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A mi que ri do hi jo, Paul Bland, de trás de cu yo co no ci mien to del fe rro ca rril se
co bi ja con fia da men te mi ig no ran cia.
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Pró lo go

LOS EN CAN TA MIEN TOS DE LA ES PE RA

«Ocu rren co sas ma ra vi llo sas y muy bo ni tas, ¿ver dad? Y
vi vi mos ca si to da nues tra vi da es pe rán do las», di ce ca si al fi- 
nal del li bro el Se ñor Ma yor, uno de los per so na jes de Los
chi cos del fe rro ca rril.

Es ta his to ria, uno de los re la tos in fan ti les más leí dos y co- 
no ci dos en el Reino Uni do, con dra ma ti za cio nes ra dio fó ni- 
cas en la BBC, mu si ca les, se ries de te le vi sión y va rias pe- 
lícu las (de las cua les, la más co no ci da es la ver sión de 1970,
en don de Jenny Agu tter, que en una adap ta ción pos te rior
in ter pre ta rá a la ma dre, ha ce aquí de Bo bbie, es de cir, de
hi ja ma yor), fue pu bli ca da por pri me ra vez en In gla te rra en
1906 y des de en ton ces no ha de ja do de edi tar se.

Cuan do E. Nes bit la es cri bió, te nía cua ren ta y sie te años
y ya ha bía vi vi do in ten sa men te y de sa fia do to dos los pre jui- 
cios de su épo ca: lle va ba el pe lo cor to, iba en bi ci cle ta, fu- 
ma ba, se ves tía sin cor sé, se ha bía que da do em ba ra za da
sin es tar ca sa da, ha bía cria do prác ti ca men te so la a sus hi jos
y ha bía es cri to la ma yor par te de su obra in fan til, cuan do
es cri bir era un asun to re ser va do a los hom bres.

Sin em bar go, co mo el Se ñor Ma yor de Los chi cos del fe- 
rro ca rril, se guía es pe ran do que ocu rrie ran co sas «ma ra vi llo- 
sas y muy bo ni tas». ¿Qué po día es pe rar una mu jer que a
prin ci pios del si glo XX ya ha bía vi vi do to do es to? Pues al go
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más bien sen ci llo: es pe ra ba a que al gún día se la re co no- 
cie se co mo una es cri to ra «se ria», una poe ti sa que no se vie- 
ra obli ga da a ga nar se la vi da con otros gé ne ros y a no te- 
ner que es con der su nom bre fe men ino, Edi th, ba jo un im- 
per so nal «E.».

Lo que no sos pe cha ba la au to ra de li bros tan co no ci dos
co mo Los bus ca do res de te so ros o La ca sa del fin del mun- 
do, es que en esa es pe ra de un fu tu ro «más se rio», se es ta- 
ba con vir tien do, sin que rer lo, en lo que fue: la pri me ra es- 
cri to ra mo der na de li te ra tu ra pa ra ni ños, ca paz de crear un
mun do en te ra men te má gi co. Se tra ta de un ti po de his to- 
rias en don de to do es po si ble: que los ob je tos vi van, que
los ani ma les ha blen y que, a la vez, los ni ños sean creí bles y
vi van en es ce na rios rea les.

Es tas his to rias, ade más, tu vie ron una de gran in fluen cia
en au to res pos te rio res, in clu yen do P. L .Tra vers (au to ra de
Ma ry Po ppins), Edward Ea ger, Dia na Wyn ne Jo nes, J. K.
Ro w ling y C. S. Lewis. Es te úl ti mo no ve lis ta in clu so men cio- 
na a los co no ci dos chi cos de Bas ta ble de Nes bit en su obra
El so brino del ma go.

E. Nes bit na ció en 1858 en Lon dres. La me nor de seis
her ma nos, cre ció en el cam po, don de su pa dre, pio ne ro y
ex per to en fer ti li za ción, di ri gía la pri me ra es cue la pa ra agri- 
cul to res. Pe ro su pro ge ni tor mu rió cuan do Edi th te nía cua- 
tro años, de jan do a la fa mi lia en la po bre za. A tra vés de sus
li bros, Nes bit siem pre qui so re cu pe rar lo y el es que ma que
se re pi te en to das sus no ve las es el de una fa mi lia que tie- 
ne que li diar con la po bre za y una muer te ines pe ra da. El
gri to de Bo bbie al fi nal de Los chi cos del fe rro ca rril («¡Oh,
mi Pa pá, mi Pa pá!») es uno de los fi na les más re co no ci bles
y tier nos de la li te ra tu ra in fan til in gle sa.

