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f i  DE DIPLOMADaS 
La revista de noviembre se dedicaba 
a la figura dellla bibliotecaria esco- 
lar y admiré, desde mi condición de 
bibliotecaria preparada y en paro. 
los articulos que defendían al o la 
profesional de la biblioteconomia 
como bibliotecaria escolar y no dejé 
de sorprenderme con los artículos 
basados en la "pobreza" del Minis- 
terio de Educación, que utiliza 
"objetores" o profesionales de la 
educación [que no de las bibliote- 
cas) para abrir bibliotecas. 
Con esto me surgió una duda ¿que 
pensarían I@s profesoreslas de pri- 
maria y secundaria si el '~inisteri0 
de Educación. basándose en la falta 
de dinero. pusiese a dar clase a 
miles de objetores diplomados y 
licenciados (con esto me refiero a 
gente preparada)? 
Supongo que pondrian el grito en 
el cielo. L@s diplomad@s en 

biblioteconomía y documentación 
estamos artQs de ver bibliotecas 
abiertas con personal no prepara- 
do mientras nosotr@s hemos 
tenido que superar unos estudios. 
hemos demostrado nuestra prepa- 
ración y estamos en paro. 

B E L ~ N  ILLESCAS MUÑOZ. LEGAN&. 
FEBRERO 1997. 

h EL BIBLIOTECARIO 
Ahí les envio estos versos. que 
se me han ocurrido una tarde 
de poca faena, por si tienen a 
bien publicarlos en sulnuestra 
revista. Estoy seguro que. en 
ellos, se  veran reflejados 
muchos compañeros y compañe- 
ras. 
Me gusta ser: el colega. El confl- 
dente. 
El hermano mayor que siempre 
ayuda. 

El que siempre resuelve alguna 
duda. 
El que buscan los niiios. Conse- 
cuente. 
Consejero en lecturas de la gente. 
Cuentacuentos sin miedo ni cen- 
sura. 
Ordenanza de la literatura. 
Insaciable en lectura. Diligente. 
Cómplice en aventuras y rubores. 
Confesor en travesuras y en amo- 
res. 
(Por algunos ignorado. innecesa- 
rio). 
Maestro para chicos y mayores. 
Compaiiero en faenas y labores. 
Amigo de verdad ... El bibiioteca- 
rio . 
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Educación y Biblioteca no hace 
necesariamente suyas las opi- 
niones y criterios expresados 
por sus colaboradores. 

odavía están vigentes las palabras de Alicia Cirón cuando decía que uno de 
los grandes retos para la Administración es "que el sistema español de biblio- 
tecas deje de ser papel mojado" (EDUCACION Y BIBLIOTECA, no 34, pp. 6-9). 
Una vez consumadas las transferencias de Cultura, cada Comunidad Autó- 
noma ha diseñado su propia política de lectura pública y legislado a difercnte 

ritmo y con sus propios criterios (incluyendo o no a las bibliotecas escolares por ejem- 
plo) 
Sin embargo. los cambios tecnológicos centrados principalmente en la telemática 
propician y exigen la cooperación y la utilización de recursos compartidos. Dispone- 
mos de los instrumentos necesarios para hacer realidad la colaboración entre las 
Bibliotecas Públicas del Estado [dcpendicntes del Ministerio de Educación y Cultura) 
y las bibliotecas municipales y escolares. Aún queda camino para lograr organismos 
nacionales que sirvan como fuentes de recursos y apoyo técnico que permitan a las 
bibliotecas funcionar como una red coordinada en la que se suplan carencias, se dis- 
minuyan costes y sc haga frente a las demandas de la sociedad de una forma eficaz. 
El proyecto KEBECA permite que una actividad técnica como la catalogación se con- 
vierta en una tarea mcnos costosa. en tiempo y recursos humanos, de lo que era 
hasta hace poco tiempo. 
REBECA tiene una doble vertiente: por un lado está el hecho de que un grupo de 
Bibliotecas Públicas catalogen de forma conjunta: por otro, en el momento en que se 
implemcnten los sistemas de carga y dcscarga a través de lntemet (previsto para este 
aAo) cualquier bibliolcca, con conexión a la Red, indcpendienternente de su localiza- 
ción geográfica y adscripción administrativa, podrá realizar descargas de registros 
(artículo dc la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria). 
Como nos explica Mana Luisa Martíne~-Conde. la Biblioteca Nacional también ofrece 
una serie de instrumentos y recursos que pueden servir dc ayuda a la comunidad 

bibliotecaria. 
La automatización y la 
introducción de las nuevas 

Cooperar tecnologias de la informa- 
ción han traído consigo 
nuevos retos que las biblio- 
tecas deben enfrentar: 
tareas añadidas. necesidad 
de adaptación y reciclaje 
para el personal y un 
replanteamiento del papel 
que las bibliotecas tienen 
como centros de informa- 
ción. 
Una de las tareas que nece- 

sariamente debe acometer una biblioteca automatizada es incorporar a su base de 
datos los fondos anteriores al proceso de infonnatización. La conversión retrospecti- 
va puede suponer unos altos costes y exigc una planificación minuciosa. 
Por lo quc se reficre al tema de la formación de los profesionales del área, presenta- 
mos una aproximación a los aspectos que la ensenan7a de la Biblioteconomía debe 
contemplar. 
Los planes de estudio de las Escuelas y Facultades de Biblioteconomía y Documenta- 
ción deben cuidar de que las materias impartidas formcn a los futuros profesionales 
en las técnicas y herramientas que impone un mundo interconectado. Por supuesto. 
también es necesaria la formación continua y el reciclaje del personal bibliotecario en 
activo. 
Es necesario tener claros los objetivos y funciones de las bibliotecas, pero no podre- 
mos avan7ar como proveedores de servicios a la sociedad sin un conocimiento de las 
tecnologias de la información. 
Resulta chocante que en España tengamos que enfrentarnos a la falta de implanta- 
ción y aceptación social de los servicios públicos de lectura e información y. al mismo 
tiempo, planteamos el nuevo papel que las bibliotecas pueden jugar en estos tiempos 
marcados por la digitali7~ción y las redes de ordenadores. Xavier Agenjo reflexiona 
sobre las funciones de las bibliotecas en este contexto. 
Las experiencias de otros paises más desarrollados en el ámbito bibliotecario 
demuestran que es imprescindible avanzar en el terreno de la cooperación. No es que 
ésta no sea posible sin las nuevas tecnologías, simplemente podemos sacarle más 
partido. No es cuestión de hacer un altar a las innovaciones tecnológicas, sino de uti- 
lizar los recursos para dar un mejor servicio a los usuarios. Es decir. a la sociedad. 

151 EDUCACION Y BIBLIOTECA - 77, 1997 





E N  P R I M E R A  P E R S O N A  

-. CARME MAYOL . - 

PRESIDENTA DE FESABID 
- . - 

INDISPENSABLE LA ELA- 
B O R A C I ~ N  DE POL~TICAS 

BIBLIOTECARIAS QUE 
DEN COHERENCIA A LOS 

ESTUDIOS Y QUE 
PERMITAN RENTABILI- 
ZAR LAS CAPACIDADES 

DE LOS NUEVOS 

444444444444444~4444444444444 
M' Carme Mayo1 Ferndndez fue bibliotecaria en la Universidad 
de Barcelona durante veinte años, doce de los cuales ha com 
partido este trabajo con la creación y gestión de una bibliote 
ca y centro de documentación de un importante laboratorio 
farmacéutico. En octubre de 1976 inicia tareas docentes en la 
Escota Universitdria de Biblioteconomia i Documentació a 
tiempo parcial, siendo desde 1980 profesora con dedicación 
exclusiva en este centro, cuya dirección ejerció desde sep 
tiembre de 1985 hasta octubre de 1991. En estos últimos 
veinte largos años de docencia bibliotecaria dos son los gran- 
des temas que concentran su interes: la formación de profe- 
sionales y la biblioteca pública. Dentro del dmbito formativo 
ha publicado d~erS0S trabajos en revistas y publicaciones pro- 
fesionales catalanas, españolas y extranjeras. Ha organizado, 
en colaboración con el equipo de dirección, dos Seminarios 
Internacionales sobre Docencia Bibliotecaria, cuyas ponencias 
han sido publicadas. Ha pronunciado conferencias en diversas 
universidades españolas, ha presentado ponencias y presidido 
mesas redondas sobre el tema de formación en congresos 
espatioles y extranjeros y fue la representante de la pofesi6n 
en el Consejo de Universidades para aplicar la Ley de Reforma 
Universitaria a los estudios de biblioteconornia. Respecto a la 
lectura pública ha elaborado las normas para bibliotecas públi 
cas catalanas, ha publicado diversos trabajos y pronunciado 
conferencias sobre distintos aspectos de la biblioteca pública 
en España y en el extranjero y ha colaborado con la Generali 
tat en la elaboración del Mapa Bibliotecari de Catalunya. 
Desde 1989 se ha mostrado especialmente interesada por los 
servicios sociales de la biblioteca pública, pronunciando con- 
ferencias y escribiendo diversos trabajos sobre el tema, dedii 
cando especial atenci6n a la biblioteca de prisiones y al libro 
facil. Desde 1993 es miembro del Comite Permanente de la 
Section of Librafy Serving Disadvantaged Persons de la IFU. 
En la actualidad es Presidenta del Col.legi Oficial de Bibliote 
caris-Docurnentalistes de Catalunya y Presidenta de FESABID 
(Federación Estatal de Asociaciones y Sociedades de Archivisti- 
ca, Biblioteconomla y Documentación). En la siguiente entre 

vista kmos querido conocer 
sus opiniones sobre las cuestio- 
nes que m& afectan actual- 
mente a la profesión bibliote- 
catia en Espaiia. 

111 En estos momentos 
es usted presidenta del 
Col.legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documen- 
talistes de Catalunya y 
de FESABID. CataluRa 
es la única comunidad 
autónoma del Estado Español donde existe un 
colegio profesional. Sin embargo, existe otra 
asociación profesional (SOCADI] y el Col.legi, a 
su vez, está integrado en una federación esta- 
tal de asociaciones y sociedades de archivistí- 
ca, biblioteconomia y documentación. iCual es 
la diferencia. en su opinión, entre las posibili- 
dades que brinda la estructura de un colegio y 
la de una asociación profesional? 
Ésta es una pregunta múltiple que intentaré con- 
testar tan brevemente como sepa. Un colegio pro- 
fesional es una institución de derecho que repre- 
senta los intereses profesionales de los colegiados: 
es un organismo de obligada consulta por la 
administración pública en cuantas cuestiones 
dectan al desarrollo de leyes, politicas y activida- 
des relacionadas con la profesión. Tiene. sin 
duda, una fuerza legal y una capacidad de repre- 
sentación que no puede tener una asociación. 
El Col.legi nace en 1985 después de 70 años de 
docencia biblioteconómica. pero inniedialaniente 
después de que salga la promoción de 
diplomados. Responde a la necesidad de los 
bibliotecarios-dwumentalistas catalanes de tener 
una voz legalmente autorizada que nos permita 
incidir en las decisiones de la política bibliotecaria 
del país y también que nos ayude a defender los 
intereses de los profesionales. 
En su momento. la decisión de transformar la 
Associació de Biblwtecaris Catalans en un colegio 
profesional significó, además de dotarnos de un 
instrumento con mayor fuerza legal y de repre- 
sentación, dar un paso más en el largo y dificil 
camino para norm&hr la presencia de la profe- 
sión en nuestra sociedad. SOCADI surgió a partir 
de unas tertulias "terminaleras" en las que docu- 
mentalistas y bibliotecarios discutían cuestiones 
de trabajo y forjaban amistad. Desde un principio 
ha habido, y hay. una relación fraternal con el 
Col.legi. buena parte de los miembros de SOCADI 
están a s u  ves! colegiados y las colaboraciones 
entre ambas instituciones son frecuentes. 
Finalmente, FESABID responde a la necesidad de 
crear una plataíorma que sirva como punto de 
encuentro de los profesionales españoles. La 
implantación en España del Estado de las Auto- 
nomías y la creación de diversos centros academi- 
cos de formación biblioteconómica ha impulsado 
la creación de diferentes asociaciones profesiona- 
les que pueden actuar de forma directa e inme- 
diata ante las políticas específicas de un área geo- 
gráfica, pero hay situaciones y problemas comu- 
nes a los profesionales espanoles. por ello se creyó 
necesario dotamos de una institución que permi- 
ta una acción conjunta que nos dé fuerza &te la 
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administración publica del Estado y representati- 
vidad en España y a nivel internacional. 

III ¿Cómo ha influido la existencia del Col.legi 
en el desarrollo de la profesión en Cataluña? 
En sus diez años de existencia creemos que el 
Col.legi ha tenido y tiene una incidencia impor- 
tante en el desarrollo de la profesión en Cataluña. 
Sintetizaremos sus actuaciones en tres áreas sig- 
nificativas: 
1 .- Respecto al desarrollo del sistema bibliotecario 
catalán se ha jugado un doble papel. Se ha cola- 
borado muy activamente con la Generalitat siem- 
pre que esta colaboración ha sido solicitada. Algu- 
nos ejemplos son la redacción de las Normes. la 
participación en grupos de trabajo. la elaboración 
de informes previos a la promulgación de la Llei 
del Sistema Biblwtecari de Catalunya 1993, la 
cooperación para elaborar el Mapa de Lectura 
Pública. etcétera También se ha adoptado, cuan- 
do ha sido necesario. una actitud critica ante 
incumplimientos e insuficiencias de las leyes, con 
publicaciones, algunas de ellas muy significati- 
vas, ruedas de prensa. mesas redondas, etcétera 
Periódicamente, a través de actos profesionales y 
de manifestaciones en la prensa, se denuncian las 
carencias importantes del sistema bibliotecario 
catalán. En resumen, podemos afirmar que 
hemos tenido la oportunidad de elaborar. y de 
colaborar en la elaboración de instrumentos de 
trabajo signiBcativos y, además. algunas de las 
reivindicaciones expresadas por el Col.legi a fina- 
les de los años 80 y a principios de los 90 han 
quedado recogidas en la Ley del 93. 
2.- Respecto a los colegiados. el Col.legi ofrece 
una gran variedad de servicios orientados a la for- 
mación y promoción de los profesionales: cursos. 
jornadas. presentaciones, viajes de estudio. publi- 
caciones profesionales y. en general, cuantas acti- 
vidades permitan promocionar y divulgar la inves- 
tigación y la aplicación de las técnicas de bibliote- 
conomía y documentación. Otra prestación 
importante son los servicios relacionados con el 
mundo laboral. El Col.legi tiene una activa bolsa 
de trabajo. mantiene contactos con posibles 
empleadores para que formalicen sus ofertas a 
partir de este servicio, participa en tribunales de 
oposiciones. ha encargado un importante estudio 
de mercado para incentivar la penetración de los 
diplomados en nuevas áreas de trabajo y también 
controla y vigila que en las ofertas de trabajo de la 
función pública se exija. para puestos propios de 
nuestra profesión. la titulación de Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación. 
3.- Respecto a la representación de los profesio- 
nales. el Col.legi forma parte del Consell de Biblio- 
teques de Catalunya y del Consell-Rector de la 
Biblioteca de Catalunya. los dos organismos más 
significativos en el diseño de la política biblioteca- 
ria catalana. También participa en el Consell 
Catala del Uibre Injmtil y en la Inter-CoLlegial de 
CoLlegis Projessionals. Dentro del ámbito profe- 
sional del Estado es miembro de FESABID y a 
nivel internacional es miembro de la IFLA y de 
EBLIDA. Además. el Col.legi procura estar siem- 
pre presente en aquellas actividades de ámbito 
cultural, social o cívico de interés, con el objetivo 
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de hacer presente la profesión a los ciudadanos 
del país. 

III En los últimos meses SEDIC otra asociación 
perteneciente a FESABID esta trabajando en 
un proyecto de certificación de profesionales. 
En ¡as recientes Jornadas Españolas de Docw 
mentacion Automatizada se produjo un vivo 
debate en torno a este proyecto. ¿Cuál es la 
postura del Col.legi al respecto? 
El Col.legi ya tuvo ocasión de expresar su opinión 
en la mesa redonda que se organizó sobre este 
tema en las Jornadas de Cáceres. Argumentamos 
nuestra opinión a partir de tres puntos concretos: 
l. Consideramos que la certifzcación no responde a 
una necesidad. 
Según SEDIC. su programa de certiflcación "per- 
mitirá a cualquier profesional garantizar ante sus 
demás colegas, ante el mercado de trabajo y la 
sociedad en su conjunto la calidad de su saber 
hacer profesional y la eficacia de sus servicios" 
(SEDIC, Certifiación de profesionales de  la infor- 
mación y la documentación .... tríptico). Se argu- 
menta "la crisis de empleo" y la inseguridad y la 
inferioridad de condiciones de quienes están tra- 
bajando sin un diploma específico frente a los 
nuevos titulados. 
Seria demasiado largo contestar aquí a cada uno 
de estos argumentos y sólo cabe decir: 
a) si se desea una formación pertinente. en estos 
momentos existe una oferta academica completa y 
una formación permanente amplia y muy variada. 
b) si se pretende un puesto de trabajo. las oposi- 
ciones en los distintos niveles de la función publi- 
ca, a nivel de Estado, aceptan todas las titulacio- 
nes. La obtención de la plaza garantiza y acredita 
la competencia del candidato. Fuera de la admi- 
nistración pública el mercado de trabajo es tan 
laxo respecto a titulaciones que permiten acceder 
a un puesto a cualquiera que demuestre su com- 
petencia. en este caso el curriculum y la expe- 
riencia son excelentes garantes y el tiempo a 
prueba es, sin duda. el definitorio. 
2. El proyecto de ceríiicacwn no se ajusta a la 
estructura docente del Estado ni a la cultura y las 
formas de actuación de la sociedad española en el 
ámbito profesbnaL 
La acreditación de personas para acceder a la pro- 
fesión "vía gremial" sólo se produce en aquellos 
casos en los que no existe una formación acadérni- 
ca y siempre como suplencia, a la espera de que la 
universidad revalide la profesión. La acreditación 
de centros tampoco responde a una tradición del 
país, es el Consejo de Universidades quien indica 
los contenidos comunes mínimos para proporcio- 
nar la formación academica necesaria para obte- 
ner una titulación válida a nivel de Estado. Que 
Francia considere necesaria una certificación de 
profesionales ante una gran variedad de formacio- 
nes y la ausencia de una formación academica 
normalizada. y que los Estados Unidos acrediten 
universidades y programas dentro de un esquema 
de formación superior ultraliberal, no justifica que 
tengamos que hacerlo en España en donde no se 
da ninguna de estas circunstancias. 
3. La certifzcación de profesionales es un proyecto 
inopomo. 
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Después de diez años de diplomatura y cuando 
acaba de salir la primera promoción de licencia- 
dos es  el momento de consolidar una carrera y 
sus perfiles a distintos niveles. La imagen de los 
titulados es  todavía poco clara, un proyecto de 
certificación extraacadémica podría producir ten- 
siones laborales y añadiría mas confusión en el 
mercado. 

I I  1 Volviendo al tema FESABID, existen en 
estos momentos dos grandes estructuras aso 
ciativas en el estado español [amen de múlti- 
ples asociaciones mas modestas): FESABID y 
ANABAD. ¿Existen, en su opinión, argumentos 
"de peso" para explicar esta representación 
bicefala que no beneficia a la imagen de la p m  
fesión? 
No hay ningún argumento de peso que justifique 
una doble representación. De hecho, no existe 
una doble representación, tenemos una única 
federación de asociaciones profesionales españo- 
las y una asociación importante, de ámbito esta- 
tal, que en su  día fue fundadora de FESABID y 
que luego creyó oportuno seguir su camino al 
margen de la federación. Actualmente. las relacio- 
nes entre FESABID y ANABAD son cordiales. El 
último año ambas instituciones reali7amos un 
trabajo en colaboración sobre bibliotecas escola- 
res para el Minislerio de Cultura. Para el próximo 
año un nuevo encargo del Ministerio de Educa- 
ción y Cultura sobre normalización de estadisti- 
cas bibliotecarias nos ofrecerá la oportunidad de 
volver a colaborar. Estos contactos y el diálogo 
fluido y cada vez mas frecuente entre FESABID y 
ANABAD abren expectativas esperanzadoras de 
una aproximación de posiciones. 

II 1 Usted ha dedicado gran parte de su vida 
profesional a la docencia en la Escola "Jordi 
Rubió i Balaguer", el centro formativo de más 
tradición en España. Recientes estudios sobre 
la inserción laboral de los diplomados de la 
escuela de Barcelona han puesto de manifiesto 
un alto porcentaje de exito de los diplomados 
en el mercado de trabajo. ¿Cual es el estado de 
la cuestión de las relaciones entre la formación 
y el mercado laboral en Cataluiia? 
En Cataluña no se han establecido relaciones for- 
males entre la Escola. como centro formador, y el 
mercado laboral. Que nuestros titulados tengan 
más posibilidades de encontrar un puesto de tra- 
bajo. posiblemente se deba a las relaciones que 
tradicionalmente ha mantenido, y sigue mante- 
niendo, nuestro centro con la estructura bibliote- 
caria del país. Pero la empresa privada y los nue- 
vos puestos de trabajo que van surgiendo al mar- 
gen del sistema bibliotecario son aún de dificil 
penetración. Un estudio del mercado realizado por 
Ellsa Camps y José Luis Crespán por encargo del 
Col.legi pone en evidencia. por una parte, las 
carencias formativas de nuestros titulados para 
afrontar puestos de trabajo no tradicionales y. por 
otra parte. demuestra el gran desconocimiento 
que tiene la empresa privada de las posibilidades 
de resolver sus problemas de gestión de informa- 
ción incorporando diplomados en biblioteconomia 
y documentación a su plantilla. La opacidad y la 

fractura son las palabras clave de un diagnóslico 
que preocupa a la Escwla y al Col.legi. En estos 
momentos estamos estudiando desde el Col.legi 
una serie de actuaciones que permitan ir rectifi- 
cando esta realidad. l a s  colaboraciones previstas 
respecto a la formación de profesionales tendrán 
este estudio como base de reflexión. 

11 I La unhrersidad española no ha integrado 
los estudios de biblioteconomia y documentb 
ción hasta hace poco mas de una década. ¿Qué 
incidencia ha tenido. en su opinión, este rango 
universitario en la profesión? 
En general, creo que ha tenido y tiene una inci- 
dencia importante. Han mejorado la organi7aclbn 
y los servidos de las bibliotecas españolas. se ha 
incrementado sensiblcmcnte la bibliografía profe- 
sional en español. sin duda hay un mayor conoci- 
miento de nuestra realidad bibliotecaria y de sus 
carencias y, dentro de la sociedad española, se 
Identifica y conoce mucho mejor nuestro perfil 
profesional. De todas maneras, el impacto no ha 
Sido tan rápido y significativo como cabia esperar 
debido, a mi entender, a que la creación de los 
estudios no ha ido precedida. ni acompañada. de 
una planificación o de un diseño de política biblio- 
tecaria, ni por parte del Estado ni por parte de las 
Comunidades Autónomas que han incorporado 
estos estudios a sus universidades. En Catalufia 
la Escola nació como consecuencia de una plani- 
ficación de la lectura pública del país; cubrir este 
objetivo dio. en su momento. coherencia a los 
estudios y ofreció una respuesta laboral y social a 
las profesionales. En España la primera -y hasta 
ahora única- planificación bibliotecaria, la de 
María Moliner. llevaba aparejada la formación de 
personal bibliotecario a distintos niveles. Es cada 
día más indispensable la elaboración de políticas 
bibliotecarias que den coherencia a los estudios y 
que permitan rentabilizar las capacidades de los 
nuevos titulados. 

I I I  ¿Y qué incidencia ha tenido. en su opinión, 
este rango universitario en la investigación en 
blblioteconomía y documentación? 
Es del todo evidente quc se ha incrementado el 
número y la calidad de las investigaciones. La 
creación de los estudios, y muy especialmente la 
implantación de la licenciatura y de los cursos de 
doctorado. han propiciado la investigación biblio- 
teconómica en España. También ha sido impor- 
tante para el desarrollo de la investigación la parti- 
cipación de algunos de nuestros centros académi- 
cos en programas de investigación europeos. 
Como también en esta área se echa de menos un 
centro que, a nivel estatal o autonómico, coordine 
y patrocine la investigación del sector. El diseño -al 
que aludíamos- de una política bibliotecaria debe- 
n a  ir acompañado de un programa de investiga- 
ción biblioteconómica. No contar con programas 
globales supone que, en la mayoría de los casos, 
las investigaciones que se  realizan en España res- 
ponden a iniciativas personales o a propuestas de 
origen europeo. pero pocas veces generan los tra- 
bajos mas oportunos para nuestro sistema bibiío- 
tecario. 

i JOSE ANTONIO FR/AS 
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LAS GRANDES 
BIBLIOTECAS DEL 
MUNDO 

Bajo el titulo "Nuevas Alejandri- 
as", el Instituto Francés de 
Madrid h a  presentado una mues- 
tra fotográfica en la que se expli- 
ca la historia, descripción, locali- 
zación, contexto y aspectos arqui- 
tectónicos, de las grandes biblio- 
tecas del mundo. En la exposición 
se podían contemplar tanto los 
edificios ya construidos como los 
proyectos de bibliotecas de la últi- 
ma década. Basada en el libro 
Nouvelks Alexandries, que bajo la 
dirección de Michel Melot se ha 
publicado en Editions du Cercle 
de la Libraire, la exposición se 
presenta en una época en la que 
el saber carece de soporte, la 
información viaja por autopistas y 
la figura de la-biblioteca está & 
entredicho. 
Estas grandes bibliotecas o catá- 
logos colectivos, unidos a servi- 
cios de transmisión a distancia y 
abiertos al mundo, rompen con el 
clásico diseño arquitectónico que 
se les venía designando a estos 
edificios: un simple paralelepípe- 
do con gran pobreza funcional y 
estética, para dar paso a un edifi- 
cio diseiiado como un "corpus" en 
el sentido de conjunto organizado 
de datos con un cuerpo fisico en 
forma arquitectónica o electróni- 
ca. 
Adaptadas a los nuevos tipos de 
documentos, a la diversificación 
de los usos de los lectores y de 

sus niveles. a las 
necesidades espe- 
cificas de conser- 
vación y a todo 
aquello que acorn- 
paña a la era de la 
comunicación a 
distancia y a la 
libre circulación 
de información a 
través de Internet, 
las bibliotecas se 
alzan como enor- 
mes ciudades del 
saber universal. 
Cada una de estas 

Biblioleca d e  Coperihugue del libro "Nouwlles Alcxarulries" 

bibliotecas enciclopédicas s e  
caracteriza por un peculiar dise- 
ño que les hace ser parte inte- 
grante de la ciudad en la que se  
encuentran compartiendo estilo, 
cultura y adaptándose a la 
idiosincrasia del país. Así. la pro- 
pia Biblioteca de Alejandna situa- 
da en el mismo lugar en el que 

En otros casos. la construcción 
de un nuevo edificio responde a la 
necesidad de ampliar el espacio 
de la biblioteca ya existente. Es el 
caso de la Biblioteca Nacional de 
Espaiia en Madrid, la Biblioteca 
de Cataluña y la Biblioteca 
nacional de Francia. La primera 
cuenta ya con la ayuda de la 
nueva Biblioteca Nacional de - - - - -  ~~. 

Alcalá de Henares para conservar 
más de siete millones de docu- 
mentos. Esto le permite a la 
Biblioteca Nacional estar en con- 
tinua renovación y conservación 
mediante un amplio vestíbulo, 
una sala de consulta de publica- 
ciones periódicas y un museo del 
libro y de la escritura único en el 
mundo. En el mismo camino está 
la reconstrucción de la Biblioteca 
de Cataluña, en pleno corazón de 
Barcelona, que ha conseguido 
adaptarse a las nuevas tecnologí- 

Biblioteca Nacional de CalaluRa del as respetando el marco antiguo 
übro uNouueiies Alexandries" de la ciudad donde está ubicada. 

La Biblioteca Nacional de Francia. 
Alejandro Magno erigiese la pd- que como ofrecía la exposición 
mera gran biblioteca hace más estará desde ahora dividida entre 

L7 

de 2.000 años. O la novedosa ésta, en el corazón de h r í s  y la de 
arquitectura que presenta la nueva creación en el barrio de 
Biblioteca de Copenhague que Tolbiac a orillas del Sena, que 
se asemeja a un enorme dia- recibirá las coiecciones impresas 
rnante de granito negro, situada Y las audiovisuales. 
en los muelles del puerto y que 'hmbién Pekín* San Francisco- 
se integra en los edificios histó- Londres. Gattingen, La Haya. 
ricos de la antigua biblioteca Nuwa York, Dakar, Argel. Taipei 
dándole una nueva dimensión. (Taiwan)* Tok~o* E s ~ ~ c o h o .  
O la Biblioteca de Dubai. obra Zagred, Bn~selas Y Re~kjavik 
de un mecenas de la ciudad y Cuentan O ~0nkWkIl Con las sedes 
que albergará tambien una de nuevas O remodeladas bibliote- 
mezquita. 0 bien la biblioteca CaS enciclopédicas en esta "ép0~a 
de los estones. la Biblioteca en la que 10 escrito se desvanece. 
nacional de Estonia. en Tallin, la biblioteca perdura", palabras 
reconstruida por el pueblo y que í'dichel Melot escribe en el 

Uihlioleca Nacwriul tic, Espwiu (Alcal6 de  que se ha convertido en el foco ~ ~ ~ ~ o k ? o  de la obra referida. 
Henares) del übro "NO-Ues Alexandries" cultural más activo del país. i AUREA MART~N PÉREZ. 
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les: el Centro de la tercera edad 
BIBLIOTECA PUBLICA "Ciudad de México". el centro de 

ANTONIO MINGOTE salud "Las Águilas". Además se 
encuentra en una zona comercial 
con un gran mercado que tam- 

El pasado 19 de febrero quedó bién acoge una emisora de radio 
inaugurada la Biblioteca Pública " ~ a d i o  las Águilasv. ~ s t o  hace que 
de Latina "Antonio Mingote". su ubicación sea de lujo. El poder 
Decimoséptima biblioteca de la de atracción del edificio de la 

Comunidad de Madrid inaugura- 
da en la capital corresponde al 
desarrollo del Plan Regional de 
Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid: la fase. Madrid capital, 
iniciado en 1989. Este plan prevé 
la creación de un sistema de 
bibliotecas públicas en Madrid. 
constituido por una nueva biblio- 
teca en cada uno de sus distritos. 
Con unos 280.000 vecinos. el dis- 
trito de Latina es uno de los más 
poblados de la capital. Esta nueva 
biblioteca viene a cubrir una 
necesidad tan básica para este 
distrito como es la del acceso a la 
información. la formación y el ocio 
que ofrece una biblioteca pública. 
Destacable en esta nueva bibliote- 
ca es el proyecto arquitectónico. 
Según el arquitecto director. 
Francisco Rodríguez Partearroyo. 
y el equipo que lo ha llevado a 
cabo. la idea central que desde el 
principio les interesó fue la de 
hacer un edificio singular, origi- 
nal, que filara la atención de la 
gente para convertirse en el cen- 
tro irradiador de información en 
el barrio. 
La biblioteca está ubicada en una 
zona de amplios espacios y zonas 
verdes. Junto a la biblioteca nos 
encontramos otros edificios socia- 
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biblioteca no dejará indiferente a 
la variedad de potenciales usua- 
rios que por delante de ella pasa- 

ran, ancianos. niños. padres, 
madres, jóvenes.. .Que segura- 
mente se sentirán intrigados por 
la apertura de este centro que 
hace ya tiempo estaba terminado. 
Será labor de la biblioteca ofrecer 
servicios a la amplia comunidad 

de este distrito y no quedarse 
como mera sala de estudios. 
Que los 3.700 metros cuadrados 
que desde el exterior llaman la 
atención y que en su interior se 
conjugan en un espacio diáfano y 
amplio. cuyo uso es comprensible 
desde un primer momento. se 
conviertan en un instrumento 
básico para promover la paz y la 
tolerancia. y en una fuerza vital 
en relación con la educación, la 
información y la cultura. Los pro- 
blemas y necesidades del ámbito 
social en el que se encuentra ubi- 
cada deberán tenerse en cuenta. y 
trabajar en colaboración con las 
correspondientes organizaciones 
e instituciones locales. tanto edu- 
cativas como culturales. La coo- 
peración con grupos culturales. 
instituciones y organizaciones de 
ámbito local es imprescindible. 
Desde aquí damos la bienvenida a 
este nuevo espacio cultural. y 
esperamos y animamos a que sus 
servicios de préstamo, sala de lec- 
tura y consulta, información 
bibliográfica. lectura de prensa y 
revistas, sección infantil y juvenil 
se mantengan abiertos y dinámi- 
cos. Que su sección de audiovi- 
suales pueda ser disfrutada en 
breve y que las actividades cultu- 
rales iniciadas con la exposición 
"Periodismo y narrativa de humor 
en los siglos XiX y XX: homenaje 
a Antonio Mingote" se sigan desa- 
rrollando en tomo al interés del 
barrio en el que la biblioteca vive. 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES EN EL PARAGUAY 

Mientras se ceba el mate 
' JOCÉ ANTONIO MERLO VEGA 
- - 

E 
cabo 

1 presente artículo es fruto 
de dos estancias en la 
República del Paraguay. 
durante las cuales llevé a 
una estrecha colaboración 

con la Escuela de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Asun- 
ción. Las citadas estancias se ins- 
cribían en el Programa Intercam- 
pus del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana y, durante las 
mismas, pude conocer de manera 
directa el sistema bibliotecario 
paraguayo en todas sus dimensio- 
nes, especialmente lo relativo a 
las bibliotecas escolares: visitán- 
dolas. participando de sus activi- 
dades y colaborando con ellas. 
Desde estas páginas aprovecho 
para agradecer a todos los biblio- 
tecarios y bibliotecarias del Para- 
guay la atención y el cariño pres- 
tados. al tiempo que brindo este 
espacio como una manera de 
difundir la labor de quienes, sin 
apoyos ni recursos. están logran- 
do que se consoliden las bibliote- 
cas en las escuelas paraguayas 
como un elemento básico de la 
educación de un pueblo en desa- 
rrollo. Mientras se  ceba el mate, 
con calma. pero con dedicación. 

