital consolidado que hace viable que los 
proyectos se sostengan en el tiempo. Luz 
Emérita López, Profesional especializada 
de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia –APC– aclara al 
respecto:

La cooperación internacional es un 
apalancador del desarrollo en Colom-
bia, por lo tanto, la sostenibilidad de los 
proyectos no está amarrada a la coope-
ración internacional. La sostenibilidad 
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del proyecto está amarrada al compro-
miso de la nación que tenga que ver con 
esos proyectos y a los beneficiaros de 
los proyectos, porque una vez la coope-
ración sale, se espera que haya quedado 
suficiente escenario para que eso siga 
en el tiempo. (Comunicación personal, 
11 de julio del 2019).

Es así como la cooperación internacional 
se constituye como mecanismo que poten-
cia las diferentes iniciativas que buscan ge-
nerar capacidades para el desarrollo huma-
no sostenible. Su impacto en los proyectos 
se limita a los ámbitos de actuación y a la 
gestión interna de los mismos, siendo más 
eficaz cuando existe compromiso social por 
parte de los diferentes actores que se invo-
lucran.

V. Conclusiones
El análisis realizado permite explicar la re-
lación existente entre desarrollo humano 
sostenible y el lenguaje escrito a partir del 
impacto que tienen las prácticas de lectura 
y escritura en la consolidación de capaci-
dades humanas para las libertades indivi-
duales. En este sentido, la promoción del 
lenguaje escrito debe entenderse como 
un ejercicio de mediación sociocultural 
que va más allá del acto de alfabetización 
funcional y que influye en aspectos como 
la apropiación e intercambio cultural, la 
interacción y participación comunitaria y 
las posibilidades de realización de los in-
dividuos para que puedan vivir la vida que 
quieren.

Reconocer las prácticas lectoescritoras 
como herramientas para el bienestar social 
y la calidad de vida, es también reconocer 
la importancia de crear espacios y medios 
idóneos que involucren a las comunidades, 
haciéndolas protagonistas de sus propios 
procesos. En este sentido, la generación y 
fortalecimiento de proyectos innovadores 
en la promoción de prácticas de lectura y 
escritura corresponde a una necesidad de 

intervención social para el logro de socieda-
des más equitativas y críticas.

 Las experiencias de promoción de lectu-
ra analizadas –La Carreta Literaria en Bolí-
var y Biblioburro en el Magdalena– son un 
ejemplo de las buenas prácticas de gestión 
de la cultura en el Caribe colombiano. Las 
dimensiones e indicadores de desarrollo 
expuestos no solo dan cuenta de los logros 
obtenidos, también de las realidades y ne-
cesidades específicas de las comunidades 
beneficiarias teniendo en cuenta que “la 
evaluación del desarrollo no se hace sobre 
el conjunto de realizaciones alcanzado, sino 
sobre el conjunto de realizaciones alcanza-
ble” (London y Formichella, 2006, p.29).

La capacidad de los proyectos de inte-
grar a las comunidades en las dinámicas 
globales sin trasgredir las realidades socia-
les, promover desde abajo las herramientas 
y espacios propicios para la democracia y su 
facilidad de adherirse a la vida social y cul-
tural de las comunidades para generar pro-
cesos de empoderamiento, son atributos 
que han permitido generar oportunidades 
de desarrollo endógeno en las poblaciones 
beneficiadas.

Por otro lado, este análisis ofrece un 
escenario de los efectos de la cooperación 
internacional en los proyectos de lectura a 
través de sus diferentes instrumentos; tan-
to La Carreta Literaria como Biblioburro han 
contado con ayuda de cooperación a partir 
de programas y proyectos con diferentes 
organismos internacionales, aportaciones 
financieras no reembolsables y diferentes 
modalidades de cooperación técnica como 
donaciones, becas y programas de volunta-
riado que han impactado positivamente el 
desenvolvimiento de las experiencias.