Pos te rior men te, la en fer me dad de su her ma na ma yor (su- 
fría de ti sis) lle vó a la fa mi lia por Fran cia, Es pa ña y Ale ma- 
nia, an tes de ins ta lar se du ran te tres años en Hals tead Ha ll,
al no roes te de Kent, lu gar que le ins pi ró el es ce na rio de
Los chi cos del fe rro ca rril. Se cuen ta que en Fran cia tu vo su
pri mer en cuen tro con el te rror: fue a vi si tar un mu seo de
mo mias es pe ran do en con trar la es té ti ca egip cia y ter mi nó
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en una ca ta cum ba, ro dea da de dos cien tos ca dá ve res con la
piel col gan do, ni ños in clui dos. Edi th sin tió mie do a la os cu- 
ri dad has ta que tu vo sus pro pios hi jos.

A los die cio cho, Nes bit co no ció al em plea do de Ban ca
Hu bert Bland. Em ba ra za da de sie te me ses, se ca san en
1880, aun que no se iría in me dia ta men te a vi vir con él:
Bland pre fi rió se guir apro ve chan do las co mo di da des que le
ofre cía la ca sa de su ma dre, de jan do que su mu jer se las
apa ña ra so la. El ma tri mo nio fue un de sas tre des de el pri- 
mer mo men to. Co mo la ma dre de Los chi cos del fe rro ca rril,
Nes bit tu vo que sa car ade lan te a sus hi jos ven dien do poe- 
mas e his to rias a edi to res re ti cen tes («Si el edi tor era sen- 
sato, ha bía bo llos pa ra me ren dar», di ce en un mo men to
da do el na rra dor).

Jun to a Hu bert, Edi th fun dó la So cie dad Fa bia na, mo vi- 
mien to bri tá ni co cu yo pro pó si to era avan zar en la apli ca- 
ción de los prin ci pios del so cia lis mo y de la que for ma ron
par te, en tre otros, el es cri tor Geor ge Ber nard Shaw, la anar- 
quis ta Char lo tte Wil son, la fe mi nis ta Em me li ne Pankhurst y
el es cri tor H. G. We lls.

Po co des pués, cuan do es pe ra ba su se gun do hi jo, su ma- 
ri do en fer mó y su so cio lo es ta fó. De nue vo Edi th tu vo que
re cu rrir a to do lo que sa bía ha cer pa ra man te ner la ca sa:
pin ta ba tar je tas de Na vi dad, re ci ta ba y se guía es cri bien do.
Fue en ton ces cuan do su edi tor la con ven ció de que, de bi- 
do a los pre jui cios de la épo ca, na die iba a leer aven tu ras
es cri tas por una mu jer, y de ci dió que dar en la his to ria de la
li te ra tu ra co mo «E.».

La vi da de E. Nes bit fue una pu ra contra dic ción, una lu- 
cha en tre el de seo de ser una bohe mia y la rec ti tud vic to ria- 
na de la épo ca. Lo más cu rio so es que su vi sión de la mu jer
era in creí ble men te tra di cio nal. Cuan do su ami ga Elea nor
Ma rx (hi ja del co no ci do mi li tan te co mu nis ta ale mán) anun- 
ció su in ten ción de vi vir con otro hom bre, Nes bit (jun to con
to da la So cie dad Fa bia na) se es can da li zó. Nun ca apo yó el
su fra gio fe men ino y su ma ri do de fen día con ti nua men te en
los pe rió di cos la ne ce si dad de que la mu jer es tu vie ra en su
lu gar (in clu so cuan do la su ya con ti nua ba sien do la que traía
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el pan a ca sa). Ade más de to do es to, la re la ción con sus
pro pios hi jos dis ta ba mu cho de ser la re la ción cer ca na que
apa re ce en Los chi cos del fe rro ca rril. Su se gun do hi jo, Fa- 
bian (lla ma do así por la so cie dad), mu rió en ca sa de una
ope ra ción de amí g da las por que na die se mo les tó en ad ver- 
tir le de que no po día co mer an tes de la anes te sia.