¿Paraguay? 
De entre todos los países de Arné- 
rica Latina. Paraguay es uno de 
los más desconocidos. De ahí que 
este artículo comience interrogh- 
dose sobre este ignorado Estado. 
¿Qué diferencia Paraguay del 
resto de los países de su  entorno? 
Paraguay es un pequeño país del 
cono sur. Pequeño en compara- 
ción a sus  vecinos argentinos y 
brasileños, aunque no lo es tanto 
si tenemos en cuenta que su 
extensión sena equivalente a la de 
una España que comenzase en 
Cadiz y terminase en Segovia. Lo 
que sí es cierto es que es un país 

poco poblado. En todo el territorio 
nacional viven menos personas 
que en Madrid capital. Este es ya 
un hecho diferencial. Pero quizá 
los rasgos más identificativos, lo 
que probablemente hace a este 
país singular, son dos caractens- 
ticas de su historia social. En pri- 
mer lugar. Paraguay ha sufrido la 
dictadura más larga de toda Arné- 
rica. Hasta mediados de los años 
ochenta no fue derrocado Stroess- 

Peteí karai 
opita po'i 

mokói hierro puku 
bri ... 

ner. La todavía joven democracia 
paraguaya. regida por el Partido 
Colorado (el mismo partido políti- 
co del dictador destituido) ha 
heredado malformaciones del 
régimen anterior. lo cual se tradu- 
ce en constantes casos de corrup- 
ciones, malversaciones y nepotis- 
mos. Esto está latente en una 
sociedad, formada fundamen- 
talmente por jóvenes. que vive 
muy desconfiada de sus gober- 
nantes pero que, a su vez. partici- 
pa plenamente de la vida política. 
Como si de equipos de fútbol se 
tratara, más de la mitad de la 
población paraguaya está afiliada 
a un partido político. 
La otra caractenstica que distin- 
gue a Paraguay es que es  el único 
país americano que constitucio- 
nalmente tiene dos lenguas oficia- 
les: castellano y guaraní. No inte- 
resa este dato ahora desde el 
punto de vista lingüístico, sino 
socio-cultural. Paraguay tiene 
una gran base histórica guarani, 
lo que se traduce en una sociedad 
cargada de costumbres y referen- 
cias culturales guaraníes. Es 
agradable contemplar cómo esta 

lengua y las tradiciones precolom- 
binas están vigentes plenamente 
en un momento como el actual 
donde todo tiende a globaihrse. 
De hecho, el guaraní es la lengua 
del pueblo. el idioma conversacio- 
nal y comunicativo; mientras que 
el castellano es el idioma de la 
administración y hasta hace 
pocos años. de la educación ofi- 
cial. Los últimos gobiernos han 
apostado por la recuperación y 
normali7ación del guaraní, posibi- 
litando a enseñansra única en este 
idioma en las escuelas que así lo 
requieran para los primeros años 
del aprendizaje. Hay que tener en 
cuenta que en la mayoría de las 
poblaciones del interior del país el 
castellano es una lengua desco- 
nocida y sólo empleada por las 
clases más poderosas. 
Estos comentarios se hacen en la 
medida en que resultan de interés 
para entender las particularida- 
des del pueblo paraguayo, a fin de 
ubicar la situación educativa y 
cultural y, por extensión, el 
momento actual de las bibliotecas 
escolares paraguayas, razbn de 
estas líneas. 

El sistema 
bibliotecario 
Es dificil hablar de un sistema 
bibliotecario nacional en el Para- 
guay, aunque es indudable que 
existen más o menos bibliotecas. 
que funcionan mejor o peor y que 
colaboran entre ellas en mayor o 
menor medida. No se puede decir 
que haya un sistema bibliotecario 
formalmente constituido. aunque 
las intenciones legislativas apun- 
tan hacia este sentido. Pero. en el 
momento presente, sólo se puede 
afirmar que los distintos tipos de 
bibliotecas funcionan indepen- 
dientemente, existiendo única- 
mente conexión entre las que for- 
man parte de una misma instltu- 
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ción. como es el caso de las biblio- 
tecas de la Universidad Nacional 
de Asunción. 
En todo sistema bibliotecario 
-exista o no- hay que comenzar 
por la Biblioteca Nacional. El caso 
paraguayo a este respecto es uno 
de los más significativos de la 
desidia ministerial hacia la cultu- 
ra, la información y las bibliote- 
cas. Como apuntaba Yoshiko 
Moriya en su estudio sobre la 
Situación de la Bibliotecologia en 
el Paraguay (1) "las autoridades 
no conocen la verdadera dimen- 
sión del servicio de la información 
ni el rol del bibliotecario". La 
Biblioteca nacional fue creada en 
1887. pero su colección apenas 
alcanza los 40.000 volúmenes, de 
los que sólo unos 3.000 son de 
autores nacionales. El escaso pre- 
supuesto asignado y la falta de 
control de la normativa del Depó- 
sito Legal hacen que su funciona- 
miento no sea el esperado de una 
biblioteca de estas caracterís- 
ticas. No obstante. en los últimos 
años, ha sido dirigida por buenos 
profesionales. que al menos han 
conseguido que se utilice y que 
han comenzado a concienciar a 
los responsables políticos de la 
necesidad de conservar el patri- 
monio bibliográfico nacional. 
En cuanto a las bibliotecas públi- 
cas. no hay demasiadas fuentes 
para describir el estado actual de 
las mismas. La lectura pública 
apenas está contemplada por el 
Estado. siendo los ayuntamientos 
o instituciones culturales o coo- 
perante~ quienes están creando o 
manteniendo bibliotecas públi- 
cas. Uno de los pocos estudios 
realizados sobre el tema. a cargo 
de Ramona Sosa (2). calculaba 
que existían 27 bibliotecas públi- 
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cas. Pasado el 
tiempo el nú- 
mero no ha 
ascendido ape- 
nas. Osvaldo 
Martínez, en 
un informe ela- 
borado años 
después sobre 
el desarrollo de 
la información 
en Paraguay (3) 
aporta la canti- 
dad de 28 
b i b l i o t e c a s .  
Evidentemente 

escaso desarrollo de la biblioteca 
pública, si tomamos como ejem- 
plo la ciudad de Asunción, que, 
con medio millón de habitantes, 
sólo cuenta con una decena de 
bibliotecas públicas, pertenecien- 
do la mayoría a instituciones coo- 
perante~, por lo general agregadu- 
rías culturales de las embajadas. 
Las bibliotecas de los centros de 
enseñanza superior son las más 
desarrolladas de todo el sistema 
bibliotecario nacional. La Univer- 
sidad Nacional de Asunción cuen- 
ta con una buena red de bibliote- 
cas distribuidas por las distintas 
facultades y coordinadas por una 
biblioteca central que ocupa el 
corazón del campus universitario. 
Gestionadas por bibliotecarios 
profesionales y competentes con- 
siguen desempenar su  función de 
instrumento básico de ayuda al 
estudio y la investigación, a pesar 
de las limitaciones que supone la 
falta de recursos y la dificultad de 
conseguir documentos actualiza- 
dos. 
Antes de abandonar este apartado 
es conveniente hacer una pausa 
en la situación profesional de los 
bibliotecarios paraguayos. ya que 
en este país se 
tiene una gran 
conciencia de 
la formación 
recibida y el 
trabajo que se 
d e s e m p e ñ a ,  
h a c i é n d o s e  
una distinción 
entre bibliote- 
carios profesio- 
nales (gradua- 
dos) y no profe- 
sionales (no ti- 
tulados). La 
mayoría de los 

profesionales de las bibliotecas 
son Técnicos en Bibliotecología 
y/o Licenciados en Bibliotecolo- 
gía, carreras impartidas en la 
Escuela de Bibliotecología y Cien- 
cias de la Información de la Facul- 
tad Politécnica de la universidad 
estatal. La demanda de profesio- 
nales es tan grande que una vez 
realizado el primer ciclo (dos 
años] los alumnos ya comienzan a 
trabajar en bibliotecas. El merca- 
do absorbe a todos los titulados 
en Bibliotecología. Si bien es ver- 
dad que los salarios no son exce- 
sivos, por lo que es común que se 
trabaje en dos centros distintos 
para conseguir un nivel de vida 
más holgado. Por último. cabe 
citar que los profesionales para- 
guayos se agrupan en tomo a dos 
asociaciones: la Asociación de 
Bibliotecarios del Paraguay (ABI- 
PAR] con poca actividad en últi- 
mos tiempos y la Asociación de 
Bibliotecarios Graduados del 
Paraguay [ABIGRAP), que reune a 
los bibliotecarios y las biblioteca- 
rias titulados en Bibliotecología. 

Las bibliotecas 
escolares 
Si nos atenemos a las estadísticas. 
en Paraguay existe un centenar de 
bibliotecas que se pueden denomi- 
nar escolares. El estudio más 
exhaustivo, llevado a cabo [41 en 
1988, indica que en ese año había 
138 colegios que poseían bibliote- 
ca. Datos más actuales aportados 
por Osvaldo Martínez o Yoshiko 
Moriya en los informes ya citados. 
hacen oscilar esta cantidad entre 
el centenar y el centenar y medio 
de bibliotecas escolares. Cifras 
que no estan nada mal si las com- 
paramos con el índice general del 
país en lo referente a bibliotecas. 
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Previo a la descripción y al 
análisis de la situación 
actual de las bibliotecas 
escolares e s  convenientc 
introducir algunos datos del 
sistema educativo paragua- 
yo. En la decada de los 
setenta se inició una refor- 
ma educativa. circunscrita 
en los planes de desarrollo 
económicos y sociales del 
país. Dicha reforma supuso 
un notable incremento de 
escuelas ~rimarias. necesa- 
rias para-abordar la ley de 
escolaridad gratuita. Otro fmto de 
la reforma fue la producción de 
material educativo para su distri- 
bución ente las escuelas naciona- 
les. La educación primaria se 
estructuró en seis grados, siendo 
obligatoria y gratuita desde los 7 
hasta los 14 años. No obstante, 
existe una enseñanza preprima- 
ria, no obligatoria, para menores 
de 7 años. Por otra parte, la ense- 
ñanza secundaria básica consta 
de tres años, pudiéndose comple- 
tar con un bachillerato humanis- 
tico-cienmco o uno técnico. 
Ya se h a  mencionado que la 

población paraguaya es emi- 
nentemente joven. De los alrede- 
dor de 4 millones de habitantes 
que tiene Paraguay, aproximada- 
mente unos 750.000 están en 
edad escolar (primaria y secunda- 
ria). Con estas cifras es fácil com- 
prender la importancia de un sis- 
tema educativo de calidad y. por 
consiguiente, de una biblioteca 
escolar que cumpla sus funciones 
de formación e información, de 
ayuda al estudio y a la educación. 
Los legisladores paraguayos 
entendieron la necesidad de dotar 
de bibliotecas a las escuelas para- 
guayas, de ahí que en 1973 se 

aprobara la Ley del Escalafón 
Docente. donde se contempla 
la figura del profesor Bibliote- 
cario, como personal técnico, 
no docente, al que se le atri- 
buyen funciones como "tener 
a su cuidado la biblioteca de 
la institución, formar el catá- 
logo de la misma. proporcio- 
nar a los profesores y alum- 
nos los libros que soliciten 
para su  consulta, asegurar la 
conservación de los libros. lle- 
var una estadística de los lec- 
tores", entre otras cuestiones. 

Es decir, crea formalmente la figu- 
ra del bibliotecario escolar y deli- 
mita sus cometidos. En 1976 el 
Ministerio de Educación y Culto 
aprobó una resolución donde se 
establecía que las bibliotecas 
escolares. para su funcionamien- 
to, debenan contar con una pro- 
porción de tres libros por alumno, 
además de indicar que los fondos 
deberían ser seleccionados, clasi- 
ficados y catalogados para uso de 
los lectores. Como se puede obser- 
var existían buenas intenciones 
hacia las bibliotecas escolares. 
Otra cosa es que se llevaran a cabo 
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En la investigación realizada por 
Nanako Takase se aprecian clara- 
mente algunos de los problemas 
de las bibliotecas escolares para- 
guayas. Contradiciendo la resolu- 
ción anterior, de las 138 bibliote- 
cas localizadas por esta autora. 
sólo 47 tenían más de 1 .O00 volú- 
menes; de ente ellas, únicamente 
6 sobrepasaban los 10.000 ejem- 
plares. cantidades en definitiva 
muy por debajo de las recomen- 
dadas. Tampoco es de extrañar, 
debido a la situación económica 
del país. 
Otro problema es  que no existe 
una política común entre las 
bibliotecas escolares del país. 

corresponde con la aceptación 
social del idioma autóctono para- 
guayo. Pero. para hacer honor a la 
verdad, conviene recordar que la 
inmensa mayoría de las obras en 
venta en Paraguay proceden de 
Argentina o España, sobre todo 
las obras destinadas a la educa- 
ción o la literatura infantil. Ade- 
más, el precio de los libros es alto. 
por lo que las escuelas se suelen 
contentar con los libros de lectura 
que les facilita el Ministerio de 
Educación y Culto. 
En el mes de julio de 1988 se 
celebró el V Seminario Biblioteco- 

actividades está la organización 
de charlas, animaciones. la pre- 
sencia en ferias. etcétera. Una de 
estas actividades es la organiza- 
ción de las Jornadas Nacionales 
de Bibliotecas Escolares, que ya 
han pasado de la sexta convocato- 
ria. En estas jornadas se debate la 
situación actual y se planifican 
acciones conjuntas para llevar a 
cabo en las distintas bibliotecas 
participantes en la Cooperación. 
Como resultado de las actividades 
comunes está la obra Pensando. 
pensando. siempre estás adivi- 
nando, donde se recopilan más de 

500 adivinanzas en caste- 
llano y guaraní selecciona- 

Cada una formula sus objetivos das e ilustradas por los alum- 
generales en virtud del centro Rehecha pero nos de las escuelas de las 
donde se ubiquen. tal y como "derepok6i 

expresa Gloria O. Ortiz (5). 
bibliotecaria escolar e impulsora 
de las bibliotecas escolares para- 
guayas. en un informe elaborado 
hace unos años sobre el tema. 
Recientemente. en conversación 
particular. esta bibliotecaria 
expresaba que las bibliotecas 
escolares paraguayas no tenían 
formulados sus objetivos dentro 
de los planes de desarrollo del 
país: además de que las institu- 
ciones no apoyaban o no interpre- 
taban la función de la biblioteca 
escolar. 
En cuanto a las colecciones exis- 
tentes en las bibliotecas los datos 
aportados por los distintos auto- 
res que han abordado el tema son 
coincidentes. Como es lógico, más 
en un pais en vías de desarrollo. 
la mayor parte del fondo esta for- 
mado por libros de texto y 
manuales, siendo muy bajo el 
número de revistas disponibles. 
Las colecciones son seleccionadas 
por el personal bibliotecario y los 
profesores en la mayoría de las 
ocasiones. La organización de las 
bibliotecas escolares no es unifor- 
me. Sólo la cuarta parte están tra- 
tadas con criterios técnicos, pro- 
porción que corresponde con el 
número de bibliotecas gestiona- 
das por personal titulado en 
Bibliotecología. Cabe destacar el 
incremento constante de los fon- 
dos en lengua guaraní. Todavía la 
producción editorial paraguaya es 
escasa y menor aún el número de 
títulos en guaraní. Se está apre- 
ciando un aumento progresivo de 
títulos en esta lengua. que se 

lógico del Paraguay. sobre coope- 
ración bibliotecaria y redes de 
información. Este seminario iba a 
ser vital para el futuro de las 
bibliotecas escolares paraguayas. 
En el seno del mismo nació un 
proyecto. que más de diez años 
después continúa vivo y en creci- 
miento. Tímidamente a raíz de 
estas jornadas se formó la Coope- 
ración de Bibliotecas Escolares. 
Inicialmente la integraban 10 
bibliotecas. con la única preten- 
sión de intercambiar experiencias 
y boletines de novedades. 
En la actualidad es un grupo de 
gran actividad formado por una 
treintena de bibliotecas de Asun- 
ción, San Lorenzo, Encarnación. 
Ciudad del Este, Pilar, Villeta. 
Nueva Italia. Caacupé, Fernando 
de la Mora,. . . es decir, de la mayo- 
ría de las ciudades importantes 
del pais. La Cooperación de 
Bibliotecas Escolares está coordi- 
nada por la biblioteca del Colegio 
Internacional y ha establecido 
una serie de objetivos. entre los 
que se encuentran la concien- 
ciación de la comunidad educati- 
va sobre la importancia de la 
biblioteca escolar y el desarrollo 
de acciones que lleven a la forma- 
ción de actitudes positivas hacia 
el libro y la creación de hábitos 
lectores. La Cooperación desarro- 
lla una serie de productos (boleti- 
nes de novedades. bibliografias de 
temática paraguaya. infantil o 
educativa, etcétera) y lleva a cabo 
reuniones periódicas para coordi- 
nar sus actividades. Entre las 

bibliotecas cooperantes. 
Esta obra, de gran aceptación en 
el mundo bibliotecario y editorial 
paraguayo, es la continuación a 
una experiencia similar: "Maravi- 
lla, maravilla, mbae'mbotepa" 
(Adivina, adivinanza.. .). obra 
publicada por la biblioteca del 
Colegio Internacional con adivi- 
nanzas de los niños y niñas de 
este colegio y las aportadas por 
alumnos de escuelas del interior a 
las que acudía Gloria Ortiz. direc- 
tora de la biblioteca del Colegio 
Internacional. para realizar ani- 
maciones a la lectura. Este tipo de 
actividades cooperativas está 
dinamizando el panorama de las 
bibliotecas escolares. Los objeti- 
vos se están cumpliendo. Cada 
vez son más las actividades con- 
juntas. cada vez mayor el número 
de bibliotecas participantes. y. 
por tanto. cada vez está más 
arraigado el sentimiento de que la 
biblioteca escolar es un elemento 
crucial del desarrollo educativo y 
cultural de un país. 

El Colegio 
Internacional 
Gran parte del desarrollo experi- 
mentado por las bibliotecas esco- 
lares paraguayas se debe al 
empuje dado por la biblioteca del 
Colegio Internacional. en concre- 
to. a la labor llevada a cabo por 
Gloria Ortíz de Cardozo. quien es 
directora de la biblioteca. además 
de profesora de la Escuela de 
Bibliotecología de la Universidad 
Nacional de Asunción. 
La Biblioteca "Gorge E. Wiley Jr." 
del Colegio Internacional lleva 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 77, 1997 



I N T E R N A C I O N A L  

funcionando desde finales de los 
años 60. El capital y la dirección 
del centro son estadounidenses, 
aunquc su arraigo en Asunción es 
indiscutible. El origen norteame- 
ricano es fruto de que la bibliote- 
ca se concibiera en todo momento 
como el elemento central del 
cumculo de la escuela. Los 1.500 
alumnos del centro son usuarios 
reales de la biblioteca, ya que en 
los distintos cursos se organimn 
clases en las cuales la biblioteca 
es protagonista, ya sea como 
escenario, como fuente de infor- 
mación o como medio de creación. 
Además de esta función acadé- 
mica, la biblioteca es parte inte- 
grante del ocio del aiumnado, 
haciendo las veces de biblioteca 
escolar y pública. 
Esta biblioteca ofrece los servi- 
cios habituales de préstamo, 
referencia y consulta en sala. 
Pero además trabaja otras áreas 
que hacen de la misma un 
ejemplo de lo que debería ser 
una biblioteca escolar integral. 
Es loable el número de aclivida- 
des de formación de usuarios 
que desarrolla y el nivel tan ele- 
vado de participación que con- 
sigue en las mismas. Entre las 

biblioteca es la actividad que rea- 
liza fuera de la misma. L a  biblio- 
teca del Colegio Internacional 
desarrolla desde 1990 un servicio 
de extensión bibliotecaria con 
cuatro escuelas del interior del 
país, ubicadas en Cerro Verde 
(Sapucai), Catalán (Caballero). 
Mbutuy (Caaguazu) y Planta 
Urbana (Colonia Independencia, 
Guairá). Todas ellas pequeñas 
poblaciones aisladas y con esca- 
sos recursos económicos. A partir 
de las visitas periódicas que la 
biblioteca del Colegio Intema- 
cional realiyaba a estas cuatro 

Conclusión y previsión 
El sistema bibliotecario para- 
guayo no está desarrollado. 
como apenas lo está ninguno de 
su  entorno. Aunque esto no es 
de extrañar en un país de las 
características histórico-políticas 
del Paraguay, es  preocupante. 
ya que se está privando a la 
población del acceso a la cultu- 
ra, del derecho de información. 
a la vez que se está retrasando 
el proceso de alfabetización, o lo 
que es lo mismo. de madurez 
de un pueblo. Pasará tiempo 
hasta que Paraguay tenga aten- 

didos convenientemente los 
servicios educativos y cultura- 
les. Hay antes otros proble- 
mas prioritarios para el país, 
como el desarrollo de la eco- 

actividades llevadas a cabo con 
más aceptación está el "Proyecto 
Diccionario", consistente en que 
los usuarios reúnan definiciones 
y las ilustren con sus propios 
dibujos. Los términos se  recopilan 
en grandes volúmenes, que se 
encuentran en la biblioteca a dis- 
posición de todos. Un proyecto 
interesante. sobre todo en un país 
como este, donde el nivel de alfa- 
betización y por tanto de lectura 
es bajo. es  el denominado "Leyen- 
do con los papás". El objetivo era 
conseguir que padres e hijos leye- 
sen un número de páginas diaria- 
mente, dando distintos premios 
como incentivo. Este proyecto se 
está llevando a cabo con muy 
buenos resultados. Además de 
estos proyectos se realizan otras 
actividades como animaciones. 
encuentros con el autor. talleres, 
debates, demostraciones, visitas y 
conferencias. Lógicamente todas 
estas actividades requieren varias 
personas. En estos momentos tra- 
bajan en la biblioteca una decena 
de bibliotecarias, casi todas ellas 
tituladas en Bibliotecología. 
Pero lo más destacable de esta 

nomia. Pero. entre tanta som- 
)$a$& @grq w ;:t*:rQd &N% 

Tta&?>?ga rn<¿?W4 y w ~ v ~ ~ . a s  bra, inquietudes personales. 
casi vocacionales, estan consi- 
guiendo niveles de trabaio 

y que, con todo. funcionan tal 
y como se debe esperar de 
ellas. Paso a paso. mate a 
mate. Limitaciones y circuns- 

poblaciones se consiguió crear 
bibliotecas en cada una de ellas. 
Es importante reflejar el hecho de 
que el edificio de las mismas fue 
construido por los padres de los 
alumnos. El Colegio lntemacional 
donó el fondo inicial, con el que se 
realizan las animaciones cuando 
se visitan estas escuelas. 
Otra actividad importante de esta 
biblioteca son las publicaciones 
periódicas. Una de ellas, "Ensa- 
yando nuestra pluma", está reali- 
zada íntegramente por los alum- 
nos del centro y en la misma se 
pueden encontrar poesías, dibu- 
jos, comentarios.. . . es decir, todo 
lo que los usuarios quieran ver 
publicado. El resto de las publica- 
ciones están dirigidas a los docen- 
tes. El "Boletín Informativo" de la 
biblioteca suele constar de un 
artículo de fondo, informes de la 
biblioteca y una bibliografia sobre 
temas pedagógicos o melodológi- 
cos. Asimismo, se envía a los pro- 
fesores de manera regular un lis- 
tado de las novedades ingresadas 
en la biblioteca. Toda una biblio- 
teca escolar, como se puede com- 
probar. 

tancias aparte. ~ncluso, como se 
acaba de ver, Paraguay cuenta 
con bibliotecas dignas de imitar 
hasta por quienes nos creemos 
desarrollados. Paraguay. tan 
desconocido como "hory hapi- 
chape". agradable con los 
demás. 

José Antonio Merio Vega Universidad 
de León. Área de Biblioteconornía y Docu- 
mentación. 
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Semillas de saber 
Un saber 
compartido. 
"Érase una vez una niña que 
quería ser bailarina y soñó 
con que era bailarina y la 
niña cantaba con las flores y 
el sol. A la otra mañana fue 
donde soñó. Fue a su casa a 
ponerse el vestido de bailari- 
na. Se puso a cantar y su 
sueño se him realidad por- 
que soñó que cantaban las 
flores con ella. Pero no cantó 
el sol. Entonces se puso a 
cantar más fuerte hasta que las 
flores y el sol no pararon de can- 
tar y... colorín. colorado, este 
cuento se  ha acabado". 
Las palabras del cuento de Julia, 
una niña de 11 años que vive en 
una chabola de un barrio margi- 
nado de Madrid suenan como 
cascabeles de alegna en los oídos 
de los voluntarios del Movimiento 
Cuarto Mundo, como una sinfo- 
nía de esperanla: las Bibliotecas 
de Calle son verdaderamente 
espacios privilegiados donde 
niños pobres pueden expresar su  
opinión, s u s  sentimientos. s u  
manera de pensar y dejar paso a 
su  imaginación sin que nadie se 
burle de ellos. Se sienten existir. 
En ellos reside una buena parte 
de la motivación de los volunta- 
rios que ofrecen su tiempo o s u  
vida para acudir con una cesta 
llena de libros a los barrios más 
excluidos de la capital para llevar 
la voz del Saber. Porque. donde 
las páginas de un libro dan vuel- 
tas, miles de palabras cobran 
libertad para germinar en algún 
espiritu fértil. De ahí nacen ideas. 
cuentos. reflexiones que sobrepa- 
san la miseria y el entorno de 
basura en el que estos niños 
viven, para dar a la vida alientos 
de esperanza y de felicidad. 
Los animadores vienen de hori- 
zontes diferentes, pero todos com- 
parten la opinión de Joseph Wré- 
sinski, fundador en 1957 de la 
ONG Movimiento Internacional 
ATD Cuarto Mundo. quien decla- 

ró: "Alli donde hay hombres con- 
denados a vivir en la miseria, los 
derechos humanos son violados. 
Unirse para hacerlos respetar es 
un deber sagrado" (texto grabado 
en 1987 en el mármol de la plaza 
del Trocadero en París). 
El mismo hombre invitó a los uni- 
versitarios en mayo de 68 a ser 
partícipes de la erradicación de la 
miseria por medio del desarrollo 
del saber: 'Vosotros que queréis 
cambiar el mundo. venid enton- 
ces a los barrios más marginados 
para compartir todo lo que habéis 
aprendido y que os hace privile- 
giados. Y aprenderéis de las fami- 
lias del Cuarto Mundo lo que 
tiene que ser la justicia y la igual- 
dad." 
Rodeados por niños ansiosos de 
descubrir y aprender, los volunta- 
rios se ven totalmente absorbidos 
por el deseo de complacerles lo 
mejor posible. Responden a esta 
sed de saber viniendo con mucha 
regularidad, cada semana, el 
mismo día. Cada niño es un pla- 
neta cuyo rumbo se tiene que 
determinar, respetar y motivar 
según sus anhelos. Gracias a esta 
asiduidad, los animadores cono- 
cen bien a los nifios y les propo- 
nen los libros adecuados. 

Un saber sin pedestal. 
"¿Me habéis traído Mariquilla 
llora perlas?" pregunta María, 
una niña de diez años y analfabe- 
ta. "Es que me mola mucho." 'Y a 
mí. ,yo os habéis olvidado del 

atlas?" grita Estefania. una 
niña del cuarto mundo de 
once años, apasionada por 
descubrir nuevos horizon- 
tes. Diez, veinte cabezas se 
asoman encima de las ces- 
las, de los libros que los 
animadores esparcen inten- 
cionadamente por las lonas 
verdes tendidas al suelo 
para que los niños puedan 
consultar sin recato todos 
los libros que quieran. 
Durante dos horas, se 

sumergen en mundos legenda- 
rios, en fantasías, en descubri- 
mientos, apartándose de los pai- 
sajes de desolación en los que 
suelen vivir. Se olvidan de las 
chabolas, de la chatarra. de la 
basura y del barro que rodean el 
islote del Saber donde se han 
refugiado. 
Los que no saben leer recurren a 
la voz de un animador que da vida 
a las palabras que corren debajo 
de su mirada. Otros vuelven a 
descubrir el libro bajo aspectos 
más amenos y atrayentes. Muy a 
menudo ya lo conocen de la 
escuela. pero guardan malos 
recuerdos. "Cuando no tengo un 
libro porque cuesta caro, mi 
maestra me lo manda copiar. Es 
un rollo" explica Estefanía. Docu- 
mentales sobre países. animales o 
ciencias, cuentos bien ilustrados 
o libros lúdicos vienen a conjurar 
esta resislencia. Encienden de 
nuevo el interés por el mundo de 
las letras. De ahí que la biblioteca 
forme el puente, la pasarela hacia 
la escuela. hacia cualquier insti- 
tución cultural. 

Un saber sin fronteras 
En 1; biblioteca los -os se dan 
cuenta que el libro es fuente de 
interés. de conocimiento y en con- 
secuencia lo respetan. icuántas 
veces acudieron niños con libros o 
revistas recogidos en el vertedero 
para que los leyéramos! Quieren 
aprender y saben que el libro es el 
símbolo y base del saber. Tam- 
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bien es el instrumento pnvilegia- 
do de la lucha contra la ignoran- 
cia y la exclusión. Por eso los 
padres permiten a sus hijos que 
acudan a la biblioteca. Incluso los 
que no logran enviar a sus hijos al 
colegio saben cuán importante es 
que vayan: "Está bien que los 
niños vayan a la biblioteca. 
Aprenden y no están jugando en 
la basura" dice Lola. de veinticin- 
co años y madre de dos hijos. 
"Quiero que mis hijos tengan la 
educación que no pude recibir 
cuando era niño". confia Arturo. 
padre de una familia de 10 hijos. 
A veces algunos padres acuden a 
la biblioteca de calle con la excu- 
sa de ver lo que hacen sus hijos. 
La vergüenza que experimentan 
algunos, debido a su ignorancia 
de no saber leer ni escribir, es 
grande. Pero si la biblioteca esta- 
blece una relación de complicidad 
entre animadores y niños, abre 
también el diálogo con las fami- 
lias. Gracias a los libros se puede 
restablecer una comunicación 
con los pobres. 

El Saber no acalla 
"Déjame a que pinte a Mariquilla" 
exclama María en cuanto el ani- 
mador acaba el cuento. Coge una 
tabla, un folio. unos lápices y 
cambia con imaginación unas 
palabras en imágenes de sueño. 
En la biblioteca el libro comparte 
el protagonismo con un sbanico 
de actividades creativas: dibujo. 
música. visitas de cuentacuentos. 
salidas culturales, talleres de pin- 
tura, etcétera. donde el niño se 
siente con alma de artista. Nacen 
poetas -"Negra es mi letra porque 
negra es mi suerte" dicta María-: 
Salen a la luz cuentacuentos -ver 
la historia de Freddie Kruger con- 
tada a un animador por Julio que 
a pesar de sus 10 años no va al 
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colegio- y última- 
mente bailarinas: a 
partir de la música 
de Las Spice Girls, 
Julia. Estefania. 
Cruz y Victoria 
inventan una coreo- 
grafia personaliza- 
da y al final de la 
biblioteca ofrecen 
un espectáculo a 
todos los animado- 
res y niños presen- 
tes. demostrando 
así sus cualidades y 

habilidades en el arte del baile. 
Sin la biblioteca. quedaría la per- 
sonalidad de estos niños más 
apagada. más cohibida. Gracias a 
ella quedan escuchados sus men- 
sajes. 
Al comprometerse con los más 
pobres. se hace también su porta- 
voz. Este invierno, los niños 
comentaron a los animadores que 
muy a menudo el autobús no 
venia a recogerles a causa del 
barro. Lo explicaron por escrito u 
oralmente para denunciar una de 
las tantas injusticias que pade- 
cen: ''Vamos a esperar en la para- 
da y nos dejan plantados. porque 
no viene el autobús a recogemos. 
El chofer sabe que vivimos por el 
camino del vertedero y que llega- 
mos con las botas sucias. No 
quiere que ensuciemos su auto- 
bús. Entonces no vamos al cole ..." 
Para que todos los niños del 
Cuarto Mundo puedan vivir a 
fondo su vida y para que hombres 
y mujeres no sigan siendo los 
excluidos de nuestra sociedad de 
bienestar. la biblioteca dejara 
abierto un libro, un libro muy 
especial. el libro de la justicia. 
Para que todos los que quieren 
hacer desaparecer la miseria ver- 
gonzosa puedan sumergirse en 
sus palabras de esperanza. 

CCllne Gulgueneuf es voluntaria del 
Movimiento Cuarto Mundo. 

UNA EXIGENCIA DE 
FORMACION 
Los voluntarios que se comprome- 
ten en las Bibliotecas de Calle 
aceptan un proceso de formación 
exigente, que les permite asumir 
de forma adecuada su responsa- 
bilidad. 
La primera dimensión de la for- 
mación es individual. Pasa por la 
escritura por cada voluntario de 
un informe personal después de 
cada sesión de Biblioteca en el 
que apunta lo que acaba de ver. 
de entender, de aprender de los 
niños y de sus familias. Es un tra- 
bajo muy exigente que permite 
repasar la actividad dando peso a 
los gestos. a la expresión y al pen- 
samiento de los destinatarios de 
sus esfuerzos. para tenerlo en 
cuenta en la valoración. 
La segunda dimensión es colecti- 
va. en el seno del equipo de volun- 
tarios de una Biblioteca de Calle. 
Antes de ir al encuentro de los 
niños, se reúnen para un tiempo 
de compartir basado en los infor- 
mes escritos por unos y otros. El 
intercambio permite profundizar 
los hechos observados. buscar el 
sentido de gestos o palabras raras. 
"¿Qué aprendimos de los habitan- 
tes del barrio la última vez?" es la 
pregunta central de este trabajo. 
Los voluntarios evalúan la partici- 
pación de los niños y de las fami- 
lias. siendo particularmente aten- 
tos a la de los más débiles. los más 
rechazados. Teniendo en cuenta lo 
que aprendieron de las familias, 
reflexionan cómo modificar el 
desarrollo de la Biblioteca para 
que ningún niño se quede fuera. 
para que todos puedan disfrutar 
más. aprender más y expresarse 
mejor. ¿Qué proyectos nuevos 
poner en marcha? Las ideas de los 
niños. sus gustos. los éxitos y fra- 
casos de las sesiones anteriores. 
así como las opiniones de los 
padres son la base de nuevos pro- 

'Todo ocurrió de  noche: había mucha niebla Hacíajno. No se escuchaba 1 
nada. Iba encerrado por la lambrem De repente salió Freddie Kruger. Mi 
tía y mi hermana estaban en casa. Ft-eddie salió detrás mío. con su cara 
tan agujereada, el somprero marrón, el látigo marrón. pantalones marro- 
nes. Le dije a mi tía y a mi hermana: "porred! /salidfuera que esta meci- 
die Kruger!". 
Cogí mi bici y salí coniendo hacia el bar. lKré la bici, la dejé en el suelo, 
luego se la tiré a las piernas en un sitio de piedra negm. antes de  Uegar 
al Bar Sol. coniendo a la entrada de la carretera. 
Cuando llegué a la carretera, me despertó mi madre. Estaba en mi casa." 
José Antonio tiene doce años y vive en Las Barranqufflas (Madrid). 



 QUE E S ?  