Además, a partir de los factores de visibi-
lidad y el apoyo en los procesos de gestión y 
evaluación, la cooperación ha contribuido a 
potenciar los alcances en cuanto a cobertu-
ra poblacional y líneas de acción, impulsan-
do así el fortalecimiento de los proyectos. La 
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cooperación internacional facilita también 
que las experiencias comunitarias puedan 
ser transferidas a otras realidades a partir 
de su replicabilidad, lo que propicia el reco-
nocimiento a gran escala de los proyectos 
exitosos y el intercambio cultural.

Pese a que los procesos de sostenibili-
dad de las iniciativas están ligados al com-
promiso social de los agentes que partici-
pan, la cooperación puede facilitar con sus 
aportes el cumplimiento de los objetivos e, 
incluso, la consolidación de nuevos ámbitos 
de actuación. Se puede concluir entonces 
que, en el caso concreto de los proyectos 
abordados, la cooperación ha favorecido 
su reconocimiento como buenas prácticas 
de desarrollo humano, consolidándolos –a 
partir de su puesta en escena en otros con-
textos– como prácticas de cooperación in-
ternacional. 



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 6 NUM 2 / JULIO - DICIEMBRE  2019 / 
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014

107

El Coronel sí tiene quien le lea: Cooperación internacional en proyectos innovadores...

Referencias 
Barbero, J. y Lluch, G. (2011). Lectura, escritu-

ra y desarrollo en la sociedad de la informa-
ción. Bogotá: Cerlalc y Unesco.

De Souza, T. (2016). Lectura, biblioteca e in-
clusión social: importancia de la promo-
ción de la lectura en comunidades ribe-
reñas en Amazonas, Brasil.  Información, 
Cultura y Sociedad, (34), 93-106.

Freire, P. (1984). La importancia de leer y el pro-
ceso de liberación. México: Siglo XXI Edito-
res.

Fundación Biblioburro. (2018). Entrevista 
a Luis Soriano. [Online]. Recuperado de 
https://fundbi blioburro.org/noticias/
entrevista-con-luis-soriano.

García Márquez, G. (1961). El coronel no tiene 
quien le escriba. Colombia: Ed Harper.

London, S., Formichella, M. (2006). El con-
cepto de desarrollo de Sen y su vincu-
lación con la Educación. Economía y So-
ciedad, XI. ISSN 1870-414X. [En linea]. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=51001702. [Fecha de con-
sulta: 7 de junio de 2019.

Maass, M. (2006). Gestión cultural, comunica-
ción y desarrollo. Colección Intersecciones 
9. México: Coedición CNCA, UNAM, Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades e Instituto 
Mexiquense de Cultura. 

Norden, I. (2006). La experiencia Cerlalc 
para el fomento del libro y la lectura. 
Revista de Cultura Pensar Iberoamérica. 
OEI. Recuperado de https://www.oei.es/ 
historico/pensariberoamerica/ric09a07.
htm.

OEI. (2010). Biblioburro. [On line] Recupera-
do de https://www.oei.es/historico/noti-
cias/ spip.php? article7834.

Petit, M. (1999). Nuevos acercamientos a los 
jóvenes y la lectura. Fondo de Cultura Eco-
nómica: México D.F.

Quintero, M. (2011). Serafino, el biblioburro 
que parla italiano. El Colombiano. Recu-
perado de https://www.elcolombiano.
com/historico/serafino_el_biblio burro_
que_parla_italiano-MFEC_131184.

Ramos, E. (2009). Promoción de la lectura 
en América Latina, estudio de casos em-
blemáticos: México, Argentina, Brasil y 
Colombia.  XIV Conferencia Internacional 
de Bibliotecología “Información y ciuda-
danía: desafíos públicos y privados”  (págs. 
1-39). Santiago de Chile: Colegio de 
Bibliotecarios de Chile A.G.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos 
Aires: Planeta.