Pe ro qui zá el más des gra cia do de to dos sus hi jos fue
Paul, el ma yor. Pa ra Edi th era el cons tan te re cor da to rio de
las irre gu la ri da des de su vi da do més ti ca y su pa dre, que
siem pre lo con si de ró al go tor pe, se de di có a ig no rar lo. Los
chi cos del fe rro ca rril es tá de di ca do a él: «A mi que ri do hi jo,
Paul Bland, de trás de cu yo co no ci mien to del fe rro ca rril se
co bi ja con fia da men te mi ig no ran cia». Pa ra cuan do el li bro
fue pu bli ca do, Paul ya era adul to y se ha bía mar cha do a la
ciu dad hu yen do del mun do des qui cian te de su ma dre. Los
chi cos del fe rro ca rril en cuen tran una ines pe ra da li ber tad
jus to al con tra rio, es de cir, es ca pan do de la ciu dad, has ta el
pun to de que uno ya no los pue de ima gi nar re gre san do
una vez re suel to el asun to del pa dre.

Pe ro la vi da de Paul, las tra da por su in fan cia, no te nía una
fá cil re con ci lia ción. Pa ra es te chi co del fe rro ca rril no hu bo
un fi nal fe liz: ca da vez más de pri mi do, se qui tó la vi da, en
1940 in gi rien do ve neno a la edad de se s en ta años.

Es tas contra dic cio nes se re fle jan en Los chi cos del fe rro- 
ca rril. A pe sar de la apa ren te caí da en des gra cia del pa dre,
la ma dre si gue sien do una se ño ra re co no ci da co mo tal por
la gen te del pue blo. Bo bbie, la hi ja ma yor, es una ver sión
en mi nia tu ra de la ma dre, que se mue ve en tre las ga nas
que tie ne de di ver tir se y la ne ce si dad de com por tar se co- 
mo una se ño ri ta. Otra contra dic ción con las as pi ra cio nes fe- 
mi nis tas de Nes bit apa re ce en es ta no ve la cuan do el doc tor
le di ce a Pe ter que «los hom bres tie nen que ha cer los tra- 
ba jos mun da nos sin te ner mie do de na da, y que por eso
tie nen que ser du ros y va lien tes. Pe ro las mu je res tie ne que
vi gi lar a sus be bés y abra zar los y cui dar los, y ser muy pa- 
cien tes y ama bles».

Hay, en ge ne ral, a lo lar go de to da la no ve la un afán de
con ven cer al lec tor de que la ma dre es un ser an ge li cal (por
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ejem plo, cuan do el Se ñor Ma yor le re cuer da a Bo bbie que
su ma dre va le mu cho, o cuan do el mé di co le re cal ca que
tie ne mu cho co ra je), cuan do uno es tá pen san do que en
rea li dad esa ma dre, por mu cho que de ba tra ba jar pa ra sa- 
car ade lan te a la fa mi lia, po co se ocu pa de unos ni ños que
deam bu lan so los de un la do a otro du ran te to do el día, y
que ade más es tán lle nos de do lor por que el pa dre ha des- 
apa re ci do de sus vi das de ma ne ra mis te rio sa.

«Ocu rren co sas ma ra vi llo sas y muy bo ni tas, ¿ver dad? Y
vi vi mos ca si to da nues tra vi da es pe rán do las»..., pe ro ¿qué
es pe ran Bo bbie, Ph y llis y Pe ter?

Por que los pro ta go nis tas de Los chi cos del fe rro ca rril
tam bién es pe ran. La his to ria, que se di fe ren cia de los clá si- 
cos re la tos de Nes bit, mu cho más fan tás ti cos, co mien za
cuan do el pa dre, un fun cio na rio del Mi nis te rio de Asun tos
Ex te rio res, des apa re ce de for ma ines pe ra da y en ex tra ñas
cir cuns tan cias por un ca so de es pio na je. Es en ton ces cuan- 
do la ma dre y los chi cos tie nen que aban do nar su fe liz y
hol ga da vi da fa mi liar en Lon dres pa ra ir a vi vir mo des ta- 
men te a una pe que ña ca si ta –lla ma da Tres Chi me neas– en
el cam po. Mien tras se de di can a es pe rar el re gre so del pa- 
dre, los ni ños en cuen tran en tre te ni mien to en una cer ca na
es ta ción de fe rro ca rril, y ha cen amis tad con el mis mí si mo
je fe de es ta ción, con Pe rks, el mo zo, o con el in tri gan te Se- 
ñor Ma yor que los salu da pun tual men te des de el tren de
las 9:15 y que, por ex tra ñas cir cuns tan cias, se en car ga rá de
pro bar la ino cen cia del pa dre. Mien tras tan to, la fa mi lia to- 
ma a su cui da do a un exi lia do ru so que bus ca ba reen con- 
trar se con los su yos, y fi nal men te sa len a re lu cir los sor pren- 
den tes la zos de la fa mi lia de los chi cos con el mis te rio so
Se ñor Ma yor.