También es  tiempo de compartir 
las técnicas de animación a la lec- 
tura que conocen los unos y los 
otros para adaptarlas a los niños 
más desfavorecidos. (Cuando 
nadie tiene esta formación. hace 
falta que voluntarios se apunten a 
un cursillo de animación a la lec- 
tura que se dan por monitores de 
tiempo libre). 
Más allá. la formación procura 

des en la sociedad. Son testigos del 
valor que los mas pobres y de sus 
posibilidades de cambiar, cuando 
se dan los medios necesarios, y la 
confianza que les falta. En conse- 
cuencia, los voluntarios pueden 
influir en todos los ámbitos en los 
que están presentes, desde su  pro- 
pia familia, s u  barrio, su entorno 
laboral, hasta las instancias aso- 
ciativas. religiosas, sindicales y 

yectos que preparar y poner en ayudar a 10s voluntarios a tomar políticas en las que se involucra. 
marcha en las siguentes. conciencia de SUS responsabilida- YOLAINE C. 

LAS BlBLlOTECAS DE CALLE EN EL MOVIMIENTO CUARTO MUNDO 

Fundado en 1957 por el nes duraderas para ven- y hablando de saber. pos de la sociedad. Como 
padre Joseph Wrésinski cer la pobreza. hablaba de bibliotecas, de ONG, está presente y acti- 
en un asentamiento de La ONG empezó creando jardines infantiles y de va en las grandes institu- 
chabolas en Francia, el una biblioteca y luego un muchas otras cosas" así ciones internacionales 
Movimiento Internacional jardín de infancia. Movi- explica su fundador. falle- como en la ONU o en la 
ATD Cuarto Mundo es  miento Cuarto Mundo es cidoen 1988. Comisión Europea. 
unaONG cuyoobjetivoes el nombre de su  rama Ahora s u  acción para 
la defensa de los dere- española. difundir el saber en el 
chos humanos y la fami- "Lo que mas sentía en mí Cuarto 
lia. mismo y creía absoluta- sobre Movimiento Cuarto Mundo 
Denuncia la miseria mente necesario era dar a 
como una violación de los los hombres las posibili- 
derechos humanos y tra- dades de su liberación por 
baja en busca de solucio- el saber y el conocimiento, actúan en diferentes cam- 

--. - 

(Granada), septiembre de 1931. 
Locución de Federico García Lorca al pueblo de Fuente Vaqueros 

C 
uando alguien va al teatro. a un concierto o a 
una fiesta de cualquier índole que sea, si la 
fiesta es  de su agrado. recuerda inmedia- 
tamente y lamenta que las personas que él 

quiere no se encuentren allí. "Lo que le gustaría esto 
a mi hermana, a mi padre", piensa. y no gom ya del 
espectáculo sino a través de una leve melancolía. 
Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente 
de mi casa, que sena pequeño y ruin, sino por todas 
las criaturas que por falta de medios y por desgracia 
suya no gomn del supremo bien de la belleza que es 
vida y es bondad y es serenidad y es pasión. 
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuan- 
tos compro, que son infinitos. y por eso estoy aqui 
honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del 
pueblo, la primera seguramente en toda la provincia 
de Granada. 
No sólo de pan vive el hombre. Yo. si tuviera hambre 
y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; 
sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco 
desde aqui violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar 
jamás las reivindicaciones culturales que es lo que 
los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los 
hombres coman, pero que todos los hombres sepan. 
Que gocen todos los frutos del espíritu humano por- 
que lo contrario es convertirlos en máquinas al ser- 
vicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una 
temble organización social. 

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere 
saber y no puede, que de un hambriento. Porque un 
hambriento, puede calmar su hambre fácilmente con 
un pedazo de pan o con unas frutas. pero un hombre 
que tiene ansia de saber y no tiene medios. sufre una 
terrible agonía porque son libros, libros, muchos 
libros los que necesita y ¿dónde están esos libros? 
~Libros! ¡libros! He aquí una palabra mágica que equi- 
vale a decir: "amor. amor". y que debían los pueblos 
pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para 
sus  sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, 
Fedor Dostoyevsky. padre de la revolución rusa 
mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Sibe- 
ria. alejado del mundo, entre cuatro paredes y, cerca- 
do por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía 
socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: 
"¡Enviadme libros, libros. muchos libros para que rnj 
alma no muera!". Tenía frío y no pedía fuego, tenía 
terrible sed y no pedia agua. pedía libros, es  decir, 
horimntes, es decir, escaleras para subir a la cumbre 
del espiritu y del corazón. Porque la agonía fisica. bio- 
lógica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, 
dura poco, muy poco. pero la agonía del alma insatis- 
fecha dura toda la vida. 
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios 
más verdaderos de Europa, que el lema de la Repúbli- 
ca debe ser: "Cultura". Cultura porque sólo a través 
de ella se pueden resolver los problemas en que hoy 
se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. 
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Homenaje 

A las siete de la tarde del día 
dieciséis de diciembre. 
dentro de los actos organi- 
zados por la Asociacion de 

Amigos del Libro Infantil y Juve- 
nil. en el marco del XX Salón del 
Libro Infantil y Juvenil. nos reu- 
nimos en el pequeño salón de 
actos de la Biblioteca Pública 
"Pedro Salinas" un grupo de ami- 
gos para rendir homenaje al mas 
clásico de los autores infantiles y 
juveniles en nuestro país: Antonio 
Joaquín Robles Soler. "Antonio- 
rrobles". 
Jaime García Padrino. alma del 
homenaje, nos narró los trabajos 
que tuvieron que realizar para Ile- 
gar a esta celebración, que debía 
haberse celebrado el año pasado. 
en el centenario del nacimiento de 
Antoniorrobles, pero que está 
bien que haya podido ser en el 96 
o sea 95+ 1. 
Jaime Garcia Padrino no dejó 
pasar la oportunidad de recordar 
a Antoniorrobles. no sólo en su 
faceta de escritor, sino también 
como hombre, además de sus 
libros y de las opiniones de las 
personas que tuvieron la suerte 
de conocerle. De todo ello se 
deduce que, sobre todo. era un 
hombre bueno. Quiso reivindicar 
con él y en él a todos los clásicos 
de nuestra literatura infantil: Sal- 
vador Bartolozzi, Elena Fortún. 
Ana Mana Matute, Mana Luisa 
Gefaell y tantos tan importantes 
como los clásicos extranjeros. 
aunque aqui menos reconocidos y 
leídos. 
García Padrino cedió luego la 
palabra a Montserrat Sartó. 
encargada de presentar el libro 
homenaje. editado para la ocasión 

Antonio 

voz nos contaba como era Anto- 
niorrobles autor. Antoniorrobles 
maestro y Antonirrobles hombre. 
Nos describió la primera vez que le 
vio y la primera entrevista que le 
hizo, allí en su  casa del El Esco- 
rial. recién llegado a España. y la 
importancia de esa entrevista, que 
publicó el periódico Ya, y fue como 
un aviso para que sus  amigos se  
enteraran de que había vuelto a 

1 NUESTRO ANTONIORROBLES I 

Sclcccith. edicidn ). hibliogr@ía 
J&e GMIÓ Padrino 

casa. de que estaba otra vez aqui 
después de su  experiencia mejica- 
na. Montserrat Sartó nos fue 
comentando el libro. uniendo los 
pensamientos del homenajeado 
con los comentarios de sus  ami- 
gos, y con su impresión personal. 
Es un libro muy bonito. hecho con 
mucho cariño. que no aburrirá a 
ningún lector. Cerró su interven- 
ción con una frase: "Si todos 
aprendiéramos a perdonamos no 
haría falta el perdón". 

de los años treinta. y es, sin duda. 
el iniciador de la moderna litera- 
tura infantil española. Con él 
nació un nuevo concepto de 
literatura para niños y fue el pri- 
mer escritor que, en opinión de 
sus contemporáneos, aplicó los 
postulados de la vanguardia a la 
literatura infantil. En 1932 obtu- 
vo el Premio Nacional de Literatu- 
ra por su libro Hermanos rnonigo- 
tes. Un largo exilio de 33 años 
alejó a Antoniorrobles de sus jóve- 
nes lectores e impidió que su esti- 
lo renovador influyera en los 
autores de la posguerra" ... 
(Felicidad Orquin y Rosana 
Torres) 
Para dejar constancia del home- 
naje rendido a Antoniorrobles, la 
Asociación Española de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil publi- 
ca este volumen dedicado a tan 
entrañable personaje. 
El profesor Jaime García Padrino 
ha sido el encargado de coordinar 
la edición. así como de reunir los 
fondos para la exposición que se 
celebró. Jaime García Padrino 
explicó los motivos de la edición y 
las razones de que haya aparecido 
con retraso. El libro recoge notas 
de Antoniorrobles, sus  teorías, 
sus  principios, sus  opiniones. 
sacados de sus escritos. prólogos. 
vivencias americanas, recuerdos. 
entrevistas. Una segunda parte. 
bajo el título que da nombre al 
libro. "Nuestro Antoniorrobles". 
recoge los comentarios de sus  
amigos más queridos, el prólogo a 
su  primer libro. escrito en 1924 
por Ramón Gómez de la Serna. y el 
prólogo de 1935 a Hermanos Moni- 
gotes. escrito por Ramón Pérez de 
Ayala. Los recuerdos de las prime- 

con algunos pensamientos y escri- Antoniorrobles, ras tertulias en El Escorial de Dio- 
tos suyos y con los recuerdos de nisio Ridruejo y José María Alfaro. 
sus  amigos. Montserrat Sartó La crónica del viaje a Rusia en 
rápidamente nos transportó al AntOni~rmble~ 1933 con el editor José Ruiz-Cas- 
salón de libros de su casa. con una "Antoniorrobles fue el autor Para tillo Basala. Su salida hacia el exi- 
taza de café caliente delante. y su  niños mas popular de la década lio en 1939. relatado por Mauricio 
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Fresco. colaborador en el periódi- 
co Ahora. donde también escribió 
Antoniorrobles. Una carta autó- 
grafa de León Felipe. también exi- 
liado en México. Y la vuelta en 
1972, los encuentros y entrevistas 
con el maestro de Montserrat 
Sartó, Carmen Martín Caite, Artu- 
ro Medina, Felicidad Orquin ... 
Una recopilación de los "adioses" 
al autor fallecido, entre los que 
destaca el de su sobrina Mana 
López Matallana, que contaba 
entonces 16 anos y fue publicada 
en el diario Y a  el 25 de enero de 
1983. Los trabajos realizados por 
los alumnos de 6". 7" y 8" de 
E.G.B. del colegio Trabenco de 
Zarzaquemada-Léganes, coordi- 
nados por Federico Martin 
Nebras, a raíz del homenaje que 
en 1979 se le ofreció a Antoniorro- 

bles en el Palacio de Cristal de la 
Casa de Campo. 
De la lectura detenida de este 
libro llama la atención algunas 
anécdotas de Antoniorrobles 
repetidas por varios de sus arni- 
gos. como el último encuentro 
con Federico Garcia Lorca, poco 
antes de partir el poeta hacia Gra- 
nada, de donde ya no regresana. 
Antoniorrobles le pidió en broma: 
'Tráeme un kilo de tu brisa anda- 
luza". a lo que Federico respondió 
con guasa: "Este no se ha entera- 
do de que la brisa andaluza se 
mide en metros". 
Leer este libro. los que tuvieron la 
suerte de gozar los cuentos del 
protagonista de niños, y los que 
por lo menos tuvimos la suerte de 
gozarlo de no tan niños. 

SARA MORENO VALCARCEL 

Homenaje 
Aurora Díaz 

el 4 de diciembre de 1996 
al 6 de enero de 1997, en 
el Centro Cultural Casa de 
Vacas, dentro del XX 

Salón del Libro Infantil y Juvenil. 
tuvimos ocasión de ver la exposi- 
ción homenaje a Aurora Díaz 
Plaja, con material informativo 
sobre la vida profesional y priva- 
da  de la querida bibliotecaria: 
cartas, poemas, fotos, Hbros, 
recuerdos personales. 
El martes 17 de diciembre, alre- 
dedor de las 6 de la tarde, el 
salón de actos de La Casa de 
Vacas estaba lleno. y aunque no 
estábamos todos fue un encuen- 
tro entrañable y acogedor, sin 
agobios, como a eiia le gustan las 
reuniones. Con la llegada de 
Aurora nos inundó a todos la 
sencillez, la ternura y la gracia 
que emana de ella. Abrió el acto 
Arturo González, a modo de pre- 
gonero mayor. presentando a 
Antonio Basanta, quien dialogó 
con Aurora sobre sus encuentros 
y escapadas en Salamanca. A 
continuación dialogaron larga- 
mente Montserrat Sartó y Aurora 

e hicieron las delicias de todos, 
Aurora con sus ocurrencias y 
Montserrat trayendo al caso mul- 
titud de anécdotas. Después 
cedieron la palabra a Pilann 
Bayés, que continuó el tono de 
hilaridad: demostrando el cariño 

que siente por Aurora, nos pre- 
sentó unas ilustraciones precio- 
sas. 
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Cerró el diálogo Fernando Díaz 
Plaja. a modo de pelea con su her- 
mana "testaruda". Una breve des- 
pedida de Arnalia Bermejo y la lec- 
tura de cartas de niños dirigidas a 
Aurora precedieron a la puesta en 
escena de la obra El secuestro de 
la bibliotecaria Aurora. por el 
grupo valenciano 'Teatro Viajero", 
magistral interpretación a cinco 
voces de Vicente Cortés y Compa- 
ñía. Antes de la cena. aún tuvi- 
mos un encanto mas, el cuento de 
Ana Garcia Castellanos. 
Cenamos en Casa Domingo y, al 
buen sabor de lo comido y bebido, 
se unió el sabor de lo bien hecho 
y la demostración a Aurora de 
nuestro cariño, por todo lo que 
hemos aprendido con sus libros y 
todo lo que aún nos queda por 
aprender. 

De todo lo dialogado me gustana 
recordar algunos puntos de la bio- 
grafía de Aurora que sólo por ellos 
ya se la podría considerar una 
gran pionera. una gran maestra- 
bibliotecaria y. sobre todo una 
gran mujer, escritora. plantadora 
de árboles y madre de cuatro hijos. 
A los veinte años se convirtió en 
bibliotecaria después de un dificil 
examen de ingreso y de cuatro 
duros años de estudios, en contra 
de la opinión familiar. que quería 
que fuera maestra. Su primer 
destino fue Canet de Mar. pero 
pronto estalló la guerra, lo dejó 
todo y se montó en un bibliobús 
para llevar distracción a los solda- 
dos del frente. Al término de la 
guerra trabajó en el archivo de 
Solidaridad Nacional, pero 
temiendo una depuración hizo las 

U V E N I L  

oposiciones al cuerpo de bibliote- 
carios de la Diputación. Una de 
sus ideas geniales fue llevar la 
biblioteca a los parques públicos. 
llevar un ocio mas a los que dis- 
frutan del ocio al sol. 
En el año 1983. al cumplir los 70 
años, la obligaron a jubilarse: así 
que cargó con sus  67000 volúme- 
nes y se retiró al hotel Titus, donde 
monta la primera bibliohot para el 
disfrute de empleados y huéspe- 
des. El hotel quebró. cerró y los 
ladrones saquearon la biblioteca. 
Aurora no se desanimó. rehizo sus 
ficheros y sigue en la brecha. 
Espero que sigamos disfrutando 
de su presencia. Yo siempre la 
recuerdo, tal como la conocí en el 
Congreso de Ávila de 1993, con su 
gabardina y su boina roja. 

SARA MORENO VALCARCEL 

Felicidades, Barco de 
Vapor 

1 pasado día 29 de noviem- 
bre. la colección "El Barco 
de vapor" cumplió su  deci- 
moquinto aniversario y S.M. 

celebró el acontecimiento por todo 
lo alto. En el Museo del Ferrocarril 
nos dimos cita escritores celebres 
y noveles. ilustradores. críticos, 
prensa. maestros y niños. sobre 
todo niños. que al fin de cuentas 
hemos sido los responsables de 
llegar hasta aquí. Nos regalaron 
nada más llegar, no un libro, sino 
un precioso compacdisc de músi- 
ca compuesta especialmente para 
la ocasión por Tomás Garrido y 
completado con la "Sinfonía de los 
juguetes". y también gorras, glo- 
bos. posters, y muchos payasos: la 
fiesta comenzaba muy bien. Luego 
visitamos el museo del ferrocarril 
en compañía de las agradables 
azafatas, los payasos que nos lle- 
vaban en sus locomotoras a luga- 
res maravillosos con sólo echar en 
la caldera el carbón de la fantasía 
y los abuelitos que. voluntaria- 
mente. día tras día, se ofrecen a 
enseñar el museo. Al terminar el 
recorrido nos sentamos muy 
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solemnemente y Joan Manuel Gis- 
bert. bajo el lema "Recuerdo de su  
infancia", nos presentó a algunos 
escritores muy famosos. Antonio 
Gala nos difo que heredábamos un 
gran tesoro y que no perdiéramos 
nunca la curiosidad, la admira- 
ción y la capacidad de sorpresa; 
luego nos leyó un capitulo de s u  
cuento favorito de niño Alicia en el 
país de la maravilias. Jesús Ferre- 
ro dijo que le gustaría llevamos a 
la China Mandarina y. vestido de 
pirata. nos leyó la canción del 
pirata de Espronceda. Luis Caran- 
del1 venía de las islas Filipinas y 
dijo que también él fue un pirata al 
leer La isla del tesoro. de Steven- 
son. Rosa Montero nos dio envidia 
con su  infancia; no fue al colegio y 

se divirtió leyendo las aventuras 
de Guillermo. Por último Fina 
Casalderey nos engañó al princi- 
pio con historias de su niñez. pero 
luego nos contó otras historias 
verdaderas de su libro sobre Lúa, 
una gata y sus  misterios. iAh! no 
faltaron los emparedados. las 
patatas fritas y las chuches. los 
refrescos y las risas. Invitarnos el 
próximo aniversario. lo volvere- 
mos a compartir con Carmen Váz- 
quez Vigo. Mana Puncel Alfredo 
Gómez Cerdá, Pablo Barrena, 
Miguel h g e l  Mendo, Asun Balzo- 
la. Fernando Almena. Enrique 
Páez, Ana García Castellano. Pilar 
Molina, Concha Lbpez Narvaez.. . 
entre otros. 

SARA MORENO (MAESTRA Y NIAA). 
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SERVICIOS INFORMÁTICOS CENTRALES (SIC) 

S e r v i c i o s  
Informáti- 
cos Centra- 
les (SIC) se 
fundó en 
1987 con el 
objetivo de 
o f r e c e r  
soluciones 
informáti- 

cas especficas a empresas priva- 
das y Administración Pública. 
SIC cuenta con un importante pre- 
supuesto anual dedicado a la 
investigación y desarrollo que osci- 
la. en los últimos años, entre el 5% 
y el 15% de la facturación total. 
La empresa mantiene tres Areas de 
actuación: 
- Servicios de Digitalización y 

Registro de Datos. 
- Servicios Bibliotecarios. 
- Servicios de soporte (Desarrollo 

de aplicaciones a medida, siste- 
mas de Tarjeta Óptica, distribu- 
ción de Información Electrónica 
en CD-ROM/CD-1 e Intemet) 

Hemos hablado con José María 
Izquierdo, Director gerente de SIC 
sobre los productos relacionados 
con el mundo bibliotecario. 
Vivimos unos tiempos marcados 
por la creciente interconexión 
entre los sistemas. Dentro de 
este marco de globalización cada 
vez es msis necesario que los 
productos sean compatibles y se 
ajusten a standares ¿hasta qué 
punto habéis tenido esto en 
cuenta para desarrollar vuestro 
producto estrella "Novalib"? 
Sí, yo creo que éste es uno de los 
aspectos más relevantes del pro- 
ducto. Hemos utilizado la tecnolo- 
gía más puntera que puede 
encontrarse en el mercado y con 
una atención especial hacia lo que 
supone la inupción de lntemet en 
el mundo de la información. Noso- 
tros creemos que el concepto de 
Biblioteca como lugar de almace- 
namiento del saber está tocando a 
su fin y con Novalib hemos inten- 
tado caminar hacia una biblioteca 
como centro suministrador de 
información. 
Por supuesto Novalib realiza las 
mismas funciones que otros siste- 
mas de gestión bibliográfica y 
documental: catalogación, recupe- 
ración. circulación. etcétera. Pero 

hemos puesto especial interés en 
que el producto sea amigable tanto 
para el usuario final como para los 
profesionales encargados de ges- 
tionar la información. 
Por otro lado hemos incorporado 
todas las ventajas de la arquitectu- 
ra Cliente-Servidor. Hemos garan- 
tizado la independencia de plata- 
forma hardware y software para 
que se pueda trabajar entre las 
plataformas más usadas del mer- 
cado tanto en hardware como en 
software de base y SGBD. Se han 
incorporado estandares bibliográ- 
ficos para facilitar la interoperati- 
vidad dentro de la red global. Ade- 
mas, la capacidad para trabajar 
sobre Internet ofrece soluciones 
avamadas para el trabajo coopera- 
tivo en pequeñas y grandes redes. 
Yo dina que estamos utilizando 
herramientas muy punteras, y 
esto a veces ha sido problemático 
para nosotros mismos. 
¿Hasta quC punto esta prepara- 
do Novalib para que las bibliote- 
cas que lo quieran implementar 
puedan adaptarlo a sus necesi- 
dades? 
Hemos logrado unas amplias posi- 
bilidades de personalización. Es 
decir, que se puede acomodar el 
sistema a las preferencias o nece- 
sidades específicas de cada centro: 
formatos de visualizacion, másca- 
ras de entrada de datos en catalo- 
gación. agrupaciones de búsque- 
da, pantallas de búsqueda en 
OPAC, informes. etcétera. 
Por otro lado el producto está pre- 
parado para que funcione inicial- 
mente en un PC, para crecer hacia 
una red de Área Local y pasar 
finalmente a redes más amplias. 
Pero sobre todo quiero insistir en 
que el producto está pensado para 
satisfacer al usuario final. Para 
que el ciudadano, el investigador o 
el profesional que acuda a una 
biblioteca en busca de informa- 
ción. la encuentre sin preocuparse 
de dónde está esa información. En 
este sentido Novalib ofrece la posi- 
bilidad de integrar bajo un unico 
interfaz Web no sólo consultas en 
la base de datos bibliográíica de la 
Biblioteca, sino también a otras 
fuentes de información electrónica 
suscritas por el Centro (CD-ROM, 
on Line. etcétera). Además la 

conectividad Internet de Novalib 
permite acceder desde un PC, local 
o remoto. a los servicios del centro 
y consultar la Base de Datos 
durante las 24 horas del día y 
durante todo el año. Esto abre una 
gama de nuevas posibilidades de 
servicio al usuario. 
Hemos querido proporcionar al 
bibliotecario una herramienta que 
le permita liberarse de trabajos 
rutinarios para que pueda dedicar- 
se con más énfasis a atender a los 
usuarios. 
¿En quC medida contempláis las 
necesidades que tienen las 
bibliotecas escolares? 
En un tema que nos atrae mucho. 
Una de las ventajas que tiene el 
producto es  que es abierto. muy 
modular y no es un problema hacer 
una adaptación fácil para definir, 
diseñar y reali~ar un producto que 
sea el más adecuado para las 
bibliotecas escolares. Pero yo creo 
que lo primero que tiene que estar 
claro es qué parámetros son los 
que hay que tener en cuenta. Debe 
ser la Administración quien defina 
las necesidades de la biblioteca 
escolar (y sus  funciones). Nosotros 
estamos preparados para respon- 
der con un producto útil. 
¿Cuál es vuestra fuente de infor- 
maci6n para determinar las h e -  
as de investigacibn en la empre- 
sa? 
Pues fundamentalmente se basa 
en nuestro contacto con las biblio- 
tecas. Nosotros llevamos varios 
años dando servicios bibliotecarios 
y documentales. Hemos tenido la 
oportunidad de hablar con 
muchos bibliotecarios sobre lo que 
querían y lo que no querían. Ahí 
hemos tenido una fuente de expe- 
riencia e información muy impor- 
tante. Pero además hemos contado 
con asesores que son expertos en 
informática y en biblioteconomía. 
~TenCis en cuenta las titulacio- 
nes en biblioteconomía y docu- 
mentación a la hora de contratar 
a vuestro personal especiaiiza- 
do? 
Pues no somos estrictos en cuanto 
a la titulación. pero sí nos preocu- 
pamos de que el personal esté for- 
mado en temas bibliotecarios. he- 
cisamente la persona responsable 
de Novalib tiene estudios de biblio- 
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teconomia. Tanto Novalib como la 
sección de Servicios Bibliográficos 
están llevados por personas que 
además de ser expertos en temas 
informáticos. tienen titulación 
biblioteconómica. 
Servicios Inform&icos Centra- 
les (S.I.C.) ha suscrito un con- 
trato de colaboración con la 
Universidad Complutense de 
Madrid, para el curso académi- 

co 1997-1998. dentro de la poli- 
tica de difusión y colaboración 
que esta empresa viene desarro- 
llando con diferentes centros 
universitarios a nivel nacional. 
Su finalidad es  la instalación 
del Programa de Gesti6n Mul- 
tidocumental NOVALIB, en la 
Facultad de Biblioteconomia y 
Documentación de esta univer- 
sidad, para el estudio y prácti- 

cas por parte de los alumnos de 
este avanzado software de ges- 
tión bibliotecario y multidocu- 
mental. La intención de S.I.C. 
es ampliar este tipo de colabo- 
raciones con todos los Centros 
Universitarios que, a nivel 
nacional. se muestren interesa- 
dos y crean conveniente la 
implantación de NOVALIB en 
sus aulas de formación. 

II CONGRESO NACIONAL DE USUARIOS DE INTERNE1 E INFOVIA 
(MADRID, 4-6 DE FEBRERO): LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE 

DOCUMENTACION EN LA INTERNET OUE VIENE 
Hace ya algunas semanas tuvo 
lugar en Madrid uno de los con- 
gresos más importantes sobre 
Internet celebrados en Europa en 
los últimos  os. en donde se 
dieron cita mas de dos mil expo- 
sitores y congresistas. El presi- 
dente de Honor fue S.A.R. el Prín- 
cipe de Asturias. inauguró el Pre- 
sidente del Gobierno José M" 
Amar y clausuró Bill Cates. Pre- 
sidente de Microsoft Corporation. 
Las ponencias se dividieron en 
varios temas: generales, seguri- 
dad, administraciones. intranet. 
comercio electrónico. tecnología. 
bibliotecas. museos y documen- 
tación, prensa y publicidad. 
banca y seguros. cambio social y 
teletrabajo. Con relación al tema 
de bibliotecas. museos y docu- 
mentación se presentaron las 
siguientes ponencias: 
- internet y las bibiiotecas uni- 
versitarias (Ana Santos Arambu- 
ro y Manuela Crego Castaño - 
Biblioteca de la Universidad 
lomplutense de Madrid]: realiza- 
ron una exposición de los servi- 
90s que una biblioteca universi- 
:aria debe ofrecer a través de un 
servidor de información y evalua- 
wn la evolución de los accesos 
le1 servidor Web de la Biblioteca 
le la Universidad Complutense 
:n los últimos meses. 

Servicios multimedia en 
museos y bibliotecas via Inter- 
ket (José M. Martínez, Jesús Bes- 
:ós y Guillermo Cisneros-Escuela 
récnica Superior de Ingeniería 
~elecomunicación-Universidad 
'olitécnica de Madrid): describie- 
.on las primeras fases del intere- 
sante proyecto BABEL. consisten- 
e en la realización de una red de 
viuseos y Bibliotecas en España 
lue permita el intercambio de 

fondos entre los mismos y consul- 
ta por parte de usuarios profesio- 
nales o legos desde Internet o 
desde puntos de red pública reen- 
rutables a Internet. 
- Sistemas de archivo y recupe- 
ración de documentos digitales 
a travbs de internet para cen- 
tros de documentaci6n (Ifiigo 
López Cia-Fundesco): se explica- 
ron los procesos de digitalización 
de los fondos documentales 
(literatura gris) de Fundesco y su 
forma de acceso a través de Inter- 
net. no sólo de la referencia 
bibliográfica. sino también de 
una copia digital del documento 
deseado. 
- Los motores de búsqueda en 
internet: un atajo a la informa- 
ci6n (José Raúl Vaquero Pulido- 
Universidad de Salamanca): ante 
la inmensa cantidad de docu- 
mentos existentes en Internet 
esta ponencia buscaba dar a 
conocer la existencia de unas 
herramientas (motores de bús- 
queda o buscadores) que facilitan 
la localización y acceso a infor- 
mación existente en Internet. 
Muchas son las conclusiones que 
se podrían extraer de las ponen- 
cias anteriores. ya que sin lugar a 
dudas son a las bibliotecas. 
archivos, museos y centros de 
documentación a los que más les 
va a afectar en un futuro próximo 
los cambios provocados por 
Internet. En general, podríamos 
destacar las siguientes conclusio- 
nes: 
- Internet se está convirtiendo 

en una herramienta de trans- 
misión global de información. 

- Existe una tendencia a que las 
bibliotecas se constituyan en 
proveedoras a la Comunidad 
de esa información en Internet. 

- Se va a pasar de un público 
local de una biblioteca, archi- 
vo. museo o centro de docu- 
mentación. a un público global 
(todo el mundo). lo cual supon- 
drá unos métodos de trabajo 
más abiertos y generalistas. 

- Se podrá acceder a los catálo- 
gos de las bibliotecas. museos 
y centros de documentación 
repartidos por todo el mundo 

. para realizar búsquedas de 
información y recuperar no 
sólo la referencia bibliográfica, 
sino también una copia digital 
del documento. 

- En breve podremos asistir a la 
aparición de bibliotecas virtua- 
les, existentes solamente en 
Internet y para un público glo- 
bal. 

- Aunque los motores de bús- 
queda son cada vez más 
potentes. las búsquedas en 
profundidad deben ser realiza- 
das por documentalistas que 
conocen. no sólo las técnicas 
que hacen más eficaces a estos 
motores. sino otros conoci- 
mientos documentales que 
conjugados hacen más eficaz 
su  búsqueda en Internet. 

En conclusión. el 11 Congreso de 
Usuarios de Internet nos hizo ver 
que la Red Internet va a suponer 
cambios importantes en la forma 
de adquirir. organizar y hacer 
accesible al público la informa- 
ción. por lo que los bibliotecarios. 
archiveros y documentalistas 
debemos estar preparados para 
aceptar los nuevos retos y hacer 
más eficaz nuestra labor de inter- 
mediarios de la información. 

José Raúl Vaquero Puiido 
Licenciado en Documentaci6n. 

Universidad de Salamanca 
rvaquero@gugu.usai.a 
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ADM~NISTRAT~ON - E BELIOTHEOUES - . - . . 

Par Mar ie -Therese  J a r r i g e  avec l a  c o l l a b o r a t i o n  de Jean Péchenark (2' ed.1.- París: ~lectre-Cdit ions du 
Cerc le  de la Librairie, 1996 . -  4 1 1 p.- (Bibliotheques) 8 Bibliografia 
1.  Francia-Bibliote~o~-Ac&in¡s&ación. l. J a r r i q -  Mee-TErese.11. E c h e ~ a r t J e a n .  --- 023144) 

Escrito en lengua francesa, este libro contiene en cinco apartados Presenta sólidos datos de análisis con la intención de posibilitar 
información actuakada sobre la relación de las bibliotecas france- perspectivas precisas que posibiliten los proyectos en curso de la 
sas y la administración: generalidades de derecho publico francés, política bibliotecaria. Concebido a manera de manual, está dirigido 
diferentes tipos de bibliotecas. principios y organización de la fun- tanto a la lonación de base como para la puesta al dia de los cono- 
ción pública en relación a las mismas, así como su régimen finan- cimientos bibliotecarios en el dominio de la administración. lncluye 
ciero actual y normas del personal bibiíotecario en el país vecino. un completo índice alfabético y listado de siglas. 

M- LI8ROS:Unn selección bibliográfifa - - - 
Madrid:  F u n d a c i ó n  G e r m á n  S á n c h e z  Ruiperez: C e n t r o  Internacional  del 
Libro Infantil y Juvenil.  1996 . -  294 p. 
1. Literatura infantil y juvenil-Bibliografias. l. F u n d a c i ó n  Ger rnan  S á n c h e z  

R u i p P E  -- -- - - - - - - - 373.3101) 

U n a  gran producción edi- 
torial de calidad muy desi- 
gual, junto con la escasez 
del presupuesto destinado 
a adquisiciones en las 
bibliotecas publicas y 
escolares, hacen necesaria 
una selección para iniciar 
o completar los fondos 
bibliograf~cos de las biblío- 

tecas escolares o juveniles. El objetivo de esta bibliogralia ha 
sido seleccionar los titulos valorados casi como imprescindi- 
bles para los fondos de las bibliotecas orientadas a niños y 
jóvenes. La selección se organiza en cinco gnlpos de edades 
que van desde O a 3 años y hasta los quince años. siguiendo 
un criterio flexible que ayuda a equilibrar la seleccinn y que 
tiene en cuenta los diferentes niveles c intereses dc los lccto- 
res. También el cómic se ha tenido en cuenta dentro de csta 
selección. lncluye índice de autores, ilustradores, editoriales, 
títulos, materias y CDU. 

A U T O R E E S  - - DE U B ~ L i O T E ~  NACEN& EGD-ROM 
Madrid:  Biblioteca Nacional  de España;  Chadwyck-Healy, 1 9 9 6 .  CD-ROM + Manual  de Usuario. 

025.342 1 .  Bibliotecas-Catalogación. l. Biblioteca Nacional  de España .  -- - - - -  

El proceso de elección y normaUzación de los puntos de acceso, 
es qui7ás la labor más compleja desde el punto de vista biblio- 
teconómico. Ligado intimamente al proceso catalográiico, propor- 
ciona el sentido último a la descripción bibliográfica normalva- 
da. Esta base de datos, publicada por la Biblioteca Nacional en 
colaboración con Chadwyck-Healey. reúne alrededor de 300.000 
registros de autoridad, conteniendo el encabezamiento uniforme 
para personas. entidades, titulos, series. materias o lugares geo- 

y relacionados, notas de información y de fuentes consultadas ... 
La base de datos incluye las relerencias desde los encabe7a- 
mientos alternativos, lomas no admitidas de nombres o títulos 
y sinónimos de los términos de materia, encabezamientos unifor- 
mes apropiados. Permite realimr las búsqueda de cualquier 
registro de autoridad por nombre de persona, entidad. congre- 
so... y sus respectivas combinaciones con el uso de operadores 
booleanos. Visualización en IBEKMARC. Ficha y Tesauro. Incluye 

&c&. Permite incluir encabezamientos paralelos. alternativos un completo manual de usuario. 

EL PROYECTO EXLIB: Los discapacitados visuales y e1 acceso a 
la información - - - - - - - - - - - 
&sorc io  ~xlib.-  Madrid: O r g a n i z a c i ó n  Nacional  de Ciegos Españoles  (ONCE], 

1 . Bibliotecas-Usuarios. l. C o n s o g o  E g b .  - - - - -- 023.2 

Desde hace unos años la visuales. porque de ella depende su formación intelectual y su 
ONCE está participando en conexión con el mundo. El resultado de estas investigaciones 
una comisión de estudio a es este manual. que reúne cuatro completos estudios sobre 

europeo que trata de la tecnologías, telemática. bibliotecas y usuarios, y un quinto 
sión de los servicios informe con breve recapitulación de los anteriores. además de 
ecarios a los discapaci- tres proyectos de implantación practica en diferentes paises 

tados visuales. denominado europeos. Este proyccto pretende que las bibliotecas públicas 
Proyecto Ex&. Existe una y especializadas dispongan de los medios técnicos necesarios 
necesidad de acercar la infor- para el acceso a sus fondos por parte de las personas con 
mación a ciegos y deficientes diGcultad para leer textos en letra impresa. 
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CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
José Maria Ruiz.- Madrid: Narcea, 1996.- 350 p.- (Educación Hoy. Estudios) .6ibliografia 
1 .  Enseñanzas-MPtodos. - - -- - - l. - Ruiz, - - JosP - -- María. - 371.3 

Existe un nuevo pensamiento pedagógico que observa el centro como mento clave en el desarrollo de la reforma educativa. Estructurado en 
una unidad funcional de planificación, trabajo. innovación y evalua- dos partes. la primera recoge la teoria de la evaluación y la segunda, 
ción. Esta nueva situación exige un contexto que permita llevarlo a eminentemente práctica. recoge once modelos de evaluación de cen- 
cabo. unas condiciones de trabajo idóneas y unas motivaciones que tros (siete de evaluación interna y cuatro de evaluación externa). Los 
actúen sobre los profesionales. El libro ofrece al profesorado no uni- diferentes modelos presentados parten de un breve planteamiento 
versitario una serie de reflexiones acerca de la evaluación como ele- teórico para pasar a su aplicación en centros d e s .  

Edición y estudio introductorio de Jesús Moreno ~anz;: Madrid: Morata, 
1996.- 27 1 p.- (Raices de la Memoria) 
1. Zambrano, Maria. Educación-Filosofía. l. Moreno Sanz, J., ed. 37: 1 /Zambrano, 
-- -. - ~ - 

En el año 1930. en el contexto pensamiento de María Zambrano en la raiz misma de toda su pro- 
sociocultural de "la nueva genera- blemática ulterior y lo hace en el triple ámbito en que ésta se 
don" neo-roniantica de la dictadu- moverá: las reacciones entre razón y sensibilidad. democracia 
m, de la libertad. Mana Zambrano social plena y libertad e historia y formas intimas de la vida huma- 
escribe su obra Horizonte y Libe- na conexiunadas a "un algo más que la historia", esto es, median- 
mlisrno. La edición y estudio intro- te una razón poética. El estudio rescata la relevancia del compro- 
ductorio a cargo de Jesús Moreno miso politico de Zambrano. hasta ahora prácticamente inexplora- 
Sanz pone de relieve y centra el da. en "aquel tiempo feliz de 1930". 

DIRECCIÓN DE CENTROS DOCENTES: Gestión por proyectos 
-- 

Manuel Aivarez, Monserrat Santos.- Madrid: Escuela Española, 1996.-276 p.- (Educaci6n al día). Biblie 
grafía 
1 .  En~efianZbPlanificaci6n. l. Alvarez, Manuel. II. Santos, Monserrat. 37 1.3 

La gestión por proyectos. ¿moda o necesidad?. Los autores de esta esfuerzo por anticiparse a la acción. Finalmente. el proyecto es un 
obra, expertos en temas de dirección escolar, defienden la gestión de documento claro posible, abarcable y ejecutivo. Este libro plantea 
los centros educativos por proyectos. Tener un proyecto. va asocia- estrategias claras para la elaboración. desarrollo y evaluación de los 
do hoy en dia a una nueva forma de dirigir, a una nueva autonomía proyectos de dirección, además de facilitar la tecnologia que debe 
en la gestión y una evaluación institucional que permita valorar conocerse para realizarlos. Incluye dos modelos de dirección para 
resultados previstos mediante indicadores de calidad previamente los ciclos de primaria y secundaria, asi como un anexo con la legis- 
pactados. El proyecto implica la noción. la búsqueda de sentidos, un lación sobre dirección de Centros Escolares. 

PROCESO AL GRAMATICALISMO: -- La aventura - -- -- de leer y escroir 
Pablo Zapata Lerga.- Madrid: Popular, 1996.- 207 p.- (Proa) M ~ i b k ~ r a f i a  
1 .  Literatura-Enseñanza. l. Zapata Lerqa, Pablo. 82:37 

Durante muchos años. los alumnos de EGB y BUP han estudiado no a la gramática (unos conceptos básicos son necesarios), pero si 
conceptos demasiados amplios y elevados de gramática. Parecia que dice no a tanta linguistica como se ha impartido en los últimos años, 
iban a surgir grandes escritores y lectores, pero no ha sido así. Un tarea que ha descuidado otros aspectos para los que no ha queda- 
breve paseo por el panorama que nos rodea y descubrimos que la do tiempo: la lectura placentera. la expresión escrita intima y la poe- 
capacidad de expresión es pobre. el vocabulario ha bajado a un nivel sia. Leer debe ser una fiesta, los alumnos han de ser introducidos 
minimo y se sigue leyendo poco. El autor se pregunta para qué han en el mundo de la literatura de forma dosificada para que Ueguen al 
servido tantos morfemas. lexemas, fonemas, ..." chorremas". No dice "placer lector". 

-- - -- 

SUPERDOTADOS: Adaptación escolar y social e seundarir 
Juan Antonio Alonso y Yolanda Benito.- Madrid: ~arcea, 1996.- 285 p.- (Secundaria para todos) 
Bibliografía 
1 .  ~n ieñanza-~Ptodos~~lonso,  Juan Antonio. II. Benito, Yolanda. -- 371.3 1 
Basado en un trabajo continuado desde 1989 con niños y caracteristicas mas comunes y se estudian la adaptación al 
jóvenes superdotados. este libro aborda un tema muy concreto medio en que viven y su posible modiíkación. Supone un 
y poco estudiado con anterioridad: la superdotacion intelectual apoyo te0rico-práctico para quienes se encargan de su ense- 
en los niños y adolescentes que. si bien no forman un gmpo ñanza, tutoria y orientación psicopedagógica. La preparación 
homogéneo. si coinciden en presentar dificultades educativas del profesorado es tratado de manera particular en un amplio 
relacionadas con la inadaptación escolar y social. Los autores apartado. al ser considerado elemento principal dentro del pro- 

. parten de la definicion de superdotacion. para anaiizar las ceso educativo. 
&"' .'' d 
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EL PROYECeO CURRICULAR: Elaboracion un centro de Educación de Personas Adultas- 
~ o s e  G o n z á l e z  R a m o s ,  Lidia G o n z á l e z  S o l e r  ...[ et al].- Madrid: Escuela  Española; 1996.- 191 p.- (Educacibn 
a l  d ía )  
1 .  E d u c a c i ó n  de adultos. l. Gonzhlez  Ramos, Jose. II. Gonzdlez  Soler, Lidia. - -- 37.0 12 

Fruto de la experiencia obtenida por el Equipo de Apoyo a Centros marco de reflexión sobre el ámbito y principios de la propuesta, así 
de la Comunidad de Madrid en el asesoramiento y elaboración de como el estudio del contexto en un centro de educación básica de 
proyectos cuniculares. este libro ofrece una propuesta para la rea- adultos (EPA). El segundo bloque establece la propuesta de elabora- 
lización de un  proyecto cumcular de centro sobre las caractens- ción del proyecto cumcular de centro (PCCI. exponiendo cada ele- 
ticas, historia y realidad de los centros de educación de adultos. mento del cumculo y la propuesta en si misma. Incluye anexo a 
Adaptable a la realidad que presenta cada centro, el contenido se cada uno de los ocho capitulos y un glosario final de terminos y 
organiza en dos grandes bloques. El primen, de ellos presenta un siglas. 

ORIENTACION Y RECURSOS PARA DESPUES DE LA EGWESO EN LA PROVINCIA DE AU- 
CANTE [GUIA 11 - - 
M a n u e l  G e z  S a n c h e z -  Alicante: Diputac ion  Provincial, 1 996.- 83 p. 
Gducac ión  y ernpleo-Guias. l. Sánchez ,  Manuel .  37.048.4 

Por séptimo d o  consecutivo aparece esta guía de orientación y propia reorganización de las consellerías. esta nueva edición no 
estudios con la intención de ayudar a los alumnos de 2" curso Uega a ser tan precisa como las anteriores. Muestra la oferta 
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (8" de EGB) en su elec- educativa en las distintas áreas. diferentes opciones formativas y 
don vocacional/profesional. Especialmente dedicada a los alum- de empleo, además de información puntual sobre becas y ayu- 
nos con dudas sobre la elección de estudios u otras opciones das y servicios de apoyo y asesoramiento para estudiantes. En 
formativas a seguir, esta Guía 1 presenta la oferta real existente la misma línea, se ha editado la Guía 2 con el título Auto-orien- 
en la provincia de Alicante. Debido a la generalizacion de la tación y estudios para la juwntud en la provincia de Alicante 
LOGSE la estructura final del mapa escolar de la provincia y la destinada a los jóvenes de la comunidad valenciana. 

Kr ia  J e s ú s  O t e r o . -  Madrid:  CCS, 1996.- 183 p.- (Materiales p a r a  Educadores;  
18) Bibliografía 

82:37_ 1. Literatura-Enseñanza. l. Ote ro ,  María Jesús .  - -- - 

El libro debe ser para el niño 
como un nuevo mundo que va a 
descubrir y que le abrirá mil y 
una posibilidades de sonar, con- 
templar, comprender, gozar, aso- 
mándose a una nuwa forma de 
ver la vida, aprendiendo más 
cosas v conociendo lo aue toda- 

ción a la lectura es una de las tareas más fascinantes que se 
puede realizar en el mundo de la educación. El objetivo funda- 
mental de este libro es jugar, el principal protagonista es el 
niño, el lugar de la actividad variable y el material imprescin- 
dible la imaginación. Las ideas que propone la autora son sen- 
cillas y los materiales son papel, lápiz y, en algunos casos, 
libros. Contiene 114 Juegos. algunos conocidos y otros total- 
mente nuevos, con el único fin que con los libros de lectura 1 

vía n i  sabe. Por ello. anima- se puede aprender jugando. 
di 

ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN Y RELACIONES ENTRE GRUPOS -- -- 
R i c h a r d  ~ ~ u r h i ~ ~ a c ~ u ~ h i l i ~ ~ ~ ~ e n s ~ a d r i d : ~ ~ r a w - ~ 1 9 9 6 . -  403 p. m Bibliografia 
1. E d u c a c i b n  social. l. Y. Bourhis, Richard. II. Leyens, Jacques-Philippe. - - 351.858 

Los estereotipos. la d.?,riminación y el conílicto entre gmpos son minación, son algunos de los temas tratados en profundidad. Tam- 
cuestiones clásicas en la psicologia que mantendrán el interés bién se analizan los aspectos teóricos de los estereotipos y el grado 
durante muchos años, dado que tanto en América como en Europa. en que se puede hablar de ellos como medidas de diferencias indi- 
como en otros lugares del mundo, nuestras sociedades se hacen viduales o, por el conlrario, como variables de naturaleza social. 
cada v u  más plunétnicas y pluriculturales. Qué son los estereoti- Incluye un apartado dedicado al estudio de los estereotipos en Espa- 
pos. de dónde provienen los prejuicios y qué desencadena la discri- íia y Latinoamérica. 

EL APRENDIZAIE ESCOLAR - - 
Sylvia F a r n h a m - D i g g o r y . -  Madrid:  Morata, 1996.- 255 p.- (Bruner; 20) Bibliografia 
1. Enseñanza-Métodos.  l. F a r n h a m D i g q o r y ,  Sylvia. -- 37 1.3 
La práctica contemporguiea en nuestras en este nuevo conocimiento -el aprendizaje cognitivo-, parecerá 
escuelas, se basa en una ciencia de apren- completamente distinla a la tradicional. Si perder de vista su 
dizaje ya superada de principios del siglo marco teórico, la autora brinda muchas sugerencias piacticas para 
veinte. A lo largo de las tres úlümas déca- transformar las aulas en lugares de auténtico desarrollo intelectual. 
das, se ha descubierto mucho sobre el Escritos para profesores, estudiantes y demás ciudadanos interesa- 
modo cómo los alumnos trabajan, aprenden dos por la naturalem de la escolarización en nuestros tiempos y su 
y se desarrollan. La escolarización, fundada repercusión en los nirios. 
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CLAVES HUMANISTAS PARA UNA EDUCACI~N DEMOCRATICA: Do9 
los valores humanos al hombre como valor --- 

~ o s e  Antonio Perez Tapias.- Madrid: Anaya, 1996.- 223 p.- (Hacer Reforma) m 
Bibliografía 
1.  Educación Moral. l. Perez Tapias, Jos6 Antonio. 3 7 ' 0 4  
Este libro es un atento recomdo son los cuatro núcleos temáticos en tomo a los cuales se entrete- 

A L n W d I t C U Y ) W L O I  por las claves humanistas al servi- jen las paginas de este libro. En un libro que se ubica en la inter- 
G & U J ~ ~ ~ O - U R * S  d o  de una educación democrática. sección de tanta lineas temáticas. el autor ha procurado la mayor 

Parte de lo que supone la alterna- claridad posible. así como sintetizar cuestiones que en la literatu- 
üva humanismo o barbarie. para ra especializada se encuentran muy dispersas. Se trata de ahon- 
Uegar a la reafirmación del indivi- dar, por una parte, en las raíces antropologicas de los problemas 
duo concreto en su humanidad en cuestión y apuntar. por otra. hacia una nueva perspectiva que 
como valor supremo. Educación. permita disenar las soluciones que demanda la complejidad de 
democracia, valores y humanismo. nuestro presente. 

" 
INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS GENERATIVA 
~ u i l l e r m o  Lorenzo, Victor Manuel Longa.- Madrid: Alianza, 1996.- 226 p.- (Universidad; 885) m Bibliografía 
1 . Linqüisticaenseñanza. l. Lorenzo, Guillermo. II. Lonqa, Victor Manuel. 37:80 

El estudio del lenguaje ha avanzado más en la segunda mitad de 
siglo que en toda las épocas anteriores. Desde sus primeras for- 
mulaciones (Chomsky, 1955). la teoria generativa sobre lenguaje 
se ha propuesto caracterizar el conocimiento implicito que un 
hablante posee de su lengua materna, así como caracterizar el 
mecanismo en que descansa la adquisición de tal lengua como 
parte del niño que empieza a hablarla. En los últimos quince anos 
se ha desarrollado una nueva gramática que asume el carácter 

universal de la teoria del lenguaje e incluye la variedad observada 
en las lenguas humanas (teoria de principios y parámetros en 
evolución). Los autores de este libro no se limitan al estudio de lo 
que cabria llamar segundo estadio en el desarrollo de la gramática 
generativa. sino que apuntan ya a algunos avances del tercer 
salto o reajuste de perspectivas. renovación representada por el 
enfoque de categorías y transformaciones publicado por Chomsky 
en su libro Programa Minirnaiista. 

EL ENTRENAMIENTO MENTAL DEL EDUCADOR: Implicaclones de la cognlcldn soelal 
para la formacion y profesionalizacion docente 
Jose ~ u i s  h a r e z  Castillo (C0ord.J ... Iet al].-  manca: Arnarú, 1995.- 208 p.- (Ciencias de la Educacibn; 
40) Bibliografia 
1 .  Estudio-Métodos. l. Aivarez del Castillo, Jose Luis, coord. 377.4:37 1.12 

La percepción que tiene el sujeto que se encuentra arriba del trolar este evento en la práctica docente, explicarlo con más pre- 
sujeto que se encuentra abajo. adquiere un estatuto causal de cisión en la investigación educativa y no ignorarlo en la institu- 
una dimensión que no poseería en un intercambio entre iguales. ción formativa. Esta obra es un informe de investigación orienta- 
El profesor o profesora, los educadores en general. tiene el do a mejorar la formación de los profesores. aportando datos 
poder de construir personalidades, rendimientos y autocon- sobre la posibilidad de entrenar las destrezas cognitivo-sociales o 
ceptos. Esto no ocurre siempre, pero la magnitud del fenómeno capacidad docente para comprender mejor a los alumnos y vin- 
y sus consecuencias tienen suficiente relevancia como para con- cular esta comprensión a los objetivos didácticos. 

GU~A DE COLEGIOS Y DE LA ENSENANZA - - DE MADRID 1996-1997 - 

Juan Pundik.- Madrid: Filium, 1996.- 1 5 1 p. 
1 .  Centros docentes-Guias'l. Bndik, Juan. 91 1.374 
En la adolescencia y primera juventud se toman las opciones profe- cular por sus cauces en las condiciones más operativas. Penetran- 
sionales que determinan en gran medida el futuro del estudiante. do en la complejidad de la enseñanza actual para presentarla de 
Suelen tener una experiencia limitada del mundo laboral. necesi- una manera comprensible, la guia está pensada para jóvenes estu- 
tando asesoramiento antes de reaiizar su elección. Esta guia reúne diantes. profesores y adultos que aspiran a conocimientos y forma- 
por primera vez en un sólo volumen la rica y diversificada oferta ciones de los que carecen. Incluye teléfono de consulta y dirección 
educativa que existe en Madrid, así como las indicaciones para cir- de gabinete psicológico de orientación vocacional y profesional. 

- 
Rafael Yus Ramos.- Barcelona. Grab, 1 996.- 2 1  8 p -  (Transversalidad; 106) Bibliografía 
1 .  Enseñanza-Metodos. 1. Yus Ramos, Rafael. -- - - -- - - - -- - . . - 3 x  

Este libro aborda la importancia de los temas transversales en la resto de la comunidad educativa. podrían dar paso a la creación de 
creación de una nueva escuela más centrada en la educación para una nueva escuela en la que sea constante el tratamiento de un 
la vida. recuperando el valor de la educación para una escuela no abanico amplio de temáticas que se apartan del cuerpo de las disci- 
exenta de valores humanistas que permita el desarrollo de indivi- plinas académicas. pero que en cambio forma parte esencial de la 
duos autónomos. criticos y solidarios. Para el autor. la reforma nos educación y la socialización. En esta linea. se proponen pautas de 
muestra vias que, de ser aprovechadas por los profesionales y el actuaciones para una organización adecuada del cuniculo escolar. 
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E D U C  

---- 
Y E M ~ I Q U E S  7 

C l a u d i  k i n a ,  C a r r n e  B u r g u é s  ...[ et al].- Barcelona: G r a 6 ,  1995 . -  262 p. : ¡l.- (El LLapis; 9) Bibliografia 
' 

1. Matemátic~Ensefinza&Alsi~a, C l a ~ i .  Il.Burg&s, C=e. - - - - __ - 3 2 5  l- 

Los autores de este libro parten de un enfoque original y positivo estas en las etapas de infantil, primaria y secundaria obligatoria. 
sobre la forma de enseñar las matemáticas de manera útil, diver- Presentan orientxiones sobre los diferentes modelos de cnsenan- 
tida y viva. frente a la enseñanza tradicional de esta asignatura en za a seguir, atención a la diversidad del alumnado. evaluación. 
diferentes niveles educativos. Organizado en cuatro grandes blo- globalización. pasos de ciclos y propuestas de divcrsos materiales. 
qucs. presentan desde las consideraciones de caráctcr general Incluye un buen número de actividades a realizar en cada una de 
sobre la enseñanza de las matemáticas, asi como la didáctica de las ---- 

APRENDE CONMIGO:- td&vision en-el c ~ t r o ~ ~ u c ~ t i v o ~ G u í ~ d í d a ~ t i c a  - .- -- 
k e  ~ n t o n G  ~ a b e l a s  Bar roso ,  Jaume S a m a r r a  P la  ...[ et alJ.- Madrid: La Torre, 1996.- 1 0 9  p.- (Proyecto 
Didáct ico Quiron) 
1.  Enseñanza-DidActica. l. G a b e l a s  Barroso, Jose Antonio.  II. S a m a r r a  Pla, Jaume. 3 7  1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Voces apocalípticas se alzan acusando la televisión de todos los cativos, condicionando las costumbres humanas y convirtiéndose 
males. pero para realizar una valoración sena del fenómeno hay que en una escuela paralela mucho más atractiva que la institucional. 
partir del principio de que la televisión es un medio y depende de su Se trata de convertir la pequeña pantalla en cómplice eficaz. El 
planteamiento. uso e intencionalidad. para enjuiciar su incidencia. soporte para el desarrollo del contenido consta de una guía para el 
Este manual, elaborado por el Grupo Spectus, es una respuesia profesor y un libro para el alumno. con el mismo título, que contie- 
docente ante la proyección actual del fenómeno televisivo como ne actividades para la consecución de actitudes creativas y reflexi- 
medio de comunicación que absorbe más horas que los centros edu- vas. 

CIENCIA MULTICULTURAL Y NO RACISTA. Enfoques y eztrrteglas ' 

e!? =-"la- -. - - - - - - - - 
M a r í a  T e r e s a  Ibáñez Orcajo, Berta M a r c o  St iefeL- Madrid: Narcea, 1996.- 59 p. : ¡l. 
(Apuntes IEPS; 63) Bibliografia 
1. Educac i6n  social. l. Ibdñez O r c a t M a & T e r e s a .  II. M a r c o x e f e l ,  B. ----- 35 1.858 

La constmcción de una Europa todo, la formacion de un nuevo cuerpo social a través de poli- 
común pide el reconocirnicnto de ticas educativas intcrculturales que respondan a la compleja 
derechos civiles y políticos para realidad racial que vivimos. Las dos autoras plantean con este 
los inmigrantes, el crecimiento libro pasar del hecho a la accion, haciendo incidir en la escue- 
en valores como la libertad. jus- la la propuesta inter o multicultural. sea como enfoque educa- 
ticia y tolerancia. acogida positi- tivo de fondo o como línea de transversalidad. Ofrece modelos 
va a personas de diversas religio- de educación rnulticultural. tendencias y autores mas repre- 
nes y culturas. actitudes de dia- sentativos, además de un apartado de experiencias con estra- 
logo y no violencia ... Pero. sobre tegias de desarrollo multicultural. 

MANUAL DE PS ICOLOG~A DIFERENCIAL ------ --- 
A n t o n i o  & d r é s ~ u e ~ o . -  ~ a d i d :  MacGraw-Hill, 1996.- 640 p. : ¡l. m Bibliografia 
1. Psicologia apl icada-Manuales .  l. Puey0,Antonio Andrés.  -- --- 1 5 9 . 2 3  - - - - - - --- - 
La psicologia diíerencial y especialmente la que hace referencia 
al tema de la inteligencia y la personalidad. ha sufrido una 
enorme revitaiisración, produciendo un avance en el conocimiento 
del cómo y el porqué de las diferencias individuales psicológicas. 
Este manual se ha preparado pensando en su utilidad académi- 
ca, pero también para permitir a cualquier lector obtener un 
conocimiento actual de esta disciplina. Rigor. fundamentación 
empírica y descripciones muy extensas no han impedido que sea 

accesible para los no iniciados. Para ello, se han simpliTicado 
aquellas explicaciones que requieren conocimientos previos sobre 
la materia, aportando diíerentes niveles de lectura. Once son los 
capítulos que desarrollan con rigor temas como el origen e his- 
toria de la psicología diíerencial. sus métodos y tecnicas, la inte- 
ligencia en los procesos cognitivos, la deficiencia y la excepcio- 
nalidad mental. etcétera. Además de una extensa bibliograf~a, 
incluye índice temático de autores. 

-&A ALEGR~A - - DE E-NSENAR 
~ u b é m  Alves.- Barcelona:  O c t a e d r o ,  1996.- 95 p.- (Recursos; 1 4 )  

Con este libro el autor, licenciado en teología, doctor en filosofia y duce al lector en los temas más transcendentales de la experiencia 
psicoanalista. reivindica el derecho de los niños a ser felices y vivir humana: el amor. la soledad, el fracaso, la enfermedad ... dejando 
una escolaridad placentera y agradable en la que los maestros han abierta la interpretación a las más incisivas preguntas. Escuela y 
de enseñar con alegría y ser conscientes de que "enseñar es un ejer- s~~irniento.  Boca de horno. El cochecüo, Enseñar lo que no se sabe.. 
cicio de inmortalidad". Por medio de catorce historias. Alves intro- son algunos de los titulos presentados en este libro. 
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F A N  

. , , , , ,, , , , , , , , , , LAROUSSE DE LOS -- PEOUE~INPS: - -- - CatellanoFrancds - - -- 

LAROUSSE Agries Rosentiehl - Barcelona Larousse, 1995 - 12 1 0 p.j . 11. 
DE LOS PEOUEfJlNES 

CASTELLANO 1 .  Enseñanza preescolar. l. Resentiehl, Aqnes. 

FRANC~S 
Con un formato similar al resto palabras que aparecen son las que el niño u W  en su vida coti- 
de los diccionarios, el primer diana: los objetos de la cocina. la ropa, el baño, las frutas. los 
diccionario para los más peque- números, etcétera. Cada Uustración es una de estas palabras que 
ños enseña las equivalencias se acompaña de su grafia en castellano y debajo, en otro color, en 
entre el vocabulario básico cas- francés. Organizado por temas de interés, el diccionario está indl- 

r tellano y francés por medio de cado para los más pequeños en el aprendizaje de una primera len- 
LAR&& sencillas ilustraciones. Las gua extranjera. 

LA - LIEBRE Y LA TORTUGA 
Ilustrado Krista 6rauckmann.- Barcelona: Molino, 1996.- 13 p. : ¡l.- (Sonidos y Canciones; 6) 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Brauckmann, Krista. 373.2 

A la tortuga le gusta ir con calma cuando camina, la Uebre pre- el margen derecho del llbro. Presionando cada una de estas ímá- 
fiere ir deprisa: parece que se ha organizado una carrera en el genes. se oye un sonido distinto propiciando la participación de 
campo y el zom la dirige. mientras los demás ríen disimulada- los pequeños en la historia y fomentando una lectura ludlca. 
mente. A lo largo del texto se intercalan imágenes de los anima- Incluye pilas de larga duración con tapa de seguridad. A partir 
les que se corresponden con la caja de sonidos que aparece en de cuatro años. 

AMIGOS - 
Lotes ~uráin, Perico Pastor.- Madrid: SM, 1996.- 29 p. : ¡l.- (Los ilustrados del Barco de Vapor) 
1. Enseñanza preescolar. l. Durhn, Loles. 11. Pastor, Perico. 373.2 

Nltoah ya no es un osezno. es un adulto que vive solo en el debe pedir un deseo. ¿Qué le pedirá? ilustraciones de gran caií- 
polo norte, bajo la Estrella Polar. El invierno es largo y muy fno, dad, pintadas con colores suaves y figuras apenas esbozadas, 
y a veces se aburre de jugar sin ningún amigo. En la noche ocupan casi la totalidad de la página. Un texto claro y breve 
más oscura del inv temo aparece volando San Nicolás. Sabe que desvela lo que va a recibir Nltoah. 

* *  

1 LA GATA KATY Y PIOUITO DE ORO - - - - -- - 
Lucy Cousins - Barcelona. serres, 1996 - 22 p. : ¡l. 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Cousins, Lucy. 373.2 

$ La autora, creadora de W t a  a la simple lectura y requiere la participación de los 

i La ratita Maisy, nos sor- niños. El personaje principal, &ty. hace una serie de pre- 
prende con un nuevo guntas a su amigo Piquito de Oro: cómo eres, cómo vistes, 
personaje, La gata Katy. dónde vives. qué comes... Levantando las más de cuarenta 
De colores muy vivos y solapas que contiene el Ubro en su interior, se conocerrin 
trazos modernos. este cada una de las respuestas. Una simpática gata y muchas 
llbro posee un marcado sorpresas esperan a los más pequeños lectores en este 
carácter didáctico. no se dlverüdo libro. 

LA FAMILIA OSO: Mira, encuentra, aprende - 

Richard Fowler.- Barcelona: Planeta, 1996.- 1 1  8 p.] : ¡l.- 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Fowler, Richard. 

El papá. la mamá y dos osemos son la familla oso. En cada 
doble página se desarrolla una escena famillar reconocible por 
los más pequeños: de compras, en el parque. en el supermer- 
cado ... el lector debe buscar a la simpáuca f a d a  y después 
una serle de objetos indicados en cada página. Las Uustracio- 
nes. llenas de graciosos ositos atareados y de anécdotas 

yuil está) 
373.2 
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divertidas, han sido pensadas para estimular la discusión y 
potenciar el desarrollo de la capacidad UngÜisUca y de comu- 
nicación del pequeño, como preparación al futuro aprendizaje 
de la lectura. Al final del Ubro. aparecen recopilados los dlfe- 
rentes objetos con la intención de que el niño recuerde su 
nombre y localización. 



JOVENES JUGbJDORES DE BALONCESTO - - - - - -- 
Chris Mullin.- Barcelona: Molino, ¡??by- 45 p. : ¡l.- (Jdvenes Activos) 
1 .  Baloncesto. l. Mullin, Chris. 796.00 - - - - - - - - - - - - - - 

Con un texto descriptivo a explicar las tácticas para una buena práctica del balon- 
y claro, el autor. juga- cesto: el driblin la penetración en zona. pases, lanzamien- 
dor de los Golden State tos, ataque, bloqueos, etcétera. Los contenidos se desarm- 
Warriors, presenta las üan a doble página. en imágenes fotográficas secuenciales 
técnicas y reglas de que dan a conocer de manera clara los pasos a seguir en 
baloncesto. Tras la reco- las diferentes jugadas. Se incluye información sobre las 
rnendación de cuál es el diferentes competiciones, el programa intcmacional de 
atuendo más indicado o baloncesto, así como una útil relación de las fedederaciones 
el calzado óptimo. pasa más importantes. 

*!TFJA-ROMA - - - - - - 
Susan McKeever.- Barcelona: Molino, 1996.- 160 p. : ¡l.- ( ~ i n m a ;  9 )  - 
1. Roma-Historia Universal. l. McKeever, Susan. - - - - - - - -. - 930.8 --- - 
Este Ubro ilustrado de pequeno formato, perteneciente a la colección leyenda explicativa que destaca sus rasgos más importantes, ayu- 
Miniguías de Molino, propone al pequeño lector un paseo por la his- dando a una mejor comprensión del contenido. Al final del libro, en 
tona. cultura, arte y costumbres de la antigua Roma. Organizada en color diferente, aparece una sección de referencia que contiene 
ocho secciones, identificadas cada una con una clave en color, trata mapas, fechas y datos de interés, además de un glosario que expli- 
temas sobre la Roma histórica. su sociedad. el ejército, mobiliario y ca voces y términos de la antigua Roma. Incluye un índice alfabéti- 
decoración, arquitectura ... Cada una de las ilustraciones lleva una co de relación de personajes, nombres y objetos. 

Las - - -  historias m8s maravillosas del Antlguoj el Nuevo estameEo 
~ a r i e - ~ é l e n e  Delval, ilustrac%ne~lises ~ e n s e F -  [~adr id j :  Bruño, [19967 163 p. : il. 
1. Biblia. l. Delval, Marie-Hélene. II. Wensell, Ulises, il. 22.04íj -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 La Biblia, el texto más traducido y vendido de la historia, aparece niño pueda pasearse por elias. Esta nueva versión brinda a los 1 
escrito de forma atractiva para los más pequeños. Los relatos pre- jóvenes lectores una aproximación destinada a facilitarles 
sentados están trabajados cuidadosamente, sin frases demasiado su acceso posterior a la Biblia Todo ello presentado en una edi- 
largas y sin palabras dificiles, a pesar de lo cual no se alejan de ción muy cuidada, en cartoné y páginas satinadas. Un índice final 
los textos originales. Todas la historias se acompañan de bellas relaciona los pasajes contados en el libro con los pasajes origina- 
irnigenes, a las que se ha cedido un espacio generoso para que el les del texto biblico. 

VIAJEROS Y EXPLORADORES DE LA HISTORIA - - - - - - - --- 
Philip ~ r d a g h ,  ~lustrado por ~ G i s  ~ o u l d . -  [Madridj: Bruño, 1996.- 32 p. : ¡l.- (Albumes) 
1 .  Exploradores-Historia. - - -  I.Adagh, - Philip. - 11. Mould, - - Chris, - il. - - - - - - - - 930.8 
Los más intrépidos exploradores y viajeros que han pasado a la A lo largo del libro aparecen una serie de recuadros en diferen- 
historia como hombres y mujeres extraordinarios e incansables tes colores que aclaran y amplian el contenido. Las palabras en 
en la búsqueda de aventuras. se dan a conocer a través de negrita, que salpican la totalidad del texto, se explican en un 
divertidas ilustraciones y un lenguaje con toques humoristicos: glosario que aparece al fmal. Este iibro está dirigido a jóvenes 
Cabeza de Vaca, Marco Polo, IsabeUe Eberhardt y muchos otros. lectores a partir de ocho aíios. 

KHAN-cUROH v s u ! N i G o s  - - - - - - - - - - - - 
Murray Van, coloreado por Linda Van- Barcelona: Ediciones B. 1995.- 124 p.] : ¡l.- (En busca de ...) 
1. Educación visual. l. Van, Murracl .  Van, Linda, il. - -  -- -- -- -- 793.7 - - - - - - - - 
Khan-Curoh, Congo. Manchón, Juana Buana ... son personajes gigante o un barco. La diversión está asegurada asistiendo a 
muy ocupados. Trabajan todo el día. toda la noche. consi- un partido de fútbol con demasiados deportistas. visitando un 
guen casi todo lo que proponen, resolviendo problemas y asu- avión y yendo a comer todos juntos. Aglomeración de perso- 
miendo riesgos. Este libro invita al joven lector a localizar najes y objetos. colores vivos y un sencillo texto. son algunos 
personajes y objetos escondidos en las ilustraciones. a la vez de los atractivos de este libro editado en formato grande y 
que aprenden cómo se construye un puente, un camión con pastas duras. 
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APROXIMACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 
Clemente Herrero Fabregat.- Madrid: Consejeria de Educacidn y Cultura. 
Dirección General de Educación, 1996.- 52 p. : ¡l.- (Conocer Madrid) Biblio- 
grafi a 
1. Comunidad de Madrid. l. Herrero Fabreqat, Clemente. 9 1 1.3(460.27[ 

A modo de compendio de los de la misma. Dividido en cuatro capítulos diferenciados por colo- 
volumenes anteriores. este res, el estudio se presenta de forma sencilla. breve y atractiva, 
libro trata de los espacios con gran cantidad de gráficos. mapas y fotografias para una 
naturales de la Comunidad mejor compresión del texto. Dirigido al profesional de la ense- 
de Madrid. sus transforma- ñanza y alumnado no universitario. supone un punto de referen- 
ciones históricas. las gran- cia y material de apoyo interesante para los contenidos a desa- 
des áreas geográficas actua- rrollar en relación al medio geo@co, social y cultural de la 
les y la organización política Comunidad de Madrid. 