Por de ba jo de la tra ma, en la que to das las pie zas –y es te
es uno de los ma yo res lo gros del li bro– en ca jan a la per fec- 
ción, es tá to do el im pac to del ca so Dre y fus, fue una no ti cia
re le van te en to do el mun do unos po cos años an tes de que
el li bro fue ra es cri to, y de las re la cio nes de los in te lec tua les
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in gle ses con emi gra dos ru sos per se gui dos por el za ris mo,
so cia lis tas y anar quis tas, co mo Step niak o Kro po tkin, que
for ja ron amis tad con Nes bit.

Aho ra bien, mien tras la ma dre de los chi cos (tra sun to de
E. Nes bit) afron ta la es pe ra de ma ne ra an gus tio sa, to do el
día me ti da en su ha bi ta ción es cri bien do cuen tos pa ra sa car
ade lan te a la fa mi lia, es pe ran do a que esas «co sas ma ra vi- 
llo sas y muy bo ni tas» ocu rran ca si por ar te de ma gia, los
chi cos se de di can a vi vir. Creo que es ta di fe ren cia en la ma- 
ne ra de con ce bir y asu mir el pa so del tiem po –el tiem po de
es pe ra– en tre ni ños y adul tos es fun da men tal en la obra de
E. Nes bit y es lo que, en gran me di da, ha ce que los ni ños
de sus cuen tos sean ni ños de car ne y hue so, que pien san y
ac túan co mo ni ños y no co mo adul tos.

«Cuan do era una ni ña pe que ña so lía re zar fer vien te men- 
te, has ta las lá gri mas, por que, cuan do fue ra ma yor, nun ca
ol vi da ra lo que pen sa ba, sen tía y su fría en ton ces», ex pli có
E. Nes bit en cier ta oca sión. Y es que, co mo di ce Go re Vi- 
dal, Nes bit se dio cuen ta des de el prin ci pio de que los
adul tos te nían que ma tar al ni ño que ha bían si do an tes de
po der vi vir.

He mos re ve la do que en el pri mer ca pí tu lo el pa dre es
de te ni do sin que na die le dé ex pli ca cio nes de por qué. El
in ci den te es tá apo ya do sim bó li ca men te en el he cho de que
a Pe ter se le rom pe su re ga lo de cum plea ños, una lo co mo- 
to ra, que, ade más, se rá el vín cu lo con la nue va vi da de los
chi cos jun to a la es ta ción de fe rro ca rril. Aun que es tos no
sa ben qué es exac ta men te lo qué ha ocu rri do con su pa- 
dre, son lo bas tan te lis tos co mo pa ra dar se cuen ta de que
hay un mis te rio en torno a su des apa ri ción y acuer dan no
pre gun tar a la ma dre (aquí sí son los ni ños muy vic to ria nos,
pues no sé si un ni ño ac tual se re sis ti ría a pre gun tar has ta
des cu brir la ver dad). ¿Ne ce si ta mos no so tros, co mo lec to- 
res, sa ber qué ha su ce di do? Creo que no. El cam bio de es- 
ce na rio –la es pe ra– les per mi te a los pe que ños, y de pa so a
no so tros co mo lec to res, apren der la rea li dad más hon da de
las co sas.
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Al vi vir en las ciu da des, he mos de ja do atrás un es pa cio
sim bó li co que ac tua ba co mo vín cu lo pro fun do con la ma- 
dre na tu ra le za, una re la ción ro ta que ha ce de ese es pa cio
al go mis te rio so, lleno de se cre tos y po de res má gi cos que
ya no com pren de mos ni con tro la mos. Por eso el cam po les
ofre ce a los chi cos del fe rro ca rril la opor tu ni dad de ex plo rar
y vi vir in ten sa men te, los dis trae de su sen ti mien to de do lor
(que sub ya ce a to do el re la to) y los po ne en con tac to con
gen te nue va muy dis tin ta a la que co no cen en la ciu dad.