ESO NO SE DICE: EL ROMPECABEZAS DE LAS PREPOSICIO- 

NES 
José Escarpanter.- Madrid: Playor, 1995.- 135 p.- (Prdctica) 
1.  Linqüistica-Metodos. -- l. Escarpanter, Josk. 800.7 

"Las preposiciones son parti- 
culas invariables que pueden 
dar sentido a un grupo de 
palabras al establecer una 
relación entre ellas". Esta 
frase sirve para llamar la 
atención sobre la importancia 
de las preposiciones y la nece- 

sidad de su buena utilización. En la línea de las publicaciones 
anteriores, este manual de cómodo formato. dirigido a estudian- 
tes de la asignatura de lengua. intenta que se reconozcan y modi- 
fiquen las aplicaciones erróneas de estas particulas invariables. 
Cada preposición inicia un capitulo, en el que se explica el signi- 
ficado, su uso erróneo y se proponen un serie de ejercicios prác- 
ticos para una mejor asimilación de las mismas, incluyéndose las 
soluciones correctas al final de libro. 

* . .  s . . .  

ALEJANDRO Y ORIENTE -- 

~rédéric Theulé y Olivier Laboureur.- Madrid: Anaya, 1996.- 96 p. : ¡l.- 
(Revista de la Historia) 1 Bibliografía 
1. Maqno, Alejandro. l. Theulé, Fredéric. 11. Laboureur, Olivier. - 930.8 

Este libro, encuadernado traves de su biograña. los autores de este libro hacen un 
en cartoné y con ilustra- interesante recorrido por la historia y cultura griegas. 
ciones a todo color de Organizado en dobles páginas. permite al lector elegir el 
gran calidad, presenta tema sin necesidad de hacer una lectura lineal. entremez- 
desde una perspectiva clándose la Historia y las historias. la grandeza de la cul- 
muy actual y utilizando tura griega. con la vida cotidiana. El empleo de trucos 
las técnicas dominantes fotográficos. un lenguaje sencillo y humoristico. comparacio- 
en los medios de comu- nes y anécdotas. hace de este libro una fuente de interés 
nicación. el tiempo de constante. Se recomienda dejar al alcance de los nixios. 
Alejandro Magno. A adolescentes y adultos. 
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S E C U N D A R I A  

EL ISLAM - - 

Paul Balta.- Madrid: Salvat,-1996.- 223 p.- (~Gsier) Bibliografia 
1 .  Civilización-Historia. l. Balta, Paul - - 930.85 

El exceso de noticias suel- 
tas o mal estructuradas nos 
Uevan con frecuencia a la 
confusión informativa. Esta 
colección trata de paliarlo 
con la publicación de los 
estudios sobre temas de 
actualidad editados en el 
diario francés Le Monde. 
Paul Balta, corresposal de 

este diario en Argelia, entre 1973 y 1978, hace un recom- 
do por la historia del mundo musulman y el Islam. desde 
el siglo Vil hasta nuestros dias. Estructurado en ocho 
capítulos que contienen además de mapas y graficos una 
precisa cronología y bibliogrd~a, presenta procesos políticos 
y sociales del mundo musulmán sin caer en el vicio de 
explicarlo todo como maniíestaciones de religiosidad extre- 
ma (Guerra Santa). Los diferentes articulas aclaran la dííe- 
rencia existente entre islam e islamismo, y entre árabe y 
musulmán. 

MIGUEL DE CERVANTES: LA GlTANlLLA. EL AMANTE LIBERAL 
Edición, introducción Enotas de Florencio Sevilla Arroyo y ~ n t o n i o  Rey Hazas.- 
Madrid: Alianza; 1996.- 169 p.- (Obra Completa; 6) 
1 .  Cervantes Saavedra, Miguel de. l. Sevilla Arroyo, F., ed. II. Rey Hazas, A., ed. 

860Kewantes 

las autores. profesores de literatura de las Nowlas Ejemplares. además de sugerir nuevos caminos de 
la Universidad Autónoma de Madrid, Ue- acercamiento interpretativo. Las dos obras se acomparian de 
van a cabo la edición de estas dos nove- gran cantidad de notas a pie de página para una mejor com- 
las ejemplares escrita por Cewantes en prensión de las mismas. Esta publicación incluye un disquete 
plena madurez literaria. En una amplia que contiene el texto de las novelas, tal y como aparece en la 
introduccíón, se revisan y discuten las edición impresa. complementando al iibro como herramienta de 

diferentes teorías y críticas existentes hasta el momento, sobre trabajo que potencia la labor intelectual de lector. 
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V A R I O S  

VnnR PARA COMER O COMER PARA VMR:  Cbmo adecuar la di- a las necesidades 
personales 
Ernilia Tarda ..Jet al].- Madrid: Acento, 1996.- 1 15 p.- (Los Prácticos; 3) 
1. Educación para la salud. l. Tardh Emilia. 6 13.24 

Cada dia se demuestra de forma más evidente la gran repercusión dades diarias del organismo o cómo conseguir una alimentación 
de los hábitos alimentarios sobre la salud. Existe en la población equiiibrada. Advierte sobre los errores alimentarios mas frecuentes 
una predisposición para adquirir los conocimientos y el aprendizaje y cómo actuar en casos relacionados con el estreñimiento. celulitis, 
necesario que permitan seleccionar de manera correcta y saludable ardores. etcétera. Gráilcos. tablas alimenticias. algunos ejemplos de 
los aiimentos. Este práctico libro, se tengan o no problemas con la dietas e información sobre el valor nutricional de los alimentos. son 
aiimentación, responde a una serie de cuestiones sobre las necesi- algunos de los ingredientes presentados. 

NOMBRES COMUNES VISIONES PROPIAS: Diccionario 

1 .  Imaqinaci6n. l. Núfiez, Ram6n. II. Lobato, Xurxo, il. 7.049(084.11 

Nombres comunes tales citas de personajes célebres. mas el texto del autor. son la 
como cebolla, agua, fórmula para analizar cada una de las palabras. Se trata 
televisión o café, dejan de una colección de semblanzas muy subjetivas. producto 
de ser objetivos cuando de las experiencias de Ramón Nuñez. Un estilo directo dela- 
sirven de pretexto para ta la procedencia pedagógica del escritor. La selección de 
"reflexiones incontrola- frases y fotograñas, en ocasiones, parecen traídas para pro- 
das", saltando de lo vocar, para el guiño. la sorpresa y la chispa. aunque en 
particular a lo univer- otras insinue distinta maneras de mirar las cosas. Publica- 
sal. Una descripción ción muy cuidada. con fotografias en blanco y negro, inclu- 
fotogdca, arropada por ye índice temático y de autores. 

U CIENCIA ES COSA DE HOMBRES: Horno Saplens - -- 

Manuel Calvo ~ernando.- Madrid Celeste, 1996.- 269 p.- (Divulgadores Cientlficos Espafioles) - 

1 . Ciencia-Historia. l. Calvo Hernando, Manuel. OOl(O9tJ 

A pesar de que su titulo pueda parecer machista, el autor acla- se presentan algunos aspectos de la humanidad del hombre de 
ra en la introducción del libro el objetivo perseguido: "La ciencia a través de ejemplos personales. que edad tenían cuando 
humanización del trabajo cientiflco". Quiénes han sido y quiénes llegaron a su momento cumbre. anécdotas y curiosidades. el 
son algunos hombres y mujeres que han llevado el conocimiento nacimiento de algunas de las grandes ideas que harian cambiar 
humano hasta donde ahora se encuentra. Cómo lo han hecho, el mundo y el precio que tuvieran que pagar. El autor también 
qué les ha movido a realizar este trabajo y cuáles son las gran- dedica un apartado a los aspectos negativos o perversos del tra- 
dezas y miserias de esta tarea. Organizado en cat6rce capítulos, bajo cienüfico. 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER EN 
LA UNIÓN EUROPEA -~ 

Begoña Garre 6ujaldón.- Madrid: hociación de Mujeres por la Paz 
/Almagro 28. 280 10 Madrid], 1996.- 80 p : il 
1. Educaci6n social. l. Garre Bujaldón, Beqoña. 35 1.858 

La igualdad de trato y Ubro muestra cómo la Unión Europea es cada día más conscien- 
oportunidades es un com- te de esta realidad y cómo trata esta problemática. Se hace un 
ponente de pleno derecho análisis de la situación de la mujer en la sociedad europea y des- 
de la ciudadanía democrá- cribe los programas de acción para la igualdad. cuáles son y 
tica. sin embargo la mujer cómo se desarrollan. Un epílogo valora los logros y advierte de la 
europea aún se enfrenta a necesidad de seguir reforzando y ampliando las políticas conjun- 
la discriminación. Este tas y acüvidades a realizar. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 76, 1997 1 3 6  1 



V A R I O S  

TODOS LOS ESI'RENOS DE 1996 
coordinador general de la obra Juan Carlos Rentero.- Madrid: Ediciones JC, 1996.- 237 p.- (Directores de 
Cine; 9) 
1 .  Cine. l. Rentero, Juan Carlos, coord. 79 1.45 

Guía que abarca todas la peliculas exhibidas en España exhaustiva revisión de la película. realizada para este anuario 
durante el año 1996. Un breve análisis de la vida política por críticos de cine. Se incluye las cinco mejores peiículas, 
durante el año y su influencia sobre el cine espaíiol. sirve de las dos peores y la fallida, según el juicio de los críticos 
prólogo a la obra. Cada página se abre con un cartel a todo cinematogrfúlcos. sin diferencia entre las extranjeras y las 
color de la película a tratar y en su parte iníerior aparece la españolas. Incluye una relación de premios anuales y comen- 
ficha técnica, títuio o@, dirección ... Se completa con una tarios del resto de películas del atio 

ADICCIÓN 
Avram Goldstein.- Barcelona: Neurociencias, 1995.- 320 p. : il. 
1 . Droqas-Estudios y conferencias. l. Goldstein, Avram. 178.8 

Veinticinco años de investigación cientinca y docente rela- pública muy complejo que tiene múltiples causas, estrate- 
cionadas con las drogas adictivas, además de aportaciones gias preventivas y variados tratamientos. El tema de las 
como el descubrimiento de las dinorfinas o la utilización toxicomanías se divide en tres grandes áreas: cómo 
por primera vez de la metadona en tratamientos de la actuan las drogas en el cerebro, como causan una enfer- 
adicción a la heroína. son las cartas de presentación de medad y su impacto social. Dirigido al lector no experto. 
este autor. La adicción (término aclarativo pero no acepta- se expone de manera clara y divulgativa todo cuanto se 
do por la comunidad cientírica), es un problema de salud sabe sobre las drogas y la adicción a las mismas. 
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V A R I O S  

EL ARTE DE HABLAR BIEN Y CONVENCER: Platón, 
&istóteles, Cicerón, Ouintiliano: Mari-l -1 Orador 
Edición de Santiago A. López ~av ia . -  Madrid. Temas de Hoy, 1997.- 95 p.0 
(Cldsicos) 
1 .  Oratoria. l. L6pez Navia, Santiaqo A., ed. 37182-5 

A pesar de que vivimos para especiaiistas en la materia, conviene reivindicar su estudio 
en la sociedad de la ima- por parte del alumnado universitario, ya que muchos de los futu- 
gen, no se puede negar la ros licenciados se medirán dialécticamente en lecturas de tesis. 
autoridad de la palabra. congresos. seminarios y en las aulas si se orienta en la docencia. 
Ya no basta con saber, es A través de Platón. Ciceron, Aristóteles y Quintiliano, el lector 
prioritario saber decir lo obtendrá útiles consejos para hablar con buen estilo, mostrar 
que se sabe. La habilidad seguridad en el uso de la palabra y convencer a su auditorio. La 
oratoria no es un don, se elección de los cuatro grandes oradores no es casual. ya que todos 
alcanza con el estudio y ellos se ocupan explicitamente de la retórica en algunas de sus 
el trabaio. No siendo sólo obras. 

EL FLAMENCO -- -- 

Alicia Mederos- Madrid: Acento, 1996.- 9 1 p.- (Flash; 37) m Discografla 
l .  FlamenceHistoria. 1. Mederos, Alicia. 784.7 

Adentrarse en el mundo del flamenco exige un punto de partida iibro es un recorrido por lo andaluz, lo flamenco y lo gitano: 
al que no cabe renunciar: el flamenco es un arte nacido en sus comienzos, el academicismo flamenco, el cantaor, el baile y 
Andalucía y cuyo origen es la fusión de varias culturas que las familias (Los Ponina, Los Sorderita). La realidad del flamen- 
durante siglos convivieron en perfecta armonía. Partiendo de co se analiza también desde el presente. Las aportaciones de los 
algo que parece obvio, se encierra un mundo tan amplio como más jóvenes de las familias han demostrado que no todo está 
polémico, un mundo que merece un análisis más profundo. Pre- dicho en el flamenco y que es posible abrirse a otros estílos 
sentado a dos columnas organizadas en siete apartados. este musicales y engrandecerse 

MEDIO AMBIENTLP: MLERTA VERDE? (Gestlón ambiental contra dosarrollo 
insostenible) 
-- 

Francisco ~ a ~ i a ,  Manuel Toharia.- Madrid: Acento, 1 995.- 30 1 p. 
1 .  Medio ambiente. 1. Tapia, Francisco. II. Toharia, Manuel. 504 

La lluvia ácida, el efecto invernadero, el agujero de ozono y 
la desertización. son conceptos "sabidos" que aparecen cons- 
tantemente en los medios de comunicación enfocados desde 
el temor. Para los autores de este libro, la realidad cientifica 
es la única forma de conocer y resolver los problemas 
ambientales, puestos que los dogmas y las verdades absolu- 
tas tienen poco que ver con la realidad científica de las 
cosas. Asumiendo que lo que ocurre en nuestra forma de 

vivir es una enfermedad provocada por el desarrollo económi- 
co sin duda insostenible. se trata al "paciente" analizando 
sus síntomas. se da un diagnóstico y se busca una posible 
curación. Escrito en primera persona y con un lenguaje 
claro, se hace un llamamiento a la conciencia de la pobla- 
ción, teniendo en cuenta la opinión de los ecologistas. aun- 
que alejados de los pensadores próximos al ecologismo fun- 
damental que son catastrofistas. 

Y . "  i . L . .  .- 

EL EMPLEO DE LOS INEMPLEABLES: Metodologías y recursos para la lnserclón laboral - -- - - - . . - - 
Equipo Promocions ( ~ r a ~ o ~  .,...[ et alJ).- Madrid: Popular, 1996.- 167 p.- (Educaci6n y Empleo) 
1. Empleo-Mgtodos. 1. Equipo Promocions. 331.5 

Conjunto de materiales y recursos elaborados tras quince atios de metodológico de intervención, así como diferentes recursos e hs- 
experiencia acumulada por el Equipo Promocions. en el área de la úumentos de inserción laboral. Con gran experiencia en este 
enseñanza laboral de los desempleados. Los autores defienden que campo. los autores de este libro diseñaron y gestionaron los prime- 
los conílictos generados por el desempleo se pueden controlar si se ros programas de empleo y promoción de nuevos emprendedores en 
reúnen determinadas condiciones y recursos necesarios. Tras la Barcelona, participando en la puesta en marcha del Servicio de 
exposición del marco teórico que rodea al trabajo y el paro, este Ayuda para la creación de la Empresa del INEM provincial de Bar- 
equipo de investigadores sociales pasa a desanollar un modelo celona. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Libros recomendados 
MI TRISTE CARA 
Heinrich BoII: dibujos de 
Justo Barboza.- 2" ed.- Santa 
Mana de Tormes: Lóguez, 
1 996.- 59 p.- (La joven colec- 
ci6n) 
l. EWI, Heinrich II. Barboza, 
Justo 

Dos son los relatos incluidos en 
este pequeño volumen. El que le 
da titulo es la historia de un 
hombre que, mientras contem- 
pla en el puerto el vuelo de las 
gaviotas, es detenido por la 
expresión triste de su cara. Una 
nueva ley obliga a todos los ciu- 
dadanos a ser felices. Sin 
embargo, el hombre. que acaba 
de salir de la cárcel. recuerda 
que anteriormente fue detenido 
porque la expresión de su cara 
era alegre. Las ovejas negras. 
una vieja narración de HeiMch 
Boll. nos presenta a la "oveja 
negra" de la familia con todas 
las características que lo hacen 
adorable y odioso, deseado y 
temido a un tiempo. 
Siempre es de agradecer que se 
publiquen en colecciones de 
literatura infantil yjuvenilalgu- 
nasde las obrasdegrandesescri- 
tores contemporáneos como 
Heinrich BBU (1917- 1985). 
Muchasde ellas siivende puente 
para superar las diferencias 
existentes entre las novelasque 
tradicionalmente seconsider& 
juveniles y las destinadas al 
público adultoen general. Reci- 
bióel Premio Nobelde Literatura 
en 1972.Entre l4y l8año.s. 

EL - DADOR 
Lois Lowry - León Everest 
1996 - 1 72 p.- (Punto de 
Encuentro) 
l. Lowry, bis  

Todo es casi perfecto en el 
mundo de Jonás. Se le asigna- 
ron los padres más adecuados, 
su vida está ordenada de acuer- 
do a un plan previamente esta- 
blecido. no existen los conflic- 
tos, la pobreza, la injusticia o el 
desempleo y las cosas parecen 
fáciles y naturales. Cada mes de 
diciembre, los niños que han 
cumplido doce años son desig- 
nados para un trabajo vitalicio 
por el Comité de Ancianos. que 
les ha observado desde muy 
cerca durante mucho tiempo 
para descubrir aquello en lo que 
destacan. Jonás ha sido elegido 
para algo muy especial. Gracias 
a su nueva ocupación, conoce 
al más honorable y solitario de 
los Ancianos, el Dador. A través 
de sus conversaciones, el niño 
empezari a saber de verdad lo 
que oculta una sociedad que ha 
llevado la supresión de las dife- 
rencias a su máxima expresih. 
Muy bien escrito, el Dador nos 
va descubriendo muy poco a 
poco los porqués de esta socie- 
dad en la que vive Jonás, Su 
autora ha ganado con esta obra 
el Premio Newbeny, concedido 
anualmente por la Asociación 
Norteamericana de Biblioteca- 
rios al mejor libro de literatura 
infantii y &ved. 
A partir de 12 años. 

;ODIO LEER! - - 
Ilustrdriones de ttienne Deles- 
sen; historia de Rita Marshal1.- 
Barcelona: Lurnen. 1996.- 32 
p.: il 

l. Delessert. Etienne 11. Marshall, 

La mayor parte del tiempo Vic- 
tor Dickens es un buen chico. 
Saca buenas notas en ciencias 
y come las cosas que no le gus- 
tan. Pero hay algo que Víctor 
odia: las historias, los cuentos. 
En definitiva: odia leer y eso a 
pesar de los esfuerzos en con- 
tra de sus padres y parientes. 
Una tarde, poco antes de la 
hora de su programa de televi- 
sión favorito. el niño finge leer. 
De su libro comienzan a salir 
todo tipo de personajes que le 
animan a conocer las historias 
que protagonizan. Un cocodrilo 
de chaqueta blanca, una ratita 
de campo con unas monedas 
de oro que le propone hacerse 
rico en ideas y en sueños, un 
viejo loro con pipa y pata de 
palo, un conejo que le propone 
un fantástico viaje ... 
Víctor no quiere rendirse: no 
le gustan ¡as historias. Pero 
¿qué será de los libros y de 
sus personajes si nadie los 
lee? ¿cuántos amigos, tesoros, 
aventuras, se perderá? Los 
buenos libros tienen muchas 
cosas que decirnos, pero. es 
verdad, es imprescindible que 
sean apetitosos. 
Bien. i0di0 leer! es un Hbro ape- 
ültoso,. para todas las edades - 

Serres. 1996.- 7 h.:il. 

l. Cousins, Lucy - 

Cuatro títulos tiene lacolección 
protagonizada porunaratita Ila- 
mada Maisy. En cada uno de 
ellos: Maisy se vaa nadar, Maisy 
se va a la cama, Maisy se ua al 
parque, y elqueaqui reseñamos, 
la ratita realiza actividades que 
incluso losniños más pequeños 
reconocen en su vida cotidiana. 
En laguardería. juegaconmuiie- 
cas, escribe cuentos, baila, se 
disfraza, hace sumas,. .. Dibujos 
muy sencillos, sin fondos que 
distorsionen o distraigan de la 
imagen principal. escasos obje- 
tos añadidos, tintas planas. el 
mismo personaje ocupando el 
centroy lamayor partede laiius- 
tracion. todosellos son elemen- 
tos que contribuyen a la com- 
prensióndelaactividad realiza- 
da por este personaje de sexo 
indeterminado: puede sertanto 
un "niño" como una "niña". Una 
sola frase en grandes letras des- 
cribe la acción simple que el 
dibujocomplementa. Cabedes- 
tacar, esosí. que laautorautiliza 
una gamadecoloresescasa, pero 
brillante y de gran fuerza, que 
contribuyeadotarla ilustración 
de atractivo e ingenuidad. En 
cada página, el niño tendrá que 
tirar de las lengüetas y levantar 
las solapas para descubrir otros 
objetosque e ~ q u e c e n  laacción 
principal.Apartirde 1 año. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Hacia la 
biblioteca ideal 

EL TOPO W E  O U E R ~  SABER OUIÉN SE HA6h HECHO AOUELLO EN SU 
CABEZA 
Werner Holnivarth; Wolf Er1bruch.- Madrid: Altea, 1 99 1 .- 1 1 h.:il. (Los álbumes de Altea) 
l. Holmarth, Werner II. Erlbruch, Wolf 

u n día. 
cuando 
el topo 
a s o m ó  
la ca- 

beza por su  agu- 
jero. algo blando. 
gordo y marrón. 
con forma de sal- 
chicha. le cayó 
justo encima de 
su  cabeza. Como 
es corto de vista, 
no logra ver a 
nadie cerca. Lb@- 
camente enfada- 
do, el topo desea 
saber quién es el 
autor de semejan- 
te ordinariez. De 
modo que comien- 
za a preguntar a 
cada animal con 
el aue se encuen- 

I en su cabeza. 

tra. si ha sido él el responsable. Todos lo van 
negando y, para desmostrárselo. lo enseñan al 
topo cómo son sus respectivas deposiciones. Tras 
un largo recorrido en el que interroga a la paloma. 
el caballo. la liebre. la cabra. la vaca y el cerdo. 
todos ellos animales muy comunes y conocidos de 
los niños. opta por una solución inteligente: pre- 
guntar a un par de moscas que están comiendo si 
pueden averiguar. Analmente, quién se  hizo aque- 
llo en su  cabeza. Cuando conoce la respuesta. el 
topo lleva a cabo su  venganza. 
Es éste un excelente áibum que puede gustar a 
todos. A los más pequeños porque aparecen mul- 
titud de animales. a los medianos, además. por- 
que las cacas es un tema raramente abordado 
en los iibros infantiles y porque su  estructura 

ádm-irar 1 4  ilus- 
traciones y dis- 
frutar de un tex- 
to divertido y 
sorprendente que. 
tanto por las 
imágenes como 
por las descrip- 
ciones. tiene cier- 
to carácter docu- 
mental. Se ha  
utilizado un fon- 
do blanco sobre 
el que destacan 
las figuras de 
los animales co- 

loreadas con ceras y perfectamente delimitadas, 
dibujadas con gran realismo. Resulta interesante 
cómo el ilustrador ha querido establecer una 
relación entre las medidas del topo protagonista 
y las del resto de los animales. de tal modo que 
el primero conserva en todas las páginas. excep- 
to en las que aparece solo. el mismo tamaño. 
mientras que de los grandes animales como el 
cabaiio, la vaca. el cerdo. únicamente nos mues- 
tran una cabeza, o las patas traseras. con lo 
que el observador debe "leer" en la ilustración el 
todo por la parte. Pueden establecerse también 
lo que podríamos llamar dos niveles de lectura: 
el de los diálogos entre animales. en letra gran- 
de. y el del "narrador". que aparece entre parén- 
tesis y en caja más pequeña. 
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Se ha comenzado a distribuir en España WorldPac, 
dos productos informáticos que poner la 
información de la biblioteca o centro de documenta- 
ción en Intemet creando páginas HTML y convertir 
registros con formato MARC en registros en formato 
HTML. Así el catálogo de la biblioteca puede estar dis- 
ponible para consulta mediante los navegadores 
WWW (Netscape, Explorer. etcétera) tanto a través de 
lntemet corno-en l n k e t .  
Además permite, de forma sencilla, la creación de la 
Home Page, página de información de la biblioteca, 
creación de ayuda en línea, hacer búsquedas a través 
de índices de autor. materia y titulo. 
De fácil instalación y sencillo manejo, cualquier pro- 
fesional de la información. con conocimientos infor- 
maticos a nivel de usuario, puede instalarlo y apren- 
der a manejarlo en una hora. 
v 

Más información: il 

INFOAREA 
Tlf.: 597 13 83. Fax: 597 05 82 

E-Mail: 100623.1 675@compuserve.com 
I- 6 

MICROSOFí APLICA PRECIOS DE 
ESTUDIANTE A SUS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DE SOFTWARE .- 

Microsoft Ibérica ofrece desde el 15 de noviembre de 
1996 su Licencia de Estudiantes. 
Se trata de un programa de Licencias de programas 
de software del cual pueden beneficiarse los estu- 
diantes universitarios, los de Formación Profesional y 
los de las Escuelas de Negocios. 
El programa de Licencia ofrece tres tipos de producto 
diferente. Los estudiantes pueden beneficiarse de 
más de un 80% de descuento en estos productos. 
La dirección en lnternet de Microsoft Ibérica. es: 
http://www.microsoft.com/spain/ 

Solange Curnrnis/Ele?a ArroyoIAna GonzAlez 
Spanish Executive lnforrnation Sewice (SEIS) 

G/ Miguel Ángel nP 24, 4P - ext. 
2801 0 Madrid 

PROYECTO GRIMM 

El pasado día 1 de mano. tuvo lugar en Madrid el 1 
Encuentro Nacional del Proyecto Crimm. Consistió en 
una jornada de trabajo en la que se dieron cita más 
de 300 directores y profesores de colegios de toda 
España. educadores, expertos en didáctica y organi- 
zación escolar de universidades españolas. 
El encuentro se produjo en el marco del Proyecto 
Grimm: una iniciativa nacida en España e inspirada 
en los resultados de más de una década de investiga- 
ción de Apple en "las aulas del futuro", para incorpo- 
rar de manera eficaz las nuevas tecnologías de infor- 
mática, especialmente la multimedia e Intemet, a la 
enseñanza. Su finalidad es doble: por un lado ayudar 

al profesor en la búsqueda de una enseñanza más efl- 
c& en las puertas del siglo XXI; y por otro, acercar a 
los alumnos las nuevas herramientas para su forma- 
ción. 
El Proyecto Crimm surgió de la idea motriz y el impul- 
so del Dr. Antonio Bartolomé del Departamento de 
Didáctica y Organización Educativa de-la Universidad 
de Barcelona. Tras una primera fase como experien- 
cia piloto (1994-1996). a mediados de 1996 Apple 
decidió abrir el proyecto a la comunidad educativa. 
Actualmente participan en el Proyecto Grimm cerca 
de 50 colegios de toda España. más de 300 profeso- 
res y cercide 6.000 alumnos. 
El Proyecto Grimm cuenta con el respaldo de un 
grupo de colegios y universidades españolas pione- 
ras que aportan conocimientos, herramientas y 
experiencias a los demás colegios interesados en 
aplicar esta experiencia educativa. En el proyecto 
participan tanto escuelas públicas como privadas 
con alumnos que van desde los 3 a los 16 años. 

Para más información: 7 
Apple Cornputer 

Avda. de Europa. 19. Parque Empresarial "La Moraleja' 
281 08 Alcobendas. Madrid 

Tlf: (91)6631780/Fax: (91 )S31 790 

Balrnes, 150 
08008 Barcelona 
Tlf: (93)4150194 
Fa :  (93)2174301 

Web: httpJhww.apple.es/ 1 
- 

BIBLIOTECA INFANTlLrCD 

Biblioteca Infantil-CD es un base de datos en forma- 
to CD-Rom elaborada a partir de los registros del 
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
única en el ámbito infantil y juvenil. 
Con 25.000 referencias bibliográficas de materiales 
dirigidos a niños y jóvenes. 12.000 referencias 
b i b l i ~ g r ~ c a s  de materiales relacionados con la 
literatura infantil, la lectura y las bibliotecas 
infantiles y escolares, 3.000 de las cuales se  
acompañan con un resumen de su contenido. 
Toda esta información reunida en un solo disco se 
convierte en una útil herramienta para bibliotecas. 
centros de documentación, centros de enseñanza, 
librerías. editoriales, etcétera, así como para todas 
las instituciones y profesionales relacionados con 
el libro y la literatura infantil y juvenil. 
De fácil instalación y múltiples posibilidades de recu- 
peración. el CD-Rom se acompaña de un manual de 
uso. 
Edición a cargo de DOC 6. Asesores en Técnicas de 
Documentación. 

F 
Para información y p e d i i :  1 

Centro de Investigación e Investigación de Literatura Infantil y 
Juvenil. 

Fundaci6n Germán Sánchez Ruipérez 
Tlf: (923) 269662 
Fax: (923) 216317 

6 E-mail: fgsr.calamanca@fundaciongsr.~ A 
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D I R E C C I O N E S  W E B  

http://dalila.ugr.es/-felix/gl /gl .htm 
Mapa sensitivo de bibliotecas españolas. realizado 
por la Conferencia de Directores de Bibliotecas Uni- 
versitarias y Científicas Españolas (CODIBUCE). aun- 
que la información está en el s e ~ d o r  de la Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universi- 
dad de Granada. Reúne medio centenar de bibliote- 
cas. fundamentalmente universitarias. aunque tam- 
bién incluye algunas de tipo científico. Incluye enla- 
ces a bibliotecas universitarias y nacionales de todo el 
mundo. 

Servidores Web y Gopher de Bibliotecas 
Universitarias Españolas 

h n r r h i u U U r . l . r C i i i Y i 1 ~ ~ í Y I k D i d a d  
~ i . U m m ~ G I a t a M i d . t C . t .  

http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/ 
Relación de bibliotecas y centros de documentación 
accesibles por la red de investigación RedIRlS. Agru- 
pa unas cincuenta bibliotecas españolas, sobre todo 
universitarias y especializadas. En el caso de que la 
conexión al catálogo sea mediante telnet. se ofrece 
esta conexión además de la normal de la página web. 
De cada biblioteca se da un breve comentario acerca 
del contenido o temática de la misma. 

B i b l i o t e ~ ~ s p a ~ o l a s  ... y deTod7 
el mundo 

http: / /www.unileon.es/dp/abd/bibliot.htm 
Directorio de bibliotecas elaborado en el Área de Biblio- 
teconomía y Documentación de la Universidad de 

León. Las bibliotecas españolas se dividen en universi- 
tarias y no universitarias. En ambos apartados se indi- 
ca si sólo hay información de la biblioteca o también 
está disponible la consulta al catálogo. Se incluye tam- 
bién el acceso directo a un gran número de bibliotecas 
nacionales. supuestamente todas las que están en 
Internet. En último lugar se ofrecen directorios inter- 
nacionales de bibliotecas, divididos en dos grupos. los 
que incluyen información de varios paises y los que 
recogen bibliotecas de un solo país o área geográfica. 

web CATS: Librarv Cataloaues on - 
the World Wide ~ e b  

http://library.usask.ca/hywebcat/ 
Petter Scott es famoso por ser el creador de Hytelnet, 
utilidad creada para acceder a catálogos de bibliote- 
cas. ya sea a través de gopher. telnet. wais. etcétera. 
Con el desarrollo de la tecnología web, hytelnet se ha 
convertido en WebCats. directorio con dos millares de 
bibliotecas de todo el mundo. a las que se accede geo- 
gráficamente o por el sistema de automatización 
empleado en la biblioteca. Es la recopilación más 
exhaustiva realizada sobre bibliotecas. 

- -- 

Library ot C0ng~ZiiWWWR39.50 
Gatewav 

http: / /Icweb.loc.gov/z3950/gateway.htmi 
La Library of Congress. la biblioteca de mayor impor- 
tancia de todo el mundo. ha incluido en sus páginas 
web un directorio de bibliotecas de todo, cuyos catá- 
logos están accesibles a través de la norma 239.50. 
Posibilita la búsqueda a partir de este protocolo en 
unos 150 catálogos individuales y colectivos. indican- 
do el software utilizado para la aplicación del proto- 
colo. 

Catálogos de Bibliotecas - -- 

http: //www.uv.es/econweb/Catáiogos/países.html 
Directorio elaborado por la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Valencia. Ofrece un listado alfa- 
betico de una treintena de países, que remite a otra 
página en la cual se relacionan las bibliotecas selec- 
cionadas en cada país. Las bibliotecas que se inclu- 
yen son de distinta tipologia: universitarias, científi- 
cas, publicas. etcétera. No se da ninguna información 
acerca de las mismas. simplemente el enlace. 
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REBECA: REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESPANOLAS 

Una experiencia de 
catalogación 

cooperativa de las 
Bibliotecas Públicas del 

Estado 
SUBDIRECC~N GENERAL DE COORDINAC~N BIBLIOTECARIA 
DIRECCI~N GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

INTRODUCCION (1) 
El proyecto REBECA en línea 
es una experiencia de catalo- 
gación cooperativa entre las 
Bibliotecas Públicas del Estado 
que se inició a finales de 
1994 y que promueve y dirige 
la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria 
(SGCB), dependiente de la 
Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas (Ministe- 
rio de Educación y Cultura). 
Las Bibliotecas Públicas del 
Estado están situadas en 
todas las capitales de provin- 
cia (a excepción de Barcelona, 
Bilbao. Ceuta. Pamplona y 
San Sebastián) y en otras 
importantes ciudades españolas 
[Gijón, Mahón. Orihuela y 
Santiago de Compostela). Se 
trata de 51 bibliotecas de 
titularidad estatal. adscritas al 
Ministerio de Educación y 
Cultura a través de la Direc- 
ción General del Libro, Archi- 
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vos y Bibliotecas, y cuya ges- 
tión corresponde a las admi- 
nistraciones autonómicas (salvo 
en los casos de la BPE en 
Vitoria, dependiente de la 
Diputación Foral de Álava, y 
no del Gobierno Vasco, y de 
la de Melilla, que depende del 
Ministerio). 
Actualmente son quince las 
BPE que participan en el pro- 
yecto REBECA en línea: las 
bibliotecas de Ávila, Burgos, 
Córdoba, Cuenca, Huesca, Las 
Palmas de Gran Canaria, 
León, Logroño, Mahón, Ponte- 
vedra, Santa Cruz de Tenerife, 
Segovia. Vitoria, Zamora y 
Zaragoza. También colabora en 
el proyecto la Biblioteca de 
Castilla y León, de la que 
depende la BPE en Valladolid. 
Las bibliotecas participantes se 
conectan en línea a diario con 
el Centro de Proceso de Datos 
de la Secretatía de Estado de 
Cultura. a través de la Red 

iberpac (vía X.25) o de la Red 
Digital de Servicios Integrados 
(RDSI), para actualizar la base 
de datos REBECA introducien- 
do en ella nuevos registros 
bibliográficos. Por otro lado. 
cada una de esas bibliotecas 
tiene la posibilidad de utilizar 
los registros introducidos en 
REBECA por las demás, 
transfiriéndolos de forma sen- 
cilla a sus catálogos automati- 
zados. con el consiguiente 
ahorro de tiempo en el proce- 
so de catalogación. 
Los beneficios del proyecto, 
por lo que respecta al aprove- 
chamiento de los recursos 
catalográflcos de REBECA, no 
alcanzan sólo a las BPE que 
participan en el trabajo coope- 
rativo en línea. sino que se 
están haciendo extensivos al 
resto de BPE y a otras biblio- 
tecas españolas. a las que la 
Subdirección General de Coor- 
dinación Bibliotecaria remite 



periódicamente las actualizacio- 
nes en soporte magnético. 
Próximamente aumentará esa 
disponibilidad de los registros 
de REBECA (cuyo número 
asciende actualmente a unos 
208.000) mediante el uso de 
Intemet como medio de distri- 
bución, d e  forma que cual- 
quier biblioteca conectada a la 
red pueda realizar búsquedas 
y descargas de registros. 
En el texto que sigue, en pri- 
mer lugar se enmarca el pro- 
yecto REBECA en línea en el 
conjunto de actuaciones de la 
SGCB relacionadas con el uso 
de las tecnologías de la infor- 
mación y la comunicación por 
las BPE y en general por las 
bibliotecas públicas espanolas. 
En u n  segundo epígrafe se  
ofrece u n a  crónica detallada 
de las fases y etapas por las 
que h a  atravesado el proyecto 
en s u s  poco más de dos 
años de vida. Ese apartado 
incluye una descripción del 
procedimiento de trabajo 
actual de las bibliotecas parti- 
cipantes, y da noticia de las 
novedades de los últimos 
meses relacionadas con el 
proyecto. 
Por último se ofrece informa- 
ción sobre el sistema actual 
de distribución de registros de 
REBECA a bibliotecas españo- 
las y s u s  posibilidades de 
aprovechamiento futuras. 

l. CONTEXTO Y 
ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO REBECA 
E N  LJNEA 
La experiencia de trabajo coo- 
perativo en  la base de datos 
REBECA s e  enmarca en el 
Proyecto de Informatización de 
la Red de Bibliotecas Públicas 
del Estado (PROINRED) lanza- 
do por la Subdirección Gene- 
ral de Coordinación Biblioteca- 
ria en el año 1987. 
El nacimiento de PROINRED 
respondía a la voluntad de la 
Subdirección General de Coor- 
dinación Bibliotecaria de lograr 
la automatización de las BPE, 
con el fin de modernizar s u  
gestión, agilizar los procesos 
técnicos, fomentar la coopera- 
ción y mejorar e incrementar 

los servicios a los usuarios. 
Desde su  inicio se tuvo como 
objetivo la constitución de 
una red bibliotecaria mediante 
la interconexión telemática de 
todas las BPE. 
Las actuaciones que. con ese 
fin y en el marco de 
PROINRED. ha venido desarro- 
llando la Subdirección General 
en los últimos diez años, pue- 
den agruparse en dos grandes 
categorías: dotación de equipa- 
miento informática y dirección 
de proyectos técnicos. 
La dotación a las BPE de sis- 
temas informáticos, conforma- 
dos por equipamiento fisico y 
lógico. ha venido acompañada 
por un trabajo constante de 
seguimiento de la instalación 
de esa infraestructura. así 
como por la organización y 
coordinación de actividades 
complementarias, como los 
necesarios cursos de forma- 
ción. 
En 1995 se alcanzó la prime- 
ra meta de esta línea de 
actuación, iniciada en 1987, 
con la automatización de 
todas las BPE con el sistema 
de gestión ABSYS (a excepción 
de las BPE en Gijón y Ovie- 
do, que cuentan con el siste- 
ma DOBIS-LIBIS). A partir de 
1995 se han empezado a 
abordar acciones d e  moderni- 
zación y ampliación de los 
equipamientos ya existentes en 
esas Bibliotecas. básicamente 
la renovación de los sistemas 
informáticos ya obsoletos y el 
suministro de equipos diver- 
sos. en algunos casos de 
mucha utilidad para las 
Bibliotecas. como los sistemas 
multimedia de consulta de 
CD-ROM en red. 
Por lo que respecta a los 
proyectos técnicos de la 
SGCB, además de la iniciativa 
que constituye el tema de 
este artículo. destaca el 
comenzado en 1995 con el fln 
de que las BPE puedan utili- 
zar todo el potencial informa- 
tivo y de comunicación de 
Internet. (2) 
Este es el contexto en que se 
desarrolla el proyecto REBECA 
en línea. ~ u & u e  ya en un 
principio. en el aiio 87, se  

planteó la interconexión en 
línea de las BPE, los altos 
costes en aquel momento de 
las comunicaciones, que enca- 
recían notablemente las cone- 
xiones, hicieron que se deses- 
timase esa solución y se deci- 
diese que la red de BPE fun- 
cionara de forma provisional 
en modo off-line. 
Con ese fln se actuó en dos 
direcciones principales: en pri- 
mer lugar la de la normaliza- 
ción. que debía permitir el 
intercambio de registros biblio- 
gráficos, y por otra parte la 
de la creación de una base 
de datos común. Así nació 
REBECA, cuyo núcleo inicial 
se constituyó con registros 
procedentes de diversas BPE y 
de Bibliografía Española. 
Durante sus  primeros años de 
vida se  mantuvo mediante 
aportaciones de registros ofl- 
lfne, que algunas BPE remití- 
an a la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria. 
y que ésta distribuía a todas 
las BPE de la red en soporte 
magnético. 

2. FASES DE DESA- 
RROLLO DEL PRO- 
YECTO REBECA E N  
LINEA 
Desde s u  inicio, a finales de 
1994. pueden distinguirse dos 
grandes fases en el desarrollo 
del proyecto, una primera que 
puede considerarse como fase 
piloto y una segunda de 
extensión y crecimiento tanto 
cuantitativo como cualitativo 
de la experiencia. A continua- 
ción se describen con cierto 
detalle las actividades desarro- 
lladas y los resultados obteni- 
dos en cada una de esas 
fases. 

2.1. FASE PILOTO (octubre 
de 1994-octubre de 1995) 
Dentro de la fase piloto. que 
dio comienzo en los últimos 
meses de 1994 y se desarro- 
lló hasta noviembre de 1995. 
se pueden distinguir a su vez 
tres etapas. 

2.1.1 Etapa de definición y 
conexión (octubre de 1994- 
diciembre de 1994) 
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La selección de las BPE que 
debían iniciar el proyecto se 
realizó principalmente en fun- 
ción de su situación infonnáti- 

. módem a 9.600 baudios 

. 2 canales virtudes 

. software de comunicaciones 
TCP/IP 

Esas cinco BPE disponían de 
una linea X.25 a 2.400 bau- 
dios para la consulta de los 
P1C y tuvieron que contratar 
el aumento hasta 9.600 para 
trabajar en REBECA. 

2.1.2. Etapa de implantaci6n 
y desarrollo (enero de 1995- 
octubre de 1995) 
A partir de enero de 1995 se 

ca y de comunicaciones. 
De hecho, el lanzamiento del 
proyecto se produjo aprovechan- 
do una infraestructura de 
comunicaciones ya existente en 

fueron incorporando al proyec- 
to las cinco BPE antes men- 
cionadas, a medida que se 
realizaban en cada una de 
ellas las operaciones descritas 
en el apartado anterior. 
La primera fue la BPE en 

las BPE de algÜnas Comunida- 
des Autónomas: la linea X.25 
empleada para acceder a los 
Puntos de Información Cultural 
(PIC) del Ministerio de Cultura. 

En todos los casos el equipo 
técnico del proyecto. constitui- 
do por dos bibliotecarias con 
conocimientos en protocolos de 

Burgos. que empezó a trabajar 
en REBECA el 9 de enero de 
1995. En febrero se iniciaron 

(Algunas Comunidades Autóno- comunicaciones y por un téc- las conexiones de las BPE en 
Zaragoza (día 2). Zamora (dia 
14) y Segovia (día 27). El 9 
de mayo se ultimó la cone- 
xión de la BPE en Vitoria. 
De esa forma se iniciaban los 

mas. como Andalucia o Valen- nico informático. procedió a la 
cia. no se sumaron en su  
momento al proceso de transfe- 
rencias de los PIC. por lo que 
las BPE de esas regiones no 

configuración necesaria en el 
sistema operativo y a la ins- 
talación en el sistema ABSYS 
de cada biblioteca del progra- 

contaban con esa infraestructu- 
- - 

ma desarrollado ad hoc por la 
empresa BARATZ para realizar 
la conexión y las transferen- 
cias de registros de la forma 
que se describe en el aparta- 
do siguiente. 
Asimismo, el equipo técnico 

procesos de carga y descarga 
diaria de registros de REBECA 
por parte de las bibliotecas, 
así como la labor de segui- 
miento estadístico de las 
transferencias y de depuración 
de la base de datos por el 

ra mínima necesaria). 
De las BPE que disponian en 
esa colectividad, se selecciona- 
ron cinco de las que conta- 
ban además con un sistema 
informático adecuado. También 
se  tuvieron en cuenta otros 
criterios. como el nivel de 
automatización de las BPE y 
la dedicación de sus directores 
y equipos técnicos a su  pro- 
ceso de informatización. 
Las BPE "pioneras" en el pro- 

proporcionó al personal de las 
bibliotecas la información y la 
formación necesarias sobre el 
procedimiento de trabajo y el 
uso del sistema de consulta, 

equipo técnico en el Ministe- 
rio. 
El procedimiento de trabajo de 
las bibliotecas es. a grandes 
rasgos. el siguiente. Antes de 
catalogar un conjunto de envio y captura de registros 

en REBECA. publicaciones. acieden a 
REBECA para comprobar si ya 
existen en ella las descripcio- 
nes bibliográficas correspon- 
dientes. Con ese objeto. solici- 

yecto reunían todas esas condi- 
ciones. especialmente la del 
compromiso de sus  directores 

Por último se realizaron las 
pruebas definitivas de conexión 
y acceso al Centro de Proceso 

con la modernización de los de Datos del entonces Ministe- 
procesos y servicios biblioteca- rio de Cultura. y se comprobó tan establecer la conexión con 
rios mediante el uso de las el correcto funcionamiento de el Ministerio desde uno de los 

las transferencias de registros 
en los dos sentidos. 
En el caso de algunas BPE. 
estos trabajos se extendieron 

nuevas tecnologías: Burgos 
(Carmen Monje Maté), Segovia 
(Luis Garcia Méndez). Vitoria 

menús de su sistema automa- 
tizado ABSYS, modificado a 
tal efecto. En ese momento se 

(Teresa Castro Legorburu), 
Zamora (Concepción Gonzalez 
Diaz de Garayo) y Zaragoza 
(Javier Villar Perez). 
Tras una reunión inicial cele- 

establece una sesión "telnet" 
durante los primeros meses de 
1995. 
En esta etapa. concretamente 
en diciembre de 1994, se 

con el ordenador del Ministe- 
rio. El protocolo de comunica- 
ciones pertenece. por tanto, a 
la "familia" TCP/lP (Transmis- 

brada en octubre de 1994, en 
los últimos meses de ese -o 
se realizaron los trabajos de 

constituyó un núcleo renovado 
de la base de datos REBECA, 
sobre el que se iniciarían las 

sion Control Protocol/Intemet 
Protocol), mientras que la via 
o sistema de transporte es la 

configuración de los sistemas 
informáticos de esas BPE, tra- 
bajos necesarios para la cone- 
xión a REBECA. 

transferencias en linea. Para red española pública de con- 
ello se cargaron los registros 
de los catálogos de las cinco 
BPE y se realizó un proceso 

mutación de paquetes (Red 
Iberpac). mediante una linea 
X.25. (Posteriormente. como se 

Los requisitos de hardware y de eliminación de dupiicados. explica más abajo. algunas de 
software mínimos imprescindi- 
bles para empezar a participar 
en el proyecto en aquel 

El número total de registros 
de ese núcleo inicial de 
REBECA ascendía a 117.000 

las bibliotecas participantes 
adoptaron como vía de acceso 
la Red Digital de Servicios 

momento eran los siguientes: 
. tarjeta y software X.25 
. linea X.25 (Red Iberpac) a 

9.600 baudios 

(unos meses mas tarde se Integrados, en lugar de la 
Red Iberpac) 
Las bibliotecas van seleccio- 

incorporaron nuevos registros 
procedentes del catálogo de la 
BPE en Valencia) nando los registros que 
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encuentran en REBECA 
correspondientes a las publica- 
ciones que desean catalogar. 
Esos registros pasan a un 
fichero temporal en el ordena- 
dor del Ministerio. Al finalizar 
la sesión de trabajo los cata- 
logadores transfieren ese fiche- 
ro a s u s  ordenadores. Poste- 
riormente integrarán esos 
registros en  el catálogo de su  
biblioteca y realizarán las 
modificaciones o añadidos que 
estimen oportunos, además de 
vincularles la correspondiente 
información de fondos y locali- 
zaciones. 
Por otra parte. las bibliotecas 
catalogan en sus  propios sis- 
temas las publicaciones que 
no encuentran ya catalogadas 
en REBECA. y diariamente 
envían u n  fichero con los 
registros correspondientes al 
ordenador del Ministerio. 
Las transferencias de registros 
en los dos sentidos (exporta- 
ción e importación) se realizan 
mediante el protocolo de 
transferencia de ficheros pro- 
pio del mundo TCP/IP. FTP 
(File Transfer Protocol) 
Los registros que las bibliote- 
cas envían al Ministerio no se 
integran directamente en 
REBECA, sino que se someten 
previamente a un minucioso 
proceso de depuración y con- 
trol de calidad. En primer 
lugar pasan por un programa 
de detección de duplicados 
basado en la comparación de 
ISBN (Ibermarc campo 020 
subcampo #a). Los registros 
procedentes de una biblioteca 
que se identifican como dupli- 
cados. es  decir, como ya exis- 
tentes en  la base di datos. 
se  revisan uno por uno para 
completar, si es  el caso, las 
descripciones ya incluidas en 
REBECA. 
Por lo que respecta a los 
registros que contienen des- 
cripciones de publicaciones sin 
ISBN (publicaciones periódicas, 
música impresa, grabaciones 
sonoras y material gráfico), 
también s e  revisan uno por 
uno antes de su integración. 
El proceso de depuración 
incluye además un analisis 
detallado de la descripción 

bibliográfica y la codificación 
Ibermarc de cada registro. 
Son las dos bibliotecarias del 
equipo técnico central del pro- 
yecto las que realizan todo 
este trabajo. que está simplifi- 
cado no sólo por el hecho de 
que todas las BPE participan- 
tes utilimn el mismo formato 
bibliográfico y las mismas 
reglas de catalogación, sino 
también porque siguen una 
serie de criterios y convencio- 
nes adoptados expresamente 
para la buena marcha del 
proyecto. Por otra parte, en el 
Centro de Proceso de Datos 
de la Secretaría de Estado de 
Cultura hay un técnico infor- 
mático especialmente dedicado 
al proyecto, y que se encarga 
de la supervisión y el control 
de las transferencias, la reso- 
lución de incidencias técnicas. 
los desarrollos de mejora de 
los procedimientos de trabajo 
y de seguimiento estadístico y 
por último de la integridad y 
seguridad de la base de 
datos. 
Los registros contenidos en 
REBECA, como ha quedado 
explicado, son de tipo biblio- 
gráfico y no incluyen informa- 
ción de ejemplares ni localiza- 
ciones. REBECA contiene 
registros de los siguientes 
tipos de documentos o mate- 
riales: monografias, artículos 
de revistas. publicaciones 
seriadas. mapas y planos. 
videograbaciones, grabaciones 
sonoras. música impresa y 
material gráfico (carteles. etcé- 
tera). 
Para terminar esta descripción 
general del procedimiento de 
trabajo. hay que añadir que 
las bibliotecas que se conec- 
tan con el Ministerio pueden 
consultar todas las bases de 
datos de los PIC. De una de 
ellas, de la base de datos 
ISBN. también pueden transfe- 
rir registros a sus  catálogos 
gracias a un programa de 
conversión ISBN-IBERMARC 
desarrollado especialmente para 
el proyecto y que se ejecuta 
en línea. Además, las BPE 
pueden consultar el catalogo 
de la Biblioteca Nacional. 
ARIADNA. 

Durante esta "etapa de desa- 
rrollo" (enero de 1995-octubre 
de 1995) se celebraron en el 
Ministerio, convocadas por la 
SGCB, tres reuniones de se- 
guimiento del proyecto. en los 
meses de enero. marzo y 
junio de 1995. 

2.1.3. Etapa de evaluación 
(septiembre de 1995-octubre 
de 1995) 
Entre septiembre y octubre de 
1995 la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria 
evaluó los resultados del pro- 
yecto en sus primeros nueve 
meses, con el fin de detenni- 
nar la conveniencia de exten- 
derlo o generalizarlo incorpo- 
rando a nuevas BPE. 
En primer lugar se  analizaron 
los datos relativos a tiempos 
de conexión y costes econó- 
micos para las BPE. La con- 
clusión principal fue que los 
costes de las conexiones esta- 
blecidas para el trabajo en 
REBECA no suponían un 
aumento exceslvo respecto a 
los costes de las conexiones 
que venían realizando esas 
bibliotecas para la mera con- 
sulta de las bases de datos 
de los PIC. 
También se valoró de forma 
positiva la operatividad del 
procedimiento de trabajo en 
REBECA para los equipos de 
catalogación de las BPE. En 
ese sentido, se identificó como 
muy elevado el grado de 
aprovechamiento de los regis- 
tros de REBECA. por el tipo 
de publicaciones recogidas y 
la rápida incorporación de las 
novedades bibliográficas. 
Esas conclusiones, sumadas al 
valor que el proyecto tenía 
como experiencia de coopera- 
ción bibliotecaria. hicieron 
tomar la decisión de continuar 
la iniciativa dando entrada en 
ella a otras BPE. 
Los responsables del proyecto 
en la SGCB analizaron enton- 
ces los criterios que debían 
regir ese proceso de amplia- 
ción. Entre ellos se  consideró 
de sumo interes conseguir la 
incorporación de BPE pertene- 
cientes a Comunidades Autó- 
nomas aún  no representadas 
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en el proyecto, para reforzar 
su carácter de experiencia de 
cooperación inter-autonómica. 
También se  estudió -y se  
desechó- la idea de limitar la 
incorporación al proyecto a 
BPE que dispusieran de pre- 
supuestos elevados para 
adquisición bibliográfica. esto 
es. a BPE que pudieran apor- 
tar un volumen considerable 
de registros a la base de 
datos. De esa forma quizá se 
habría garantizado la amplitud 
y riqueza de REBECA y s u  
cobertura de las novedades. 
sin duda uno de los motivos 
del alto grado de aprovecha- 
miento de sus registros. 
A ese respecto. se  optó. sin 
embargo, por no impedir la 
participación de BPE con una 
menor capacidad de adquisi- 
ciones o un ritmo de catalo- 
gación inferior a la media. En 
primer lugar porque la aporta- 
ción "novedosa" de cualquier 
BPE a REBECA ya estaba 
garantizada por su mera loca- 
lización geográfica. dado que 
todas las BPE son deposita- 
rias de un ejemplar de las 
obras impresas en sus provin- 
cias (Depósito Legal). y de esa 
forma el enriquecimiento de la 
base de datos era seguro. En 
segundo lugar porque se con- 
sideró que la conexión de 
bibliotecas cuya actividad prin- 
cipal en REBECA fuera la 
descarga de registros en lugar 
de la introducción. es  decir. 
que se  beneficiaran de la 
base de datos más que con- 
tribuir a su  crecimiento, no 
suponía en modo alguno un 
perjuicio para la marcha del 
proyecto ni para ninguno de 
s u s  participantes. y sí un 
acercamiento a s u  objetivo 
final: sustituir la distribución 
en soporte magnético de la 
base de datos por su  explota- 
ción diaria en línea. 
Estos criterios. lógicamente, 
sólo se podrian aplicar a 
bibliotecas que dispusieran de 
la infraestructura informática y 
de comunicaciones necesaria y 
que tuvieran la voluntad efec- 
tiva de sumarse a la expe- 
riencia de cooperación. Se fijó 
como objetivo para 1996 la 
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ampliación de la participación 
a diez nuevas BPE. 

2.2. FASE DE GENERALIZA- 
CION (noviembre de 1995) 
Tras la evaluación realizada 
por la SGCB. se iniciaron los 
trabajos conducentes a la 
incorporación de nuevas BPE 
al proyecto. En noviembre de 
1995 se  celebró la cuarta 
reunión de seguimiento. A ella 
asistieron representantes de 
BPE aún no participantes. a 
quienes se ofreció una explica- 
ción detallada y se invitó a 
sumarse al proyecto. Hay que 
destacar el hecho de que 
algunas de esas BPE no dis- 
ponían en ese momento de 
ningún medio de conexión 
remota al Centro de Proceso 
de Datos del Ministerio 
Tanto a ellas como a las BPE 
ya conectadas, se les sugirió 
entonces por primera vez la 
posibilidad de adoptar como 
medio de conexión la Red 
Digital de Servicios Integrados 
(RDSI). En meses sucesivos la 
SGCB estudió a fondo las 
ventajas que ofrecía la RDSI 
frente a las líneas X.25 de la 
Red Iberpac. Además de s u  
mayor velocidad y seguridad. 
se concluyó que el uso de la 
RDSI abarataria los costes. 
dados los tiempos medios de 
conexión a REBECA de las 
BPE. A todo ello vino a 
sumarse la oferta realizada 
por la SGCB a las BPE de 
acceder a Intemet a través 
del Ministerio. para lo que 
resultaba imprescindible dispo- 
ner de una línea digital de 
alta velocidad. 
Como fruto de esa reunión y 
de contactos posteriores. y 
cumpliendo el objetivo numéri- 
co previsto para 1996, a lo 
largo del año se incorporaron 
al proyecto diez nuevas BPE, 
que se citan a continuación 
por orden cronológico y con 
especificación. entre paréntesis. 
de sus directores: 
- Avila: enero (Jesús Angel 

Clerencia) 
- Huesca: febrero (Rosario 

Collell) 
- Cuenca: abril (Begoiia Mar- 

lasca) 

Córdoba: junio (Francisco 
del Río) 
Logroño: junio (José Luis 
Magro) 
León: octubre (Alfredo Diez) 
Pontevedra: noviembre (Ánge- 
les Vázquez) 
Mahón: noviembre (Juan 
Francisco Sánchez Nistal) 
Las Palmas de Gran Cana- 
ria: diciembre (Josefina 
Lorenzo) 
Sta. Cruz de Tenerife: 
diciembre (Leonor González) 

De ellas. las BPE en Córdoba, 
Cuenca. Las Palmas. León. 
Logroño, Mahón y Sta. Cruz 
de Tenerife. se conectan a la 
Secretaria de Estado de Cul- 
tura a través de la RDSI. lo 
que les permite disponer de 
acceso a Internet, además de 
trabajar en REBECA. El 
mismo tipo de acceso tienen 
dos de las bibliotecas "pione- 
ras" del proyecto, las de Vito- 
ria y Zaragoza (3). 
Por otra parte. también en 
1996 se ha incorporado al 
proyecto, en un principio 
como suministradora de regis- 
tros. la Biblioteca de Castilla 
y León, de la que depende la 
BPE en Valladolid. 
Durante 1996 se  celebraron 
tres reuniones de seguimiento 
del proyecto, en los meses de 
marzo. junio y diciembre. 
Esta fase de "generalización" o 
"extensión" de la experiencia 
ha supuesto. por tanto, s u  
crecimiento cuantitativo. dado 
el aumento de BPE y consi- 
guientemente de Comunidades 
Autónomas participantes. 
Por otra parte. también puede 
entenderse que se ha produci- 
do un crecimiento o mejora 
cualitativa del proyecto, tenien- 
do en cuenta la adopción de 
sistemas de transmisión de 
información más avanzados. 
Ese proceso de mejora se pro- 
fundizará durante 1997. año 
en que se tiene previsto per- 
mitir las transferencias de 
registros de REBECA en los 
dos sentidos (carga y descar- 
ga) a través de Intemet. 
De esa forma. cualquier 
biblioteca que disponga de 
conexión con Intemet. inde- 
pendientemente de su localiza- 



ción geográfica y adscripción 
administrativa, podrá realizar 
descargas de registros de 
REBECA. Por lo que respecta 
a la aportación de registros a 
la base de datos. sólo está 
prevista para las bibliotecas 
centrales de las Comunidades 
Autónomas y para las Biblio- 
tecas Públicas del Estado. 
para lo que se concederán las 
autorizaciones informáticas 
necesarias. 
Las modalidades de acceso y 
explotación de REBECA a tra- 
vés de Intemet serán dos. La 
primera. en la que ya se está 
trabajando. consistirá en  un 
sistema de consulta y recupe- 
ración con interfaz WWW al 
que s e  dotara de la posibili- 
dad de descargar en formato 
lbermarc (de acuerdo con la 
norma ISO 2709 o bien en 
un formato "etiquetado") los 
registros que se  visualicen 
completos en pantalla. La 
segunda se habilitará mediante 
un servidor de registros dise- 
ñado de acuerdo con la nor- 
mativa 239.50. y que por 
tanto presentará, entre otras. 
la ventaja de permitir realizar 
operaciones de descarga masi- 
va de registros, siempre en 
formato normahado. 
También en el capitulo de 
avances "cualitativos" del pro- 
yecto debe incluirse el inicio, 
en  enero de 1997. del vaciado 
cooperativo de revistas de 
interés cultural general por 
las bibliotecas participantes. 
Los registros bibliográficos pro- 
ducto de ese proceso de des- 
cripción analítica se integrarán 
en la base de datos REBECA. 
La decisión de emprender esa 
iniciativa se adoptó en la reu- 
nión de seguimiento del pro- 
yecto celebrada en junio de 
1996, y se  concretó, meses 
después. en la reunión de 
diciembre. 
En una primera fase de esta 
experiencia, cada una de las 
BPE participantes en el pro- 
yecto se encargará de la des- 
cripción analítica de una 
publicación. descripción que 
abarcará tanto la producción 
en curso como la retrospecti- 
va, y que cada biblioteca ini- 

ciará en orden cronológico 
inverso. 
Por lo que respecta a la 
selección de las revistas. se 
acordó iniciar el vaciado coo- 
perativo de títulos no pertene- 
cientes a la Asociación de 
Revistas Culturales de España 
(ARCE) y por tanto no vacia- 
das ya en el CD-ROM de esa 
asociación. Esa decisión se 
adoptó por dos motivos: en 
primer lugar, por la utilidad 
evidente de ese CD-ROM en 
las bibliotecas públicas. a 
pesar de constituir una base 
de datos paralela a sus catá- 
logos automatizados y en 
segundo lugar ante la posibili- 
dad de que en un futuro se 
puedan integrar de forma 
automática en los catálogos 
los registros de ARCE (no 
codificados ahora en Ibermarc), 
posibilidad para la que la 
SCCB ha iniciado ya contac- 
tos con dicha Asociación. 
Para la catalogación y la codi- 
ficación Ibermarc de los regis- 
tros de analíticas. se adopta- 
ron unas pautas minimas que 
garantizarán la homogeneidad. 
A continuación se ofrece la 
relación completa de titulos de 
revistas seleccionadas, con 
indicación de la BPE encarga- 
da de su vaciado: 
- Antropología (BPE en Logro- 

ñ0) 
- Arbor (BPE en Cuenca) 
- Archivo español de Arte 

(BPE en Vitona) 
- Boletín de ANABAD (BPE en 

Pon tevedra) 
- Cuadernos de Pedagogía 

(BPE en Zarnora) 
- Educación y Biblioteca (BPE 

en Burgos) 
- Coya: revista de arte (BPE 

en Ávila) 
- Hispania (BPE en Córdoba) 
- Historia y vida (BPE en Las 

Palmas) 
- Investigación y Ciencia (BPE 

en Zaragoza) 
- Litoral (BPE en Santa Cruz 

de Tenerife) 
- Mundo científico (BPE en  

Mahón) 
- Revista de Arqueología (BPE 

en León) 
- Revista de Folkiore (BPE en 

Segovia) 

- Ritmo (BPE en Huesca) 
Sin duda. el vaciado coopera- 
tivo, que se ampliará durante 
1997 a otros títulos y con la 
colaboración de otras bibliote- 
cas, supondrá un enriqueci- 
miento sustancial de REBECA 
y consiguientemente de los 
catálogos de todas las bibliote- 
cas que utilicen sus registros. 
al posibilitar la localización 
simultánea de artículos de 
revistas junto con la de libros 
y otros tipos de documentos 
por los mismos puntos de 
acceso (título, autor. materias. 
etcétera). 

3. APROVECHAMIEN- 
TO DE LOS RECIS- 
TROS DE LA BASE 
DE DATOS REBECA 
No cabe duda de que el 
resultado más evidente del 
proyecto es  la explotación de 
la base de datos REBECA que 
realizan las BPE conectadas al 
Ministerio. El poder integrar 
de forma sencilia en el propio 
catálogo los registros dados de 
alta por otras bibliotecas 
reduce el tiempo dedicado a 
catalogación en todas ellas. La 
novedad de la experiencia, en 
el panorama bibliotecario espa- 
ñol. consiste en que ese apro- 
vechamiento de las descripcio- 
nes bibliográficas redactadas 
por otros centros se  realiza 
en línea. 
REBECA es. en efecto. para 
las BPE conectadas, la prime- 
ra fuente de recursos catalo- 
gráficos. El ahorro de tiempo 
dedicado al proceso técnico 
permite a las bibliotecas parti- 
cipantes dedicar un esfuerzo 
mas intenso a otras cuestio- 
nes de mayor trascendencia 
en sus blbliotecas. como la 
wduación y la mejora de los 
s e ~ c i o s .  
El grado de aprovechamiento 
de los registros de REBECA 
en bibliotecas públicas se 
acerca al 80%. por el tipo de 
obras en ella descritas de 
forma predominante y por el 
intenso ritmo de actualización, 
que hace que las novedades 
estén catalogadas de forma 
inmediata a su  publicación. 
Tal y como se apuntó en la intro- 
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ducción. los beneficios del proyec- 
to alcanzan también al resto de 
BPE y a otras bibliotecas españo- 
las, la mayoría de ellas bibliotecas 
públicas. que reciben periódica- 
mente las actualizaciones de la 
base de datos en soporte magnéti- 
co. de donde pueden también 
transferir los registros a sus catá- 
logos automatizados. 
Además de las BPE. son actuai- 
mente veintidós bibliotecas o ins- 
tituciones españolas las que utili- 
zan. como apoyo a sus procesos 
técnicos. los registros de REBE- 
CA, que reciben en virtud de con- 
venios suscritos con la Subdirec- 
ción General de Coordinación 
Bibliotecaria. Entre ellas se inclu- 
yen diversas bibliotecas munici- 
pales. así como instituciones que 
a su vez realizan una distribución 
de los registros en sus  redes de 
bibliotecas. como el Instituto Cer- 
vantes. el Departamento de Cul- 
tura del Gobierno Vasco. la Gene- 
ralidad Valenciana y el Servicio de 
Bibliotecas de Castilia-La Man- 
cha. 
En el caso de Castilla-La Mancha 
se ha editado recientemente un 
CD-ROM con los registros de 
REBECA. para facilitar la auto- 
matización de las bibliotecas 
públicas municipales de esa 
Comunidad Autónoma, en el 
marco del plan diseñado por el 
Servicio de Bibliotecas que dirige 
Juan Sánchez. 
Desde marzo de 1995 hasta febre- 
ro de 1997 se han realizado a esas 
bibliotecas e instituciones diez 
envíos de las actualizaciones de la 
base de datos, con una periodici- 
dad media cercana a los dos 
meses. 
Evidentemente. la próxima dispo- 
nibilidad a través de Internet de 
los registros de REBECA. anun- 
ciada en el apartado anterior. fle- 
xibilizará y acrecentará su apro- 
vechamiento por las bibliotecas 
públicas espaiíolas con acceso a 
la red. 
Es importante comentar que pró- 
ximamente también se podrán 
descargar registros en línea a tra- 
vés de Internet de otra fuente fun- 
damental para la catalogación 
automatizada en las bibliotecas 
públicas españolas: la base de 
datos de la Biblioteca Nacional, 
ARIADNA, y sus subproductos. 

como el CD-ROM de Bibliografia 
Española de monografias. La pro- 
gresiva integración en ARIADNA 
de los registros procedentes de la 
conversión de su catálogo general. 
iniciada ya por la Biblioteca 
Nacional. reforzarán sin duda su 
función de distribución de des- 
cripciones bibliograficas. que ha 
venido realizando en modo off-line 
en los últimos años. 
De esa forma queda configurada 
una oferta global de registros 
bibliograficos normalizados a las 
bibliotecas españolas por el 
Ministerio de Educación y Cultu- 
ra, a través de la Biblioteca 
Nacional y de la Dirección Gene- 
ral del Libro. Archivos y Bibliote- 
cas (de la que depende la SGCB), 
oferta global que incluye recursos 
tanto para la catalogación de las 
adquisiciones en curso como para 
la conversión retrospectiva de los 
catálogos. 

NOTAS 
(1) - De los avances y las noveda- 

des del proyecto REBECA en 
Iinea se da cuenta periódica- 
mente a través del boletín 
informativo de la Subdirección 
General de Coordinación 
Bibliotecaria, Correo Bibliote- 
cario. 
Correo Bibliotecario: boletin 
informativo de la Subdirección 
General de Coordinación Biblio- 
tecaria. Madrid: Dirección 
General del Libro. Archivos y 
Bibliotecas. Ministerio de Edu- 
cación y Cultura. 1995-. 

http://www.bcl.uva.es/comeo 
- "Proyecto REBECA en línea 

(Catalogación cooperativa de 
las BPE)". En Correo Bibliote- 
cario. no 1. diciembre de 1995. 
p. 3. 

http: / /www.bcl.uva.es/correo/ 
Correo l. html#6 

- "Novedades del proyecto 
REBECA en linea". En Correo 
Bibliotecario. no 3. febrero de 
1996, p. 4. 

http://www.bcl.uva.es/correo/ 
Correo3. html#9 

- "Avances del proyecto REBE- 
CA en línea". En Correo Biblio- 
tecario, no 4, marzo de 1996. 
p. 4. 

http: / /www.bcl.uva.es/correo/ 
Corr&.html#5 

- "Reunión de las BPE del pro- 

yecto REBECA en linea". En 
Correo Bibliotecario, no 5. abril 
de 1996. p. 4. 

http://www.bcl.uva.es/correo/ 
Correo5. html#5 

- "Última hora del proyecto 
REBECA en linea". En Correo 
BibliotecarjO, no 6. mayo de 
1996. p. 2. 

http://www.bcl.uva.es/correo/ 
CorreoG.html#4 

- "Noticias del Proyecto REBECA 
en linea". En Correo Biblioteca- 
rio, no 8. julio-septiembre de 
1996. p. 2. 

http: //www. bcl. uva.es/correo/ 
Correo8.html#4 

- "Incorporación de nuevas BPE 
ai proyecto REBECA en linea". 
En Correo Bibliotecario, no 1 1, 
diciembre de 1996. p. 8. 

http: / /www.bcl.uva.es/correo/ 
Correo 1 1 .html#8 

- ''Vaciado de revistas en el pro- 
yecto REBECA en línea". En 
Correo Bibliotecario, no 12. 
enero-febrero de 1997, p. 4. 

http://www.bcl.uva.es/correo/ 
Correo 12.html#8 

(2) "Internet en las Bibliotecas 
Públicas del Estado: actuacio- 
nes de la Subdirección Gene- 
ral de Coordinación Biblioteca- 
ria". En Métodos de Infonna- 
dón. vol. 3. no 14- 15. noviem- 
bre de 1996, pp. 34-39. 