Lla ma la aten ción que to dos los ni ños de las ilus tra cio nes
de los cuen tos de Edi th Nes bit lle ven ves ti di tos con man dil,
es tre chas ena guas de fra ne la y bom ba chos, cuan do en rea- 
li dad vi ven tan li bres o más (los chi cos del fe rro ca rril no tie- 
nen ho ra rios fi jos y ni si quie ra van a la es cue la) que cual- 
quier ni ño ac tual. Por que, apar te de la di fe ren cia en tre ni- 
ños y adul tos en la ma ne ra de vi vir la es pe ra, hay en Los
chi cos del fe rro ca rril más de ta lles que nos acer can al sen tir
del mun do in fan til. Los pai sa jes del mun do ru ral son nue vos
pa ra los ni ños y, co mo lec to res, nos es ne ce sa rio «ver» es- 
tos es ce na rios pa ra en ten der la his to ria. Pe ro Nes bit no di- 
ce «cer ca ha bía una es ta ción de fe rro ca rril si tua da al fi nal
de una cues ta em pi na da», sino: «El ca mino has ta las vías
era to do cues ta aba jo so bre un césped sua ve y cor to, sal pi- 
ca do de ar bus tos de to jo y ro cas gri ses y ama ri llas que
emer gían co mo el con fi ta do de la par te su pe rior de una
tar ta».

Es de cir, que ca si des de el prin ci pio del li bro, nos en- 
contra mos des cu brien do esos nue vos pai sa jes des de el
pun to de vis ta de los ni ños, que de jan atrás la ri gi dez y la
mo ji ga te ría vic to ria na pa ra dar pa so a un mun do tan só li do
y ca ó ti co co mo cual quie ra de nues tro día a día ac tual. Y
cuan do los chi cos ob ser van un tren por pri me ra vez, tie nen
una reac ción cu rio sa que nos ha ce pen sar que son to tal- 
men te ca pa ces de ex pre sar una emo ción. Pe ter di ce: «Es
tan ex tra ño ver un tren com ple to. Es in creí ble men te al to,
¿ver dad?». A lo que Ph y llis res pon de: «Siem pre los he mos
vis to cor ta dos por la mi tad en los an de nes». Lo que de
nue vo nos ha ce pen sar en la ca pa ci dad de Nes bit pa ra me- 
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ter nos en la men te de los ni ños. Otro ejem plo, ca si al fi nal
del li bro, cuan do el na rra dor re fle xio na so bre los días en
que los pe que ños se por tan bien, di ce: «A ve ces cuan do
uno se ha com por ta do es pe cial men te bien du ran te más
tiem po del ha bi tual, se ve sú bi ta men te fus ti ga do por un
ata que vio len to de no ser bue no en ab so lu to». ¿No es ver- 
dad que es to es una reac ción tí pi ca de los ni ños?

In clu so en otros li bros más fan tás ti cos de Nes bit, el tono
si gue sien do rea lis ta. Es con mo ve do ra la fra se en Los bus- 
ca do res de te so ros (1898) de una ni ña que sa be ex pre sar
de ma ne ra per fec ta su emo ción: «Nues tra ma dre es tá
muer ta, y si pien sas que no me im por ta por que no te ha blo
mu cho de ella, so lo de mues tras no en ten der a la gen te en
ab so lu to». Hay siem pre al go pre ci so en el len gua je uti li za- 
do por Nes bit que de al gún mo do acer ca lo má gi co al lec- 
tor y, en es te sen ti do, es in no va do ra con res pec to a otros
au to res co mo J. M. Ba rrie o Ma c Do nald. Por que in clu so en
na rra cio nes rea lis tas co mo es ta, hay una co ne xión con lo
fan tás ti co (re cuér de se, por ejem plo, cuan do los ni ños
acuer dan salu dar to dos los días a su pa dre a tra vés del tren
de las 9:15).