(3) Idem. 

* Este artículo está basado en 
la ponencia presentada por la 
Subdireccion General de Coor- 
dinación Bibliotecaria al VI 
Congreso Nacional de ANABAD 
(Murcia. 26. 27 y 28 de junio 

Para más información: 

Subdireccion General de 
Coordinación Bibliotecaria 
Dirección General del Libro. 
Archivos y Bibliotecas 
Ministerio de Educación y 
Cultura 
Plaza del Rey, 1. 
28004 Madrid 
Tlf.: (91) 532 50 89 
Fax: (91) 531 92 12 
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La Biblioteca Nacional 
como servidor de la 

comunidad bibliotecaria 

' MAR~A LUISA MAR~NEZ-CONDE 

E 
1 proceso de automatización 
de la Biblioteca Nacional y 
los proyectos relacionados 
con la utilización de las 

nuevas tecnologías han supuesto, 
en los últimos años. una impor- 
tante renovación y mejora en la 
calidad del servicio que ofrece a 
sus usuarios. tanto a los propios 
de la Biblioteca como a los de 
otras bibliotecas que utilizan sus 
servicios. 
ARIADNA. -nombre con el que 
se conoce no sólo el catálogo 
automatizado de la Biblioteca 
Nacional sino también la defini- 
ción de datos que la Biblioteca 
ha realizado a partir de la apli- 
cación para gestión de bibliote- 
cas SIRTEX de Software AG (1). 
permite la catalogación en línea 
de todos los materiales biblio- 
gráficos y el mantenimiento y 
actualización del Directorio de 
Bibliotecas y del Catálogo Colec- 
tivo de Publicaciones Periódicas. 
En los dos últimos arios se han 
puesto en explotación el Módulo 
de Adquisiciones, un Módulo 
para la Depuración de la base 
de datos que permite no sólo la 
detección de duplicados sino 
también modificar masivamente 
contenidos. validación de rela- 
ciones y análisis de los elemen- 
tos de la información y un 
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Módulo de depuración previa a 
la integración que permite anali- 
zar y tratar la información los 
registros que han de integrarse 
en la base de datos. Estos dos 
módulos permiten mejorar con- 
siderablemente la calidad de las 
descripciones y la coherencia y 
fiabilidad del catálogo. 
Así, la Biblioteca Nacional cen- 
tra una parte de sus actividades 
en potenciar su carácter de cen- 
tro d e  transferencia de la infor- 
mación como cabecera del Siste- 
ma Espariol de Bibliotecas con 
el mantenimiento de una base 
de datos en la que se incluyan 
con la mayor precisión tanto las 
descripciones de todos los mate- 
riales que se publican cada año 
como las ya existentes en el 
catálogo manual y convertidas a 
soporte informáuco. Actualmen- 
te la base de datos de la Biblio- 
teca Nacional gestiona (a fecha 
de 1 de marzo de 1997) más de 
800.000 registros bibliográficos 
de todo tipo de materiales: 
- 679.365 libros modernos 

(desde 1831) 
- 20.399 libros antiguos (hasta 

1830) 
- 621 manuscritos y documen- 

tos 
- 53.066 revistas y periódicos 
- 3.182 dibujos. grabados y 

fotograflas 
- 4.629 mapas y planos 
- 12.096 videograbaciones 
- 19.751 partituras 
- 20.326 grabaciones sonoras 

ARIADNA gestiona. además, más 
de un 1.300.000 registros de 
fondos y localizaciones y millón 
y medio de registros de autori- 
dad más un tipo de registros no 
bibliográficos como los 8.754 
que constituyen el Directorio de 
Bibliotecas Españolas. 
Se ha iniciado la integración de 
más de 750.000 registros biblio- 
gráficos, y sus correspondientes 
registros de autoridades y fon- 
dos, procedentes de la reconver- 
sión del Índice General de 
Impresos de la Biblioteca. En 
esta operación se ha invertido 
un gran esfuerzo ya que ha 
sido necesario desarrollar unos 
programas de depuración que 
culminaron en el desarrollo del 
Módulo ya citado. Actualmente 
se hallan integrados los regis- 
tros correspondientes a las 
letras A y B. 
Por otra parte. se encuentran 
en una fase de integración ya 
avanzada 100.000 registros 
bibliográficos y 400.000 regis- 
tros de fondos y localizaciones 
pertenecientes al Catálogo 



Colectivo Nacional de Publica- 
ciones Seriadas. La descripción 
bibliográfica de la publicación 
se complementa con los datos 
de la biblioteca o centro en los 
que puede localizarse. En este 
Catálogo participan unas 1200 
bibliotecas españolas. Su man- 
tenimiento y actualización lo 
coordina la Biblioteca Nacional. 
La Biblioteca Nacional desempe- 
na, gracias a ese conjunto de 
información recogida en ARIAD- 
NA, una evidente función como 
seruidor informático de todo el 
sistema nacional de bibliotecas, 
bien en Iínea, mediante el acce- 
so Internet a ARlADNA 
(http://www.bne.es), o bien en 
diferido mediante sus distintos 
CD-ROM, como Bibliografía 
Española (2). el catálogo colecti- 
vo Novum Kegestrum (3), el 
Directorio de Bibliotecas (4) o el 
recientemente publicado Autori- 
dades de la Biblioteca Nacional 
(5). Además, un Módulo de 
Generación de Productos, que 
entró en explotación en el últi- 
mo semestre de 1995, permite 
seleccionar información del 
catálogo y extraerlo de AFüADNA 
en formato de intercambio 
(IBERMARC, ISSN o UNIMARC) 
o en un formato que puede uti- 
lizarse en fotocomposición para 
la publicación de bibliograiias y 
catálogos (6). Bibliogralia Espa- 
ñola es, pues. un subproducto 
de la base de datos AFüADNA 
que, al permitir la catalogación 
en Iínea de todos los documen- 
tos ingresados por Depósito 
Legal, permite generar, además 
del citado CD-ROM de Biblio- 
grafía Española, las siguientes 
bibliografias nacionales (7): 
- BibliograJa Española. Mono- 

grafias (1 1 boletines al año, 
más un índice acumulativo 
anual de autores. títulos, 
materias y series). 

- Bibliografi Española. Publica- 
ciones Periódicas [un boletín 
anual]. 

- Bibliografía Española. Carto- 
grafm (un boletín anual que 
recoge todo el material carto- 
gráfico. excepto los atlas). 

- Bibliografm Española Música 
impresa (con periodicidad 
irregular; el Último número 
disponible corresponde a los 

&OS 1992- 1993). 
El Servicio de Distribución de 
Registros Bibliográficos propor- 
ciona registros b i b l i ~ g r ~ c o s ,  de 
autoridades y del directorio de 
Bibliotecas (completos o extrac- 
tado~).  en distintos formatos de 
presentación (IBERMARC. UNI- 
MARC, ISSN. ISBD o ARIADNA) 
y en distintos soportes (cinta 
magnética de 1600 o 6250 bpi, 
cartucho streamer, disquete de 
3,5" o 5.24" o listado de papel) 
a bibliotecas y otras instifucio- 
nes que precisen estos registros, 
bien para reducir sus tareas de 
catalogación o bien para la con- 
versión retrospectiva. y pueden 
solicitarse directamente a la Ofi- 
cina de Reprograíia de la Biblio- 
teca Nacional. 
A estas funciones deben añadir- 
se otras en las que la Biblioteca 
Nacional lleva a cabo una fun- 
cionalidad similar. No estará de 
más, sin embargo. antes de 
enumerarlas. anunciar la próxi- 
ma puesta en funcionamiento 
del servidor 239.50. versión 3, 
equivalente a la norma ISO 
10162/63 (SR, Search and 
Retncval) que permitirá la con- 
sulta de Ariadna desde cual- 
quier cliente, así como la des- 
carga en Iínea de los registros 
de monografias modernas en 
formato IBERMARC. 
En lo que se refiere a las 
adquisiciones. la Biblioteca 
Nacional ha formado parte de 
un consorcio que ha desarrolla- 
do EDILIBE, proyecto basado en 
el intercambio de datos entre 
bibliotecas y distribuidores de 
libros en Europa, que permite, 
mediante la combinación de EDI 
(Intercambio Electrónico de 
Datos) y el estándar X.400 (o 
sus correspondientes pasarelas 
a Intemet), normalisrrir el telepe- 
dido. La Biblioteca Nacional 
puede actuar claramente como 
centro compensador. EDILIBE 
debe servir no sólo a las tareas 
propias de la Biblioteca 
Nacional sino que también 
podrán implicarse otras bibliote- 
cas y centros de información. 
La implantación de EDILIBE 
supondrá ventajas no sólo en el 
proceso de las adquisiciones 
sino en el proceso bibliográfico, 
como apoyo al préstamo interbt- 

bliotecario, permitiendo acceder 
a la información de forma más 
rápida, etc.(8). 
La Biblioteca Nacional intenta. 
por otra parte, potenciar las 
actividades relacionadas con su 
carácter de centro de acceso al 
documento. El tamaño de la 
colección bibliográfica de la 
Biblioteca Nacional (14 millones 
de unidades a 1 de enero de 
1997) y el acceso directo a 
Ariadna permiten, mediante el 
OPAC o a través del correo elec- 
trónico, solicitar y recibir el 
documento deseado. 
Entre los años 1993 y 1995 el 
número de documentos sumi- 
nistrados por la Biblioteca 
Nacional a las bibliotecas espa- 
ñolas ha  aumentado en un 
38%. En 1996 se recibieron 
11.266 peticiones de las que 
7.653 se pudieron satisfacer. La 
diferencia entre las peticiones 
recibidas y las resueltas de 
forma satisfactoria se  debe a 
que en muchos casos la infor- 
mación que se facilita para 
localizar las obras es insuficien- 
te o inexacta (9). En otros 
casos, las obras solicitadas no 
pertenecen al fondo de la 
Biblioteca. En este supuesto se 
envían las peticiones a los cen- 
tros en los que existe la obra 
solicitada (1 0). 
Uno de los retos que se tiene 
planteados actualmente la 
Biblioteca Nacional es la organi- 
zación de la colección destinada 
a préstamo interbibliotecario, 
ubicada en el segundo depósito 
de la Biblioteca Nacional, el 
CNAD (Centro Nacional de Acce- 
so al Documento), situado en el 
campus de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Este centro 
se inauguró en 1993 con el 
doble objetivo de servir como 
segundo depósito de la Bibliote- 
ca y convertirse en la Biblioteca 
Nacional de Préstamo. formada 
a partir del tercer ejemplar de 
monografias y del segundo 
ejemplar de publicaciones perió- 
dicas ingresadas por Depósito 
Legal. Esto significa que, si se 
cumple lo dispuesto en la Ley 
de Depósito Legal. el Centro 
Nacional de Acceso al documen- 
to dispondrá de un ejemplar de 
todas las obras impresas en 
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España. pudiendo actuar como 
centro de préstamo interbibliote- 
cario para las bibliotecas espa- 
ñolas y como Centro Repositorio 
de publicaciones españolas con 
las bibliotecas extranjeras. 
Es obvia la importancia de este 
servicio para otras bibliotecas 
puesto que les permite ampliar 
sus  recursos bibliográficos 
poniendo a su  disposición los 
fondos de la Biblioteca Nacional 
(si se trata de fondo 
moderno y existe otro 
ejemplar) o la reproducción 
para que puedan consul- 
t a s e  en cualquier bibliote- 
ca o centro de información 
español o extranjero 
dependientes de adminis- 
traciones públicas. Tam- 
bién existe la posibilidad 
de adquirir las reproduc- 
ciones de dichos materiales 
(1 1). 
El CNAD alberga actual- 
mente más de siete millo- 
nes de piezas. Está previs- 
to que en los próximos 
meses finalice la ordena- 
ción de la colección de 
monografias, revistas y 
prensa quedando el fondo, 
a partir de ese momento. 
accesible y disponible para 
el préstamo interbiblioteca- 
rio. 
En la actualidad la Biblio- 
teca Nacional está imple- 
mentando de forma parale- 

ámbito de las adquisiciones coo- 
perativas. la catalogación coope- 
rativa o el préstamo interbiblio- 
tecario. 
Los proyectos de preservación y 
conservación, tanto mediante la 
digitalización como mediante la 
microfilmación. podrán benefi- 
ciarse del proyecto Registro 
Español de Reproducciones 
cuyo primer resultado fue el 
envío de 8.500 formularios a 

que forma parte del proyecto 
Memoria Mundi patrocinado por 
la UNESCO. y del proyecto 
Bibliotheca Universalis, promovi- 
do por el G7. permitirá consul- 
tar a través de ARIADNA los 
documentos más significativos 
de la historia de España que se 
conservan en la Biblioteca 
Nacional. El objetivo de este 
proyecto es la digitalización de 
estos documentos para mante- 

la a EDILlBE y a 239.50 las 
normas ISO 10 160 (Interlibrary 
Loan Application Service Defini- 
tion) y 10 16 1 (Interlibrary Loan 
~ ~ ~ l i c a t i o n  Protocol ~ ~ e c i f i c a -  
tion) que definen el servicio de 
préstamo interbibliotecario (ILL) 
y la especificación del protocolo 
ILL respectivamente. Ambas 
normalizan las transacciones de 
préstamo interbibliotecario auto- 
matizado (incluso. como dice la 
propia norma. los procedimien- 
tos manuales). 
Por otro lado. el mantenimiento 
del Catálogo Colectivo de Publi- 
caciones Periódicas, que será 
accesible en línea en la próxima 
versión del web de la Biblioteca 
Nacional (info.ccpp@bne.es). así 
como el Directorio de Bibliote- 
cas Españolas. facilitan cual- 
quier proceso cooperativo en el 

todo el Directorio de Bibliotecas 
y la recepción de más de mil 
quinientas respuestas al mismo 
(12). Las respuestas enviadas a 
las encuestas, cuyo objetivo era 
evaluar los recursos que en pre- 
servación se proyecta preparar 
en España. demuestran que el 
número de bibliotecas que dese- 
an participar en proyectos de 
préstamo interbibliotecario es  
mucho mayor que el de las que 
realmente efectúan este tipo de 
transacciones, es  decir. que 
existe una demanda que la 
Biblioteca Nacional. dados sus 
importantes recursos informati- 
vos. puede satisfacer ejerciendo, 
además. una función mediadora 
respecto a los grandes suminis- 
tradores de información biblio- 
gráfica a nivel internacional. 
El proyecto Memoria Hispánica, 

ner el equilibrio entre 
acceso y c&servación de 
documentos que. por 
otra parte. se encuen- 
tran en un proceso de 
deterioro importante no 
sólo por el uso sino por 
la acidez del papel ela- 
borado industrialmente a 
partir de 1850 (13). 
En el web de la Bibliote- 
ca Nacional puede con- 
sultarse el conjunto de 
publicaciones periodicas 
que la Biblioteca Nacio- 
nal ya ha microfilmado o 
va a microfilmar a lo 
largo de 1997, lo que 
evitará innecesarias du- 
plicaciones y optimizará 
los siempre escasos re- 
cursos existentes. 
Para realizar su conocí- 
da función normalizado- 
ra. la Biblioteca Nacio- 
nal, miembro de AENOR. 
prepara la normativa ca- 
talográfica e informática 

para la descripción de los regis- 
tros bibliográficos y para el 
intercambio de la información. 
siempre siguiendo las directrices 
de los organismos internaciona- 
les como lFLA e ISO. Sus dos 
últimas aportaciones han sido 
la edición refundida de las 
Reglas de Catalogación (14) y la 
5" edición del formato IBER- 
MARC ( 1 5). 
Por último. en la Biblioteca 
Nacional esta emplazado el 
Punto Focal Español del Progra- 
ma de Bibliotecas de la Comi- 
sión Europea que realiza una 
considerable tarea en la promo- 
ción de iniciativas comunitarias. 
Es objetivo fundamental del 
Programa de Bibliotecas facilitar 
el acceso a la información de 
las bibliotecas de la Comunidad 
Europea al mismo tiempo que 
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minimi7ar las diferencias entre 
los distintos sistemas naciona- 
les. Las actividades del Progra- 
ma se centran, entre otras. en 
los trabajos en red. cataloga- 
ción, normalización, obtención 
de recursos y bibliotecas públi- 
cas. Recientemente se ha inclui- 
do en el web de la Biblioteca 
Nacional una importante infor- 
mación actualizada al respecto 
(http://www.bne.es/punt- 
fochtrnl). 

María Luisa Mutínez-Conde. Unidad de 
Coordinación Informática Biblioteca 
Nacional 

(1) Ateniéndonos exactamente a 
la cronología. fue el desarrollo 
de la Biblioteca Nacional el que 
dio lugar a ILIADA (acrónimo de 
Integrated Llbrary in ADABAS) 
y. más tarde, a SlRTEX (Siste- 
ma Integrado de Recuperación 
Textual). 
(2) Bibliografia española desde 
1976 en CD-ROM [Archivo de 
ordenador]. - Madrid: Biblioteca 
Nacional: Chadwyck-Healey. 
1992- 
Se actualiza trimestralmente y 
describe 485.000 monografias 
modernas ingresadas por Depó- 
sito Legal desde 1976. 
(3) Novum Regestmm [Archivo 
de ordenador]: catálogo colectivo 
de fondo antiguo. siglos XV-XIX, 
de las Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica 
(ABINIA). - Madrid: Biblioteca 
Nacional: Chadwyck-Healey. 
1995. - ISBN 84-880-3207-2. 
(4) Directorio de bibliotecas 
españolas [Archivo de ordena- 
dor]. - Paris: Chadwyck-Healey 
France. 1996. 
ISBN 84-88032-26-9 
Además, el directorio de Biblio- 
tecas es accesible igualmente a 
través del OPAC de la Biblioteca 
Nacional y se ha realimdo un 
proceso de estruciuración de los 
distintos datos que recoge utili- 
zando la norma X.500. 
(5) Autoridades de la Biblioteca 
Nacional [Archivo de ordenador]. 
- Madrid: Biblioteca Nacional: 
Chadwyck-Healey, 1996. 
ISSN 1 136-82 17 
Es acumulativo y se publica dos 
veces al año. Contiene 159.000 
registros de autoridad de la 
Biblioteca Nacional. Los regis- 

tros contienen los encabeza- 
mientos autorizados para los 
nombres de persona. entidad. 
congreso, titulo uniforme, nom- 
bre geográfico y encabe~amiento 
de materia. Además. los regis- 
tros pueden incluir una relación 
de los encabezamientos asocia- 
dos, notas de información y de 
las fuentes consultadas. etc. 
(6) Mana Jaudenes. La automa- 
tización d e  la Biblioteca 
Nacional: segunda recapitulación 
histórica / Mana Jaudenes. 
Xavier Agenjo / /  Jornadas 
Españolas de  Documentación 
Automatizada (5". 1996. Cáce- 
resl. - ISBN 84-7723-256-3. 
P. 943-950. 
(7) Hasta el momento estas 
bibliografias, excepto Monografi- 
as, sólo se publican en soporte 
papel aunque está prevista la 
publicación de un CD-ROM de 
Materiales Especiales. 
(8) Pilar Dominguez. EDILIBE 11: 
intercambio electrónico de datos 
entre bibliotecas y distribuidores 
de  Libros / Pilar Domínguez, 
Rafael Chamorro / /  Jornadas 
Españolas de  Documentación 
Automatizada (4". 1994. 
Cyón). 
ISBN 84-7468-827-2. 
P. 49-55. 
(9) Es conveniente que 
todas las personas e 
instituciones que utili- 
cen el servicio de prés- 
tamo interbibliotecario 
proporcionen correcta- 
mente los datos biblio- 
gráficos de las obras 
que soliciten, adjuntan- 
do, si fuese necesario, 
la fuente bibliográfica 
en que aparece citada. 
(10) Mana Jesús b p e z  
Manzanedo. El présla- 
mo interbibliotecario en 
la Biblioteca Nacional / 
María Jesús López 
Manzanedo, María Je- 
sús  Martinez. Xavier 
Agenjo / /  V Jornadas. 
Op. cit., p. 375-387. 
(1 1) De los fondos 
bibliográficos de más 
de 100 años, manuscri- 
tos. libros únicos y 
valiosos, prensa y pu- 
blicaciones periódicas 
se puede obtener la 

reproducción en fotocopia o 
microforma siempre que dicha 
reproducción no dañe el origi- 
nal. 
(12) Francisca Hemández. El 
Registro Español de Reproduccio- 
nes / Francisca Hernández. 
Xavier Agenjo / /  Boletín de la 
ANABAD. lSSN 0210-4164. 
XLVI: 2 (abril-junio 1996), 87-96. 
En este artículo se reproduce 
como Apéndice el cuestionario 
que se envió al conjunto de 
bibliotecas españolas. 
(13) Xavier Agenjo. Memoria His- 
pánica, o el proyecto de digitali- 
7ación de la Biblioteca Nacional 
/ Xavier Agenjo, Carmen Caro 
// V Jornadas. Op. cit.. p. 369- 
374. 
(14) Reglas de catalogación. - 
Ed. refundida y rev., reimp. con 
corr. - Madrid: Dirección Gene- 
ral del Libro, Archivos y Biblio- 
tecas, 1995. 
ISBN 84-8 181 -065-7. 
(15) Formato IBERMARC para 
registros bibliográJiios. - 5" ed. - 
[Madrid]: Biblioteca Nacional. 
1995. - ISBN 84-88699- 19-0. 
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Consideraciones sobre 
la conversión 
retrospectiva 

MARIA LUISA MART~NEZ-CONDE 

1 .- Un proyecto 
biblioteconómico 
La conversión retrospectiva es, 
ante todo, un proceso biblwteconó- 
mico, y no un proceso informático, 
en el que, por lo tanto, deben pri- 
mar los aspectos de a) planifica- 
ción del proyecto, b) organización 
del trabajo y c) valoración crítica 
de los resultados. Prescindir de 
este aspecto biblioteconómico 
lleva a cualquier proceso de con- 
versión a no alcanzar los resulta- 
dos esperados y, en todo caso, a 
causar unos costes muy superio- 
res a los razonables, en un orden 
de magnitudes que en la actuali- 
dad puede alcanzar la proporción 
de 1 a 100. También puede resen- 
tirse el nivel de calidad final, al 
desaprovecharse las posibilidades 
de depuración y upgrading que la 
retroconversión puede conllevar 
si se planifica correctamente. 

2.- Necesidad del 
proyecto 
El proyecto de conversión retros- 
pectiva no debe emprenderse 
mientras la automatización de 
una biblioteca no haya llegado a 
su resultado final, es decir, al 
establecimiento de un catálogo en 
línea de acceso público. Para 
implementar un servicio de OPAC 
es deseable que el fondo se haya 
reconvertido. pues si no se resen- 
tirá su funcionalidad real e inclu- 
so podna ponerse en duda su 
efectividad. 
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3.- Esquema (1) 
Es necesario contar con cuatro 
puntos de partida previos a la 
hora de establecer un proceso de 
conversión retrospectiva. 
3.1. El presupuesto 
El coste de la conversión es siem- 
pre muy elevado y no debe llevar- 
se a cabo dentro de las partidas 
normales que conlleva la automa- 
tización de una biblioteca. A 
causa de sus costes debe inten- 
tarse que su realización se haga 
de forma cooperativa, es decir. 
con determinado grado de coordi- 
nación con otras bibliotecas, de 
tal  forma que sea posible optimi- 
zar esas partidas presupuesta- 
rias. 
3.2. El personal 
En el caso de la reconversión 
retrospectiva se trata de personal 
familiarizado con las técnicas de 
automatización de bibliotecas y. 
en concreto, con la catalogación 
automatizada. Es posible dedicar 
parte del personal de plantilla a 
estas tareas, pero también existe 
la posibilidad de contratar de 
modo eventual a un número sufi- 
ciente de personas con la debida 
formación para acometer especifi- 
camente esta tarea: debe conside- 
rarse, sin embargo, si la conce- 
sión de becas (contratos basura 
encubiertos) no acaba redundan- 
do en contra del prestigio y acep- 
tación social de la profesión. 
En todo caso, ha de tenerse pre- 
sente que el proceso de conver- 
sión debe tener un principio y un 

final. claramente establecidos en 
un cronograma, a diferencia de la 
catalogación corriente cuyo carác- 
ter es permanente, como conse- 
cuencia de las nuevas adquisicio- 
nes. la depuración permanente de 
la base de datos y (no debe olvi- 
darse nunca) la política de expur- 
go. 
3.3. El fondo 
La determinación del fondo que 
ha de reconvertirse resulta espe- 
cialmente importante. Aunque lo 
óptimo sena pasar la totalidad de 
las catalog&iones manuales 
reflejadas en el fichero a formato 
legible por ordenador, los eleva- 
dos costos obligan a seleccionar 
los fondos que en cada una de las 
fases han de quedar reconverti- 
dos. No tiene sentido incluir en la 
primera fase fondos anticuados o 
que no se consultan prácticamen- 
te nunca. Resulta especialmente 
crítico y este es un punto espe- 
cialmente relacionado con los pro- 
cesos de coordinación menciona- 
dos antes, tener presente qué 
recursos automatizados están 
fácilmente disponibles. 
El caso más obvio es el de los fon- 
dos impresos en España posterio- 
res a 1976 (es decir, los últimos 
veinte años) que aparecen en la 
edición de Bibliografia española 
en CD-ROM (2). La Última actua- 
lización de este soporte -cuyo pro- 
ceso de estampación se está lle- 
vando a cabo al redactar estas 
líneas y que es la primera que se 
edita bajo el sistema operativo 



Windows- contiene 485.000 regis- 
tros. Conviene recordar quc esta 
cifra corresponde en realidad a un 
número bastante mayor de edicio- 
nes, pues la Biblioteca Nacional 
no describe las reimpresiones. 
cuyo carácter sí aparece reflejado 
en el correspondiente registro de 
fondos, ni siquiera las sebmndas, 
terceras, etc. ediciones que no tie- 
nen propiamente ese carácter 
bibliográfico al no reflejarse nin- 
guna modificación en la impre- 
sión real de dichas ediciones. 
3.4. El usuario 
Estrechamente relacionado con el 
punto anterior está determinar 
cuáles son. en relación al catálogo 
en línea de acceso público, las 
necesidades del usuario. No tiene 
ningún sentido convertir en las 
fases iniciales del proyecto aque- 
llos fondos que los usuarios no 
consultan. Sena muy interesante 
iniciar un proceso de elaboración 
de estadísticas de consultas pre- 
viamente al proceso de conversión 
y analizar los resultados mientras 
se discña el proyecto. Esa política 
biblioteconómica suele estar ya 
en activo en la selección de aque- 
llas obras que se encuentran en la 
zona de libre acceso o en la de 
préstamo domiciliario. suponien- 
do que ambas no coincidan. 

4.- Metodología 
4.1. Conversión autónoma me- 
diante los propios recursos de la 
biblioteca. 
Es el método mediante el cual se 
controla más directamente todo el 
proceso de conversión. Permite 
marcar los ritmos y realimr el 
control de calidad sobre la mar- 
cha. Ahora bien, obliga. por una 
parte, a detraer parte del personal 
para las tareas específicas de la 
conversión. y es  muy rara la 
biblioteca convenientemente 
dotada de personal y, por otra. a 
contar con una serie de recursos 
materiales. Previamente. es nece- 
sario decidir sobre los dos puntos 
que se detallan a continuación. 
4.1.1. Recatalogación de los jon- 
dos a reconvertir 
Se trata de un proyecto costosísi- 
mo. Resulta muy fácil de calcular. 
conociendo el ritmo de cataloga- 
ciones diarias de cada biblioteca- 
rio y el fondo a reconvertir, el 
tiempo que llevará el proceso, y 

con seguridad puede afirmarse 
que resultará completamente 
desorbitado. Ahora bien, existen 
en EspaAa (y también a nivel 
internacional) proyectos de reca- 
talogación cooperativa, en cspe- 
cial de fondo antiguo, el denomi- 
nado Catálogo Coleclivo del Patri- 
monio Bibliográfro (3) o el Catlo- 
go Colectivo de  Publicaciones 
Periódicas (4). En cualquier caso, 
una mera estimación presupues- 
taria deducida de dividir el núme- 
ro de obras catalogadas a lo largo 
de un año entre la masa salarial 
del personal dedicado a esa tarea 
(sin mencionar los costes de 
inmovilizado, mantenimiento, 
inversión, ocultos, etc) y mullipli- 
carlo por el número de obras a 
recatalogar. es decir, a reconver- 
tir, proporciona una perspectiva 
estimable sobre el proyecto en su 
conjunto. 
4.1.2. Aceptando las catabgaclo- 
nes ya existentes 
El procedimiento más rápido y 
sencillo es  el de la grabación 
masiva, por el procedimiento de 
doble entrada, y utilizando perfo- 
ristas, es decir, grabadores espe- 
cialirados, a traves de una entra- 
da de datos diseñada al efecto, de 
las fichas existentes en la biblio- 
teca. Con ello se arrastran los 
posibles errores que tuviera ya el 
catálogo, aparte de que se ocasio- 
narán, sin duda, algunos nuevos. 
Por otro lado, no todas las fichas 
responden al mismo nivel de cata- 
logación. Los formatos intema- 
cionales de catalogación legible 
por ordenador cuentan con claves 
que permiten determinar cuál es 
el nivel de catalogación. En con- 
creto, la posición del LDR/ 17=1 
del formato IBERMARC (5) está 
reservada para especificar que un 
registro procede de una reconver- 
sión y debe respetarse rigurosa- 
mente con el fin de no conformar 
una base de datos poco fiable, lo 
que acabara por repercutir final- 
mente en su  uso. 
También es  posible capturar por 
procedimientos informaticos la 
catalogación que aparece en las 
fichas de cartulina o en libros 
registro, atribuyendo automática- 
mente la oportuna codificación a 
cada uno de los campos y sub- 
campos que se corresponden con 
las distintas áreas y elementos de 

la descripción (6). Las técnicas de 
reconocimiento óptico de caracte- 
res (OCR. o ICR. si están asocia- 
das a procesos ligados a la inteli- 
gencia artificial o. más precisa- 
mente. a sistemas basados en el 
conocimiento) presentan, sin 
embargo. bastantes problemas si 
han de tratar fichas escritas a 
mano, procendentes del. en su 
día, útil sistema de la ficha rnúlti- 
ple, basada en la copia de un cli- 
ché o. simplemente, descripciones 
no ISBD. En cualquier caso. y 
combinadas con procedimientos 
manuales, estas técnicas pueden 
optimizar notablemente los proce- 
sos de grabación manual. 
4.2. Reconversión externa 
4.2.1 Capturando registros de 
bases bibliograflcas externas 
Para ello se grababan no hace 
tantos años las claves de búsque- 
da en un disquete y se enviaban a 
la base de datos que actuaba 
como utilily que posteriormente 
enviaba a su vez el resultado de la 
búsqueda para su ultcrior inte- 
gración en la base de datos. La 
teledescarga ha actualizado extra- 
ordinariamente el procedimiento 
y la implantación de la norma 
239.50, ya equivalente en su  ver- 
sión 3, a la 1SO S R  10,162/10,163 
permite la descarga directa en for- 
mato ISO 2709 (es decir. 239.2), 
estructura lógica del formato 
IBERMARC de comunicaciones. 
En la actualidad ya están operati- 
vos o van a entrar en producción 
diversos servidores 239.50: entre 
ellos destaca el de la Biblioteca 
Nacional, aunque la prioridad tal 
vez deba concederse a la Universi- 
dad de Valencia. Si se actúa con 
un cliente 239.50 contra scrvido- 
res extranjeros, fundamentalmen- 
te norteamericanos, debe recor- 
darse que es necesario trabajar 
bastante los registros bibliográfi- 
cos. desde el punto de vista de la 
homologación de técnicas de des- 
cripción bibliográfica y la traduc- 
ción y adaptación de los encabe- 
zamientos de materias y sistemas 
de clasificación. Esta tarea se 
puede realizar en línea. aunque 
solo teóricamente porque el coste 
resulta disparatado. 
4.2.2. Encargando a una agencin 
especializada todo el proceso 
No se interrumpe de esta manera 
el trabajo habitual de la bibliote- 
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ca. aunque el coste es más eleva- 
do que en los casos anteriores. Se 
trata en cualquier caso del capí- 
tulo seis (inversión) y puede aco- 
meterse de una sola vez. Como 
apéndice a este articulo se adjun- 
ta un Pliego de condiciones técni- 
cas de carácter general que puede 
ser adaptado por cualquier biblio- 
teca. En la actualidad la reconver- 
sión por ficha está en tomo a las 
500 (quinientas) pesetas, aunque 
naturalmente depende de la 
riqueza de la descripciones de las 
fichas en cuestión. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS PARA LA CONTRA- 
TACIÓN DE LA CONVERSION A 
SOPORTE INFORMATICO DEL 
CATÁLOGO MANUAL DE LA 
BIBLIOTECA . . . 
'l. Objeto del contrato 
La conversión a soporte informati- 
co de x descripciones bibliográfi- 
cas (con sus correspondientes 
registros de fondos y localizacio- 
nes) y x referencias de autoridad 
del Catálogo General de la citada 
Biblioteca. 