Es ta pre ci sión po co sen ti men tal es ca rac te rís ti ca de la
me jor li te ra tu ra fan tás ti ca in gle sa que ven drá a con ti nua- 
ción. C. S. Lewis co no cía el uni ver so de Nes bit a la per fec- 
ción y en gran me di da uti li zó su tono, sus tru cos y sus efec- 
tos. Por no ha blar de J. W. Ro w ling y su jue go con los mun- 
dos pa ra le los. Al igual que Ha rry Po tter, que en cuen tra en
Lon dres fi su ras ines pe ra das que se abren a otros mun dos,
en es te re la to, sin du da mu cho más rea lis ta, los chi cos del
fe rro ca rril des cu bren que la es pe ra les abre a otras per so- 
nas y a otros sen ti mien tos que en su plá ci da vi da de ciu dad
ja más ha brían te ni do. Ha cen ami gos, apren den a va ler se
por sí mis mos, son re co no ci dos por los adul tos, co no cen el
mie do y la de cep ción, sal van vi das... ¿Qué más pue de pe- 
dir un ni ño?

A na die le gus ta es pe rar. En la es pe ra el tiem po es len to
y es pe so, nos di ce el fi ló so fo sui zo Ha rold Schwei zer. Nes- 
bit ha bía tra ba ja do muy du ro du ran te años con la poesía,
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las no ve las pa ra adul tos y el pe rio dis mo. Cuan do fi nal men- 
te en contró su voz en los li bros in fan ti les, au to res ya con sa- 
gra dos, co mo H. G. We lls y Rud yard Ki pling, re co no cie ron
que lo que es ta ba ha cien do era úni co. Pe ro has ta el fi nal de
su vi da, ella se sin tió trai cio na da por que ese re co no ci mien- 
to le lle ga ra a tra vés de sus li bros in fan ti les –un ca mino,
des de lue go, me nos res pe ta do en aque llos tiem pos que
aho ra–, y no a tra vés de su la bor co mo poe ti sa.

Pe ro la es pe ra es más que un mo les to re tra so, es más
que una cues tión de tiem po: es en can ta mien to, trae la pro- 
me sa de una cier ta in mor ta li dad, y vi vien do al lí mi te de sus
pa sio nes y de sus emo cio nes, Bo bbie, Ph y llis y Pe ter así se
lo con ta ron a E. Nes bit. Una vez más, Los chi cos del fe rro- 
ca rril es una mues tra de que los per so na jes de las obras
ma es tras no so lo son in de pen dien tes del au tor sino que in- 
clu so tras cien den su ma ne ra de sen tir y pen sar.

Cris ti na Sán chez-An dra de
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EL PRIN CI PIO DE LAS CO SAS

Al prin ci pio no eran los chi cos del fe rro ca rril. Su pon go
que nun ca ha bían pen sa do en tre nes sal vo co mo me dio pa- 
ra lle gar has ta Ma ske l y ne y Cook’s, el Tea tro de Na vi dad, el
Zooló gi co y Ma da me Tuss au ds. Eran sim ple men te chi cos
de ciu dad, y vi vían con su pa dre y con su ma dre en una ca- 
sa co rrien te con fa cha da de la dri llo, con una vi drie ra de co- 
lo res en la puer ta de lan te ra, un pa si llo de azu le jos que se
co no cía co mo el ves tí bu lo, un cuar to de ba ño con agua ca- 
lien te y fría, tim bres eléc tri cos, cris ta le ras, una bue na canti- 
dad de pin tu ra blan ca, y «to das las co mo di da des mo der- 
nas», co mo sue len de cir los agen tes in mo bi lia rios.

Eran tres. Ro ber ta era la ma yor. Por su pues to que las ma- 
dres nun ca tie nen hi jos fa vo ri tos, pe ro si la ma dre de los
chi cos tu vie ra que op tar por una, pue de que fue ra Ro ber ta.
Lue go ve nía Pe ter, que de ma yor que ría ser in ge nie ro. La
más jo ven era Ph y llis, que te nía muy bue nas in ten cio nes.

La ma dre no pa sa ba to do su tiem po ha cien do vi si tas
abu rri das a se ño ras abu rri das, y sen tán do se de for ma abu- 
rri da en ca sa a la es pe ra de se ño ras abu rri das que le hi cie- 
ran vi si tas abu rri das. Ca si siem pre es ta ba ahí, dis pues ta a
ju gar con los ni ños y a leer les, y a ayu dar los a ha cer los de- 
be res. Ade más, so lía es cri bir les cuen tos mien tras es ta ban
en el co le gio, pa ra lue go leer los en al to des pués de la me- 