2. Requisitos 
2.1. La conversión supondrá la 
producción de los registros infor- 
máticos correspondientes a las 
descripciones bibliográficas y a 
los datos locales de los distintos 
ejemplares de las mismas así 
como los registros informáticos 
correspondientes a las referencias 
de autoridad. 
2.2. la codificación. grabación y 
verificación. por el procedimiento 
de doble entrada, se realizará de 
acuerdo con los formatos IBER- 
MARC de registros bibliográilcos. 
de autoridades y de fondos y loca- 
lizaciones. que serán facilitados 
por la Biblioteca ... La Biblioteca 
... aportará también al adjudica- 
tario las especificaciones propias 
de uso para la conversión. 
2.3. Los registros se entregarán 
en cinta magnética. grabada a 
1600 b.p.p. conforme a las nor- 
mas ISO 2709 e ISO 100 1. Se uti- 
lizará un juego de caracteres gia- 
ficos y de control de 256 posicio- 
nes de acuerdo con las normas 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 77, 1997 

ISO 646. ISO 5426 e ISO 6630. 
2.4. La Biblioteca ... hara entrega 
al contratista para la ejecución 
del contrato de las fichas origina- 
les del material bibliográfico y 
éste se hará responsable de su 
devolución en idéntico estado de 
conservación y ordenación al tér- 
mino del contrato. 
2.5. El contratista deberá hacer 
entregas mensuales de. como 
mínimo. x registros. La Biblioteca 
... comprobará la calidad de las 
mismas mediante muestre0 alea- 
torio y serán rechazadas aquellas 
entregas con más de un dos por 
ciento de errores de codificación, 
grabación o verificación en la 
muestra examinada. 
2.6. Así mismo se rechazarán 
aquellas entregas que contengan 
algún registro en el que se 
encuentre información codificada 
con campos. subcampos o indica- 
dores que no figuren en los 
correspondientes formatos IBER- 
MARC o en las especificaciones de 
la Biblioteca ... 
2.7. La Biblioteca ... es la Única 
titular de la propiedad intelectual 
de los registros bibliográficos. de 
autoridad y de fondos y localiza- 
ciones resultantes del proceso de 
conversión a soporte informática. 
Cualquier utilización, difusión o 
comercialización total o parcial de 
los mismos exigirá su previa auto- 
rlzación expresa. 

3. Condiciones 
económicas 
3.1. El precio máximo de adjudi- 
cación será de .... IVA incluido. 
3.2. Las ofertas que se presenten 
deberán especificar. por separa- 
do, el precio unitario y global por 
la conversión de registros. con el 
IVA incluido. 

4. Plazo de 
cumplimiento del 
contrato 
El contratista deberá cumplir 
íntegramente su prestación antes 
de ... 

5. Formas de pago 
El pago se llevará a cabo. bien de 
una sola vez a la completa realiza- 
ción de la prestación. bien en 
varias veces conforme a las entre- 
gas parciales del contratista. La 
Biblioteca ... determinará la con- 

venienda de una u otra forma de 
pago. 
' Muír Lulsa Mutlnu-Conde. Unidad d e  
Coordinación Infomdtiw de  la Blbiioteca 
Nacional. 
cmartlnez.condeQDbne.es> 

NOTAS: 
Entre la abundante blbliograña exlten- 
te debe cltarse. por su clarldad y esque- 
matlsmo. la comunlcación de Xavier 
AgenJo La  bibliogmfm regfonal r e t m  
pectiua y la retmnwrsldn. el caso de 
Asturlas: (metodologia y normas) // 
Congreso de  BibliogmJa Asturiana (1 3 
1989. Ovledo). ISBN: 84-7847- 10 1-4. 
P. 117-127 
BLblicgmJia española desde 1976 en 
CDROM. - Madrid: Biblioteca Nactonal: 
Chadwyck-Healy. 1992- 
Existe una amplla blblioRrafia al m- 
pecto. Para estar al dia de este proyec- 
to (y de otros muchos) el mejor procedl- 
mlento es  a traves de las paginas de 
Correo Bibliotecario: bdetin informativo 
de la Subdirecclbn General de Coordína- 
clón Bibliotecaria- ISSN 1 135-9773. 
Este Bdetin puede aslmismo consultar- 
s e  en linea en la dlrecci6n 
hnp://www.bcLumes/corrro. En ese 
mismo servldor esta prevlsto sltuar el 
Catálogo Colectivo para su  acceso vía 
Internet. En la actualidad (y para quie- 
nes participan de forma acUva en el 
proyecto) exlste una ediclon de trabajo 
en CD-ROM. que. en su tercera entrega 
de noviembre de 1996. contenia 
203.837 registros bibllograncos y 
310.430 registros de fondos (Correo 
biblioterarlo. - (1 996). n. 1 1. - p. 71 
h n c l s c a  Hemandez. Nueua j m e  del 
catálogo colectiuo de  publicacfones 
periddicas [en prensa] / Francisca Her- 
nández. Xavier Agenjo // Asociación de 
Nacional de  Archiwros. BLMLoterarlos. 
Arqueólogos y Documenlalfstas. Congre- 
so (69 1996. MurcLaJ. Tamblen en ese 
mlsmo Congreso. Maria Jesus Lhpez y 
Bemaldo de Quirós presentaron una 
comunicacion sobre los diez anos 
(1986- 1996) del Catalogo Colectivo del 
Patrlmonio Blbliográflco. 
En el momento de escrlblrse estas 
lineas. está en fase de pruebas el acce- 
so via Web y 239.50 al Catalogo Colec- 
tivo de Publicaciones Periódicas. ya 
Integrado en Ariadna en la direccl6n 
http://www.bne.es. El catálogo descrl- 
be aproxlmadarnente 100.000 titulos 
de publlcaclones perlódicas y locallza 
en tomo a 400.000 colecdones en casl 
2.000 blbllotecas de toda EspaAa. 
Formato IBERMARC para reglstms 
blbllop;ráncos - 5' edición.- Madrld: 
Blblloteca Nacional, 1995. 
ISBN 84-88699- 19-0. 
Cfr.: p. 17. 
Cfr. por su  esquemausmo y facilidad de 
comprension. el articulo del Prof. Jalme 
Sarabia Libertas: un programa para 
InJomiaiizarfichas de  biblioteca // Cace 
tacump1utense.- (1993). n. 91.- p. 8- 11. 
Wdentemente. es el subtitulo -el slste- 
ma de reconverslón basado en ICR por 
el grupo de trabajo que dlrlge Sarabla- 
el procedlmlento al que se hace referen- 
cia. 





Las bibliotecas 
(informatizadas) y la 

democracia 
XAVIER AGENJO 

o hace demasiado tiempo 
que una de las más 
grandes instituciones 
productoras y distribui- 

doras (sin ánimo de lucro) de 
información bibliográfica presen- 
taba su informe estratégico para 
el siglo XXI. La conclusión prin- 
cipal del mismo era que se 
hacía preciso poner todos los 
medios disponibles para lograr 
que toda la información estuvie- 
ra accesible a todo el mundo, 
desde cualquier parte. y a un 
precio razonable. 
Por otro lado. los medios de 
comunicación proclaman perma- 
nentemente las virtudes de la 
sociedad de la comunicación y 
de la información interconecta- 
da, haciendo especial hincapié 
en que con un microordenador 
particular y una tarjeta y un 
programa de comunicaciones, 
más una red de transmisión de 
datos (se supone que la red 
telefónica básica). es posible 
acceder a toda la información 
disponible. Lógicamente, las 
compañías distribuidoras y 
transmisoras de datos redoblan 
sus esfuerzos publicitarios para 
insistir en este hecho. aseguran 
que por una pequeña cantidad 
toda la información estará al 
alcance de un teclado o. todavía 
mejor, en el rápido correteo de 
la señal de un ratón por los 
iconos de una pantalla. 
¿Dónde quedan las bibliotecas? 
¿Les reserva el futuro algún 
papel o quedarán arrinconadas 
como anticuados intermediarios 
(obsoletos, en el campo semán- 
tico en el que parece que nos 

movemos), entre los productores 
y distribuidores de información. 
y esa clientela. empleo adrede 
la palabra, si creemos a los 
más felices de los augures, tien- 
de a confundirse con la totali- 
dad de los habitantes del plane- 
ta Tierra? 
El propósito de este artículo es 
demostrar que sí tienen un 
papel, o al menos suscitar una 
moderada controversia sobre 

eiio, y que además la función 
que han de desempeñar las 
bibliotecas es esencialmente 
democrática, puesto que tiende 
a asegurar la igualdad de opor- 
tunidades y reposa sobre un 
sentido inamovible de libertad 
política. No voy a entrar en 
cuestión sobre las capacidades 
de las bibliotecas, de cualquier 
tipo de bibliotecas, para crear 
información: cada biblioteca 

produce y distribuye distintos 
tipos de información coherentes 
con su  funcionalidad. aunque 
siempre hermanadas por el 
hecho de ser fundamentalmente 
información bibliográfica. 
Me voy a referir al papel de las 
bibliotecas como intermediarios 
de la información en el mundo 
de la sociedad interconectada. 
Quizá mis palabras puedan 
tener un eco de la que ya ha 
venido a denominarse hipótesis 
de Ortega, acaso la aportación 
mas importante de un español 
a la biblioteconomía, aunque yo 
siempre he creído advertir un 
cierto peligro de dirigismo cultu- 
ral y aun ideológico en la 
misión que el gran filósofo espa- 
ñol encomendaba a los bibliote- 
carios en la 1 reunión que la 
entonces jovencísima IFLA cele- 
bró en España en los axios 
treinta. 
La naturaleza de la misión que 
creo que se podrá atribuir a las 
bibliotecas es biblioteconómica o 
aun mejor económica. Como 
acabo de decir, productores y 
distribuidores de información 
ofrecen, en un mercado trans- 
nacional por excelencia. el acce- 
so a toda la información. Pero, 
fijando un precio. La pregunta 
que inevitablemente surge es la 
siguiente: ¿qué ocurrirá con 
aquellas personas o institucio- 
nes incapaces de pagar ese pre- 
cie?, o incluso, como es más 
probable, de mantener unas 
cuotas de conexión y de servi- 
cios añadidos de forma indefini- 
da. Este es justo el papel que 
creo que la sociedad futura, la 
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sociedad de ese siglo XXI tan que lo precise. cierta pena. de mucha mayor 
inmediato ya, atribuirá a las No obstante, no es así. Son pre- eficacia en la tradición anglosa- 
bibliotecas, @andes o pequeñas: cisas gigantescas inversiones, Jona que en la nuestra. 
el acceso democrático a la infor- enormes aportaciones de capital Las bibliotecas pueden hacer 
mación. para dotar a la sociedad de recaer sobre sus presupuestos 
Pero vayamos por partes. Voy a unas redes de banda ancha que los costes de suscripción a 
intentar analizar someramente puedan hacer real que toda la los grandes distribuidores de 
algunas de las caractensticas de información. no sólo cierto tipo datos, el tráfico de informa- 
ese entramado que se nos pre- de información. esté accesible ción por las redes, la repro- 
senta inminente y lo voy a d e -  para todo el mundo, no única- ducción de esa información 
jar con una realidad tecnológica mente para cierto número de mediante la teledescarga de 
considerada desde un país que personas. desde cualquier parte las mismas a memorias aux- 
desde el punto de vista econó- y no desde determinados privile- liases, tanto magnéticas como 
mico y biblioteconómico puede giados lugares. Además de esa ópticas o la mera impresión 
definirse como una potencia inversión en tecnología de redes en papel. Desde luego, se 
media. Ni que decir tiene que es necesario prever una migra- podna estar tentado de creer 
para los países en vías de desa- ción global a nuevos sistemas que de esta manera las 
rrollo, para el Tercer Mundo. la de gestión de la información y bibliotecas pueden anular el 
realidad es mucho más áspera. de las comunicaciones capaces necesario retorno al esfuerzo 
y las enormes dificultades que de soportar todo el conjunto de inversor del capital privado 
la Biblioteca Nacional de Espa- protocolos telemáticos que per- para dotarlas de las codicia- 
ña ha tenido para liderar un miten que el intercambio efecti- das infraestructuras de infor- 
proceso cooperativo de inter- vo de información sea real. Y mación. Ahora bien. esto no 
cambio de información con Ibe- todo eiio cuesta mucho dinero. ha de ser así ni mucho 
roamerica no han hecho menos; ya seiialaba 
sino recordármelo cada Bill Cates. profeta 
día que duró el largo por antonomasia (y 
proceso de definición, por legítimo interés 
preparación y ejecución empresarial) de la 
del Novum Regestrum, sociedad intercomuni- 
cinco siglos más tarde de cada que se avecina, 
aquel que redactó u que Microsoft había 
ordenó redactar el hijo podido llegar a exis- 
del Almirante (1). tir como consecuen- 

cia de haber desa- 
El espejismo de rrollado su actividad 
lnternet en un país en el 
lnternet no es una supe- que la propiedad 
rautopista de la informa- intelectual se respe- 
ción, s u s  caractensticas ta. 
fisico-lógicas no permiten Quiero ahora descen- 
soportar un gran tráfico de Más dinero cuesta el conjunto der a un nivel de detalle más 
información* Y desde luego* en de las Redes de Valor Aliadido explicativo. Por ejemplo, deter- 
absoluto una información n~ulti- por la que circula información minada persona desea acceder 
media de forma masiva- Sin no ya en bruto sino conve- a una base de datos remota 
embai-go* Internet está Presente nientemente tratada, elaborada, para obtener una cantidad 
en la redidad cotidiana Y a tra- modificada. recreada, para que muy considerable de informa- 

de ella se accede, especia1- sea efectivamente útil. Como es ción desde luego, le es impo- 
mmte la comunidad académica natural toda esa enorme inver- sible contratar un línea de 
internacional. profesores. inves- sión, todo ese capital dedicado banda ancha para que tal 
%adores Y estudiantes, a gran- a1 impulso de esa gigantesca información pueda llegar hasta 
des bases y bancos de datos. transformación del intercambio su  mici-oordenador. o la velo- 
Por 10 tanto. alguien puede de información ha de tener un cidad que está en disposición 
creer. con lntemet en la mano, retorno. La iniciativa privada de contratar es tan lenta que 
que las su~erautopistas de la busca. como es lógico, obtener hace impracticable la transfe- 
h f ~ ~ a c i ó n .  en la forma en que un beneficio del esfuerzo que rencia de esos datos. Sin 
las definió funcionalmente el realiza, y por lo tanto, factura a embargo. las bibliotecas, cierto 

de '0s Estados su clientela. He aquí dónde yo tipo de bibliotecas, si pueden 
Unidos. en conferencia celebra- creo que las bibliotecas pueden acometer esa comunicación de 
da,  como es  natural. en la jugar ese papel social al que me datos y a su vez transferir el 
Biblioteca del Congreso, que el refería al principio, papel que resultado de forma local o 
salto a la transmisión masiva no es otro que una translación incluso remota a quién desde 
de datos. junto con sonido* histórica de la función de la este momento definiremos ya 
imagen estática Y en m ~ i m i e n -  biblioteca en un sentido clásico, como usuario de la biblioteca. 
to* e s a  al dc~=~nce de cualquiera si bien he de reconocer con Por último este puede, en su 
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caso. satisfacer determinado 
canon que revierta en el propie- 
tario de los derechos intelec- 
tuales de la información que 
maneja y que puede ser gestio- 
nada por la biblioteca, actuando 
de intermediario de forma simi- 
lar a como lo llevan a cabo las 
sociedades de autores o las de 
derecho reprografico. Evidente- 
mente. el paralelismo con la 
fotocopia es palmario. 
Por otro lado. y desde el punto 
de vista de una economía de 
escala será a su  vez proveedora 
de información para terceros. 
por ejemplo. para ese centro de 
suministro de datos al que me 
acabo de referir y que había 
despertado el interés de 

que actúan en forma de colchón 
para los vaivenes bruscos del 
mercado. Como resulta razona- 
ble el establecimiento de conve- 
nios de cooperación entre pm- 
ductores de información y 
bibliotecas asegura el beneficio 
de los primeros y el uso respon- 
sable de los segundos. 
Volviendo al principio, quiero 
alertar sobre el peligro que con- 
lleva creer que la información 
que circula o circulará por las 
redes es gratuita (2), pero. 
desde luego. nada más lejos de 
mi ánimo o de mis creencias 
que la planificación estatal de la 
transferencia de la información. 
Las bibliotecas juegan un papel. 

usu&o de la biblioteca. 
Será por lo tanto factible 
y sumamente económico 
el establecimiento de 
cuentas de compensación 
que abaraten y agilicen el 
proceso. 
De ello se desprende que 
los criterios de rentabili- 
dad pura habrán de 
matizarse dentro de un 
concepto global de econo- 
mía social de mercado. y 
que por todo ello, y jus- 
tamente mediante la ads- 
cripción de partidas pre- 
supuestarias para esas 
instituciones difusoras de 

tóricamente las bibliotecas han 
podido convivir en medio de 
una fecunda tensión creativa 
con editoriales y lectores. que 
no necesariamente compradores 
de libros, y por último, sin olvi- 
dar su papel fundamental, libre- 
nas. 
En un muy cartesiano ensayo 
Alain Riou. Le h i t  de la cultu- 
re et le droit a la culture (4): 
'Ya que el derecho de la cultu- 

ra parece existir. se puede, por 
tanto, intentar una definición: el 
derecho de la cultura esta cons- 
tituido por el conjunto de reglas 
que tratan de las actividades 
culturales públicas y privadas. 
así como de las relaciones entre 

ese Lo pueden seguir jugando y éstas 

la información que son 
las bibliotecas, podrán compen- 
sarse las diferencias sociales 
que pudieran basarse en un 
acceso a la información que 
descansara únicamente en el 
poder adquisitivo del usuario 
Anal. 
Como consecuencia. parece 
necesario que las bibliotecas, en 
definitiva los sistemas naciona- 
les de información, estén suje- 
tas a un determinado control de 
la sociedad. evidentemente par- 
lamentario, que asegure que el 
USO de sus  recursos no es  
indiscriminado, ni favorece 
esencialmente a determinados 
usuarios de la información 
bibliográfica o de la cultura. 
También es imprescindible con- 
vencer a los productores de 
información que el uso social 
que las bibliotecas permiten no 
va en contra de sus intereses. 
sino que por el contrario les 
asegura unos mínimos estables 
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sena muy conveniente que no 
dejaran de hacerlo, intervinien- 
do en el mercado en función de 
su  volumen y de su capacidad 
de adquisición. que es conside- 
rable, aunque sin pretender 
actuar nunca como asociación 
de consumidores. 
En general creo que una cierta 
visión en paralelo de la conside- 
ración de la información entre 
el sector editorial tradicional 
basado en la prensa escrita, las 
publicaciones periódicas y el 
libro, y el sector de la informa- 
ción automatizada. de los servi- 
cios de información en directo, 
y de los servicios de informa- 
ción en diferido, puede resultar 
sumamente útil (3). 
Esta visión en común nos per- 
mite pensar en algunas garanti- 
a s  de éxito a la hora de esta- 
blecer un mercado de intercarn- 
bio de información basado en la 
transmisión de datos, pues his- 

aquellas. por la juris- 
prudencia que han 
suscitado y por los 
comentarios de la doc- 
trina sobre la mate- 
ria." 
No me cabe duda de 
que las bibliotecas 
están llamadas a 
garantizar. en la medi- 
da de sus posibilida- 
des. y en función de 
sus recursos, el libre 
ejercicio de este dere- 
cho. 
[Conferencia dictada en 
los Cursos de  verano 
de El Escorial, agosto 

Xrvler Agenjo es Dlrector de la Blbllotc 
ca Menéndez Pelayo de Santander (Canta- 
bria). 
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del paMmonio blbliogmiJ?co Iberoanerl- 
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Xavler Agenjo. // Wado básico de 
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(3) Cfr. La protección Jurldlm de (as bases 
de datos en la Comunidad Europea / 
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Europea . - Madrid: Ministerio de Cul- 
tura. 1993. P. 1 12- 137.- (Colecci6n 
Antdisis y Documentos ; 3). 
ISBN 84-7483-980-7. 

(4) L e  drolt de la cullure et le dmU & la 
culture / Al& Riou. - Paris: E S F 
editeur. 1993. - ISBN 2-7101- 1003-2. 
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La automatización 
de bibliotecas en el 

ámbito de la enseñanza 
de la biblioteconomía 

MAR~A LUISA MART~NU-CONDE 

a biblioteconomia constitu- 
ye una materia fundamen- 
tal en la enseñanza de las 
ciencias documentales. 

pues. como su nombre indica. 
tiene como objetivo preparar un 
cuerpo de doctrina que sirva 
para organizar y gestionar una 
biblioteca. Ahora bien, desde el 
inicio de la aplicación de la 
informática a la gestión bibliote- 
caria se han producido enormes 
variaciones en todo el proceso 
técnico. lo que obliga. para ser 
coherente. a plantear una rede- 
finición de las tareas propias de 
la gestion y organización biblio- 
tecaria tanto desde un punto de 
vista segrnentado. es decir. cada 
uno de los procesos técnicos 
que la organización y gestión 
bibliotecaria conlleva. como 
desde el punto de vista de la 
concepción global de la bibliote- 
conomía. aspecto este ultimo no 
tan elaborado como fuera 
deseable. 
Examinaremos a continuación 
los distintos procesos que con- 
lleva la gestión biblioteconómica 
y cómo se ven modificados por 
la aplicación de la informática 
o. para hablar más propiamen- 
te. de las nuevas tecnologias. 

A.- Selecci6n y adqaisici6n. La 
automatización de bibliotecas 
provoca fuertes modificaciones 
en este proceso. pues gracias al 
acceso informático a bases de 
datos tanto locales como remo- 
tas, el abanico biblioteconómico 
de la selección se abre extraor- 
dinariamente. Desde luego. 
resulta trivial hacer referencia a 
la mera gestión económica de 
las adquisiciones. es decir, con- 
trol contable. reclamaciones. 
mantenimiento de ficheros de 
proveedores, etc.. si bien es 
indiscutible el papel que la 
informática puede jugar en ese 
proceso. tanto en una biblioteca 
como en cualquier otra institu- 
ción que adquiera cualquier tipo 
de bien. 
Mucho más importante e s  la 
consulta a bases de datos de 
proveedores. tanto de forma 
local mediante CD-ROM como 
de forma remota mediante las 
telecomunicaciones. Y no sólo 
de proveedores sino también de 
otras bibliotecas de carácter 
complementario a aquélla que 
está produciendo el proceso de 
adquisiciones y con las que se 
puede emprender un proceso de 
adquisiciones cooperativas. Por 

lo tanto. el bibliotecario debe 
estar familiarizado y el estu- 
diante de ciencias documentales 
formarse con el manejo de todo 
tipo de interfases de usuario 
final tanto de CD-ROM como de 
bases de datos en línea. de tal 
modo que pueda sacar un ver- 
dadero partido a la información 
almacenada en dichas bases de 
datos cuyas direcciones electró- 
nicas deberá conocer gracias al 
manejo de directorios y navega- 
dores. 

B.- Anáíisis y iingüística docu- 
mental (catalogación y clasifica- 
ción). Es el aspecto en el que. 
por tradición. en España se ha 
hecho más hincapié. La catalo- 
gación automatizada permite 
lógicamente el acceso automati- 
zado a través de los OPACs y 
facilita extraordinariamente el 
mantenimiento de catálogos. 
especialmente mediante el con- 
trol de autoridades. Asimismo. 
hace posible de una forma sen- 
cilla la catalogación cooperativa 
y reduce extraordinariamente la 
conversión retrospectiva. Ahora 
bien, catalogación automatizada. 
mantenimiento de catálogos. 
control de autoridades, cataloga- 
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ción cooperativa y conversión 
retrospectiva son elementos 
básicos de cualquier diseño 
curricular en el análisis y la 
lingüística documental. Por lo 
tanto. el bibliotecario, y en con- 
secuencia el alumno que se  
forma en estas técnicas. deberá 
estar familiarizado con ese con- 
junto de técnicas y herrarnien- 
tas que facilitan y potencian 
extraordinariamente el trabajo. 
Para que todo ello sea posible el 
alumno deberá formarse no úni- 
camente en el dominio de las 
Reglas de Catalogación sino 
también en los formatos de 
intercambio y codificación de la 
información bibliográfica. Asi- 
mismo, y como en el punto A, 
deberá estar familiarizado con 
las técnicas de acceso. búsque- 
da. recuperación y descarga o 
teledescarga de registros bibiio- 
gráficos bien mediante progra- 
mas propietarios que se ajusten 
a las normas de intercambio de 
información bibliografica o bien 
mediante el dominio de los nue- 
vos protocolos de acceso a 
bases de datos b i b l i ~ g r ~ c a s ,  es  
decir. las nuevas normas 
239.50 e ISO 10162/10163. 

C.- Acceso a la informacibn. 
Las técnicas de consulta y 
referencia son. sin duda, las 
más complejas entre las que 
realiza el personal bibliotecario. 
Se podría resumir brevemente 
indicando que es el conjunto de 
procedimientos mediante los 
cuales se logra que el lector o 
el usuario se haga con la infor- 
mación que verdaderamente 
desea y que, como es lógico, no 
siempre conoce a priori con 
exactitud. En estos momentos 
los bibliotecarios disponen de 
una gran cantidad de fuentes 
de información en soporte elec- 
trónico y. por lo tanto. los 
alumnos deben iniciarse en su 
conocimiento. El número de  
bases de datos que existen en 
esta área crece exponencialmen- 
te y. por lo tanto. es necesario 
lograr que el alumno adquiera 
una serie de criterios para 
lograr explotarlos debidamente. 
Como consecuencia de estos cri- 
terios los bibliotecarios deben 
colaborar en el diseño de las 

interfases de recuperación de 
usuario final, de tal modo que 
se pueda acomodar el acceso a 
las bases de datos con la reaii- 
dad demoscópica que rodea al 
usuario de esa biblioteca. 

D.- Acceso al documento. 
Fruto de la enorme cantidad de 
información a la que en princi- 
pio tiene acceso el usuario de 
una biblioteca, bien por sus  
propios medios, bien a través de 
la labor referencista del bibliote- 
cario, nace con frecuencia una 
fnistración cuando la informa- 
ción que se desea y que ya se 
conoce no está verdaderamente 
accesible. Ninguna biblioteca 
posee toda la información y, por 
lo tanto. se extiende cada vez 
más el principio de la biblioteca 
virtual en la cual no resulta un 
factor crítico dónde esa informa- 
ción se halle situada pues las 
técnicas de acceso al documen- 
to. es decir, de préstamo inter- 
bibliotecario se han extendido 
extraordinariamente. 
De forma análoga a lo señalado 
en los puntos A y B. es posible 
acceder a una pluralidad de 
bases de datos, en este caso 
preferentemente de acceso 
remoto, y fruto de las dificulta- 
des que esa pluralidad entraña, 
han nacido las técnicas y nor- 
mas que codifican las ISO 
10160/10161, OS1 for de ILL. 
con las cuales el bibliotecario y 
aún más el alumno de bibliote- 
conomía y documentación, debe 
estar no sólo familiarizado sino 
conocer perfectamente. 

E. - Reeervación y conserva- 
ci6n. La digitalhción ha venido 
a resolver la contradicción dia- 
léctica existente entre conserva- 
ción y acceso, pues, por un 
lado. asegura la creación de un 
facsímil perfectamente conseguf- 
do para los propósitos de con- 
sulta del lector y. por otro, mul- 
tiplica extraordinariamente el 
acceso a la información conteni- 
do en un documento digitalíza- 
do. Por tanto, el bibliotecario y, 
en consecuencia, el alumno de 
biblioteconomía debe estar per- 
fectamente formado en todos los 
estándares que regulan la digi- 
talización de la información 

según sean las caractensticas 
del tipo de material b i b l i ~ g r ~ c o  
digitalizado. Asimismo. debe 
conocer en detalle todo lo que 
ello supone desde el punto de 
vista de la información digitali- 
zada y de las técnicas que faci- 
litan el acceso y la vinculación 
desde la base de datos biblio- 
gráfica. 
En esta breve comunicación se 
ha hecho un rápido repaso a 
cinco de los aspectos básicos de 
la biblioteconomía y cómo estos 
se ven enormemente afectados 
por la aplicación de las nuevas 
tecnologías. Se ha intentado 
demostrar como cualquier 
opción de futuro se ve condicio- 
nada, cuando no determinada. 
por ellas y se ha deducido, por 
lo tanto, como es necesario que 
el alumno tenga una farniliari- 
dad completa con estas técnicas 
a la hora no ya de aplicar cual- 
quier proceso bibliográfico sino 
de concebirlo. Se han descarta- 
do en esta comunicación temas 
claves como la robótica para la 
gestión de depósitos. la visión 
artificial y el reconocimiento 
óptico de caracteres, la creación 
de bases de datos bibliográficos, 
los sistemas expertos para la 
catalogación o la indexación 
automática o el diseño de inter- 
fases de usuario final mas pró- 
ximas al lenguaje natural y no 
se ha hecho referencia a Inter- 
net. la red de redes a través de 
la cual ha de circular toda la 
información, bibliográfica en 
este caso. aunque no siempre. 
pues tanto en adquisición como 
en préstamo interbibliotecario 
han de circular informaciones 
de gestión. Sin embargo, si hay 
que destacar la función que en 
el diseño de webs ha de jugar 
el bibliotecario. pues estos han 
de configurarse no como un 
OPAC que ha de ser necesaria- 
mente una de sus opciones sino 
como un conjunto global de 
informaciones sobre todas las 
bibliotecas. Por lo tanto. la 
familiaridad con HTML o SGML 
debe ser exigible tanto al biblio- 
tecario como al estudiante de 
ciencias documentales. 

Mda Luisa Muonez-Conde. Unidad de 
Coordinación Inbmdtica. Biblioteca 
Nacional. 
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C O N V  O C A T O R I A S  

2" CONCURSO DEL 
LIBRO JUVENIL. 
2" CONCURSO DEL 
LIBRO INFANTIL 

Como cada año la Fundación Santa 
María convoca sus Premios Uterarios El 
Barco de Vapor y Gran Angular. Los 
concursos del Libro Infantil y del Libro 
Juvenil 1997. son convocados con el En 
de promover la creación de una Uteratu- 
ra para niños y jóvenes que fomente el 
gusto por la lectura en esas edades y 
transmita, con caiidad literaria auténti- 
ca. unos valores humanos, sociales, 
culturales o religiosos que ayuden a 
construir un mundo digno. 

Fundación Santa ~ a d a  
ci Doctor Esquerdo nQ 125.3 

28007 Madrid 
Tif.: (91) 573 (M 99 1409 28 M 

61s JORNADAS CATA- 
LANAS DE DOCUMEN- 
TACIÓN Y EXPO- 
DOC'9 7 

Bajo el lema Hacia la Sociedad MgitaL' 
un mundo en continua bnnsjommcibn. 
se convocan jornadas que se desarrolla- 
rin en cuatro grupos de comunicacio- 
nes. organizadas de acuerdo con su 
posición en la cadena de valor añadido 
de la información: generación. proceso. 
difusión y uso. 
Conjuntamente se celebrará la exposi- 
don EXPOWC-97. una de las principa- 
les ferias del sector de la documenta- 
ción. Del 23 al 25 de octubre. 

INTERNET WORLD 
INTERNATIONAL 

Word (Gran Bretaña) del 20 al 22 de 
mayo de 1997. 
Leamed lnformation Ud. Confereme 
Dept. Woodside, Hinksey Hill. Mord 
0x1 5BE. Reino Unido. 
Tlf.: 1865-38.8000 
E-Md: jcouch@learned.co.uk 
http://www.learned.co.uk/U/ 

CURSOS DE LA FGSR 

- Propiedad intelectual y nuevas tecno- 
logías. Salamanca. del 18 al 19 de abril 
de 1997. 
- Gestión de caiidad y evaluación de 
bibliotecas y centros de documentación. 
Salamanca.del16all7demayode 1997. 

- Las imágenes de Ubros para niños: algo 
más que ilustrar un cuento. Salamanca. 
del 9 al 10 de mayo de 1997. 9l RUIPÉREZ 

d Pena Primera. 14- 16. 
37002 Salamanca 

Tlf.: (923) 26 96 62. Fax: (923) 21 63 17 
~ E-Mail: igsr.saiamanca@íundaciongcr.~á 

11 CERTAMEN DE 
CUENTOS "MEMORIAL 
MAGO MERLIN" 1997 

Convocado para todos los escritores y 
todas las escritoras que lo deseen y 
quienes no hayan escrito nunca o no 
sepan escribir. Hay infinitas maneras 
de contar cuentos. 
La temática y extensión son Ubres. así 
como el formato. Los cuentos deberán 
ser inéditos. y podrán estar realizados 
en cualquier idioma. El envío de ejem- 
plares será antes del 3 de mayo de 
1997. 

INF0'97: CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
INFORMACI~N: 
INFORMACI~N/CONO- 
CIMIENTO/GLOBALI- 
ZACIÓN 

- Los temas de INF0'97 son: 
. Hacia la sodedad buscada en d c m  
dmiento. 
. Las nuevas tecnologías y )as redes. 
. Nuevas formas de comunicadon. 
. La información para los negocios en la 
era de la globalización. 
. El acceso ñsico e intelectual a la infor- 
mación. 
. El cambio y la reingeniería en las orga- 
nizaciones de información. 
. El profesional moderno de la infornia- 
don y los usuarios. 
El congreso se d e s a r r o k  con ah- 
quios. mesas redondas, talleres. pane- 
les y reunlones. Palacio de las conven- 
dones de La Habana (Cuba). del 13 al 
17 de octubre de 1997. 
También se desarrouarán una serle de 
actividades postcongreso del 20 al 24 de 
octubre de 1997. 
Los resúmenes deberán enviarse al 
Comité Oganizador antes del 17 de 
abril de 1997. Los trabajos se emrlarán 
antes del 1 de julio de 1997. 
ComopartedeINFO'97iÜndmuála 

feria-exposición EXPOINW97 en el 
Palacio de las Convenciones. del 13 al 
17 de octubre de 1997. 

Comiit6 organizador INFOW 
Aqartado 2019. La Habana 10200 (Cuba) 

Capitolio Nmonal 
m.: 53-7-a35500 162 55 01. Fax: 53-7-33 

82 37 
EUeil: inb@mfw.int.cu 

VI1 S EMlNARlO 
SOBRE DISCAPACI- 
DAD Y SISTEMAS DE 
COMUNICACION 

En el marco de EXPOUNCUA 97. entm 
los días 17 y 18 tendrá lugar en Madrid. 
organizado por el Real Patronato de Pre- 
vención y de Atención a Rrsonas con 
Minusvalía este seminarlo. Conferen- 
cias. coloquios y visita a la eqosidon 
de ayudas técnicas. 
Mormación e inscripciones 

EXPOLINGW 

28025 Madrid. 
T t  (91) 5431702 - Fa: (91) 5432519 

Associadó Valendana d'EspedaUsk8 
en Infonnadó. 
lnternet para bibUoteCari08. Paterna 
(Valencia) del 2 1 al 24 de abril de 1997. 

d Poital de Valdgna ng 15. bajo. 46003 
Valencia 

V ENCUENTRO DE 
TITULADOS UNIVERSI- 
TARIOS EN BlBLlOTE- 
CONOMIA Y/O DOCU- 
MENTACI~N 

En conmemoradón del Día del Libro. 
durante los días 21 y 22 de abril de 
1997. se celebrarán en el salón de acto6 
de la Universidad de Salamanca. 
El contenido consia de una serie de 
ponencias dedicadas a conmemorar el 
10" aniversario de ADAB , asi como una 
serle de comunicaciones que deballrán 
el tema: qué sbue un Diplomodo 
enBfMWeoonomiayDaiunentación? 
El precio de inscripción es de 2.000 
pese-. 

ApeiEedo 21 13.37080 Salamanca 
Fax: (923) 294 582 

E-Mail: -.usal.ec, 
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