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Es posible explicar la mínima utili
zación que el usumo potencial hace 
de los centros de infonnación en base 

al desconocimiento de las ventajas 
que la Infonnación proporciona, la 
falta de comprensión de las diferentes 
fuentes y cómo se utilizan, así como 
por la incapacidad de expresar las 
necesidades de Infonnación. Por estos 
motivos, creemos que es importante 
la fonnación de usuarios para darles 
a conocer los mecanismos de infor
mación y enseñarles a utilizar todos 
los recursos disponibles. por medio 
de sensibilización, orientación, fonna
clón y fonnación especia1i7.ada 

El problema de la formación es que, 
por regla general, se suele abordar 
cuando el usuario es adulto. ya que 
los sistemas educacionales de la ma
yoría de los paises no desarrollan la 
capacidad de lectura inteligente des
de una edad temprana. En nuestro 
país. esta situación de partida desta
vorable presenta carenctas estructu
rales y no meramente coyunturales. 

En este sentido. nos parece impor
tante señalar que, aún en nuestros 
dias, las bibliotecas escolares consti
tuyen una de las actividades a las 

que menos atención se presta, sien
do Infravaloradas y, sobre todo. in
frautllizadas, lo que conlleva que los 
escolares no sean Iniciados en utili
zar de manera inteligente. selectiva y 
consciente los recursos de conocl
mento disponibles a una edad ade
cuada. Es por esto que defendemos 
la Idea de que la biblioteca escolar 
debe tener una entidad propia, estar 
al servicio del centro del que depen
de con todas las funciones y caracte
nsticas generales de toda biblioteca 
más otras que le son peculiares por 
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razón de su naturaleza y del tipo 
de usuarios. De esta manera se es

tablecerían los clm1entos que permiti
rian elevar el nive1 de educación ge
neral, estimulando la culiosldad 
Intelectual, preparando a los estu

diantes desde muy jóvenes para que 
sean autónomos y piensen de un mo
do Independiente. SI esta práctica se 

generalizara, los estudiantes de nive

les supeliores habrian adqullido ya el 
hábito de utilizar los reclliSOS docu
mentales como elemento de estudio y 
de progreso intelectual. siendo ellos 
núsmos sus propios documentalistas. 

Por consiguiente, el objetivo de es
ta experiencia fue el intentar aportar 
una posible guía de actuación den
tro del campo estrtctamente escolar, 
l lamando la atención sobre la nece
sidad de desarrollar la actividad bi
bliotecaria en la escuela. 

En términos generales. el desarro
llo experimental consistió en acercar 
y dar a conocer al niño las diferentes 
fuentes documentales que posee 
una biblioteca. Se trataba de estu
diar o experimentar si el niño, una 
vez que se le han ofrecido estas posi
bilidades, es capaz de utilizar por si 
solo estos recursos para satlstacer 
sus inquietudes Intelectuales y de 
generalizarlo. Esta fue. en definitiva. 
nuestra hipótesis de trabajo. 

• DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Para demostrar la importancia 

de una formación de usuarios des
de una edad temprana, contamos 
con la colaboración del colegio 
Montserrat de Madrid. que nos 
brindó la oportunidad de trabajar 
con dos grupos de niños de 42 de 
E.G.B. durante el primer trimestre 
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del curso escolar 92/93. La elección 
de este grupo se debió a que consi
deramos que es a esta edad (9-10 

años) cuando los niños ya han ad
quirido la capacidad lectora y com
prensiva suficiente. 

Una de las caracteristicas de este 

colegio es que al no disponer de una 
biblioteca de centro. cada aula acoge 
su propia biblioteca y son los niños 
los encargados de su mantenimien
to. actividad que se desarrolla a lo 
largo de toda la E.G.B. en los talleres 
de lectura donde se les enseña, ade
más, a elaborar una ficha biblio
gráfica básica. 

Dadas las peculiaridades del cen
tro decidimos desarrollar nuestra 
experiencia en la Biblioteca Pública 
de Retiro. por tratarse de un centro 
de información moderno y bien do
tado, que posee una sección infantil 
que se adecúa perfectamente a las 
necesidades de este tipo de usua
rios, además de su ubicación cerca

na al centro escolar. 
Para el desarrollo experbnental uti

lizamos dos grupos de trabajo: Gnlpo 

de Control integrado por 35 niños y 
Grupo Experimental integrado por 
34 niños, lo que nos da un total de 69 
sujetos experimentales. En primer lu
gar, se trataba de detenninar la slnú
litud entre ambos grupos a nivel de 
formación. actitudes y motivación ha

cia la lectura, así como el conoci
miento o uso de las obras de referen
cia básicas. Con ello controlamos. 

asimismo, la ausencia de variables 
intervinientes dlferenciadoras debidas 
al sistema pedagógico. nivel del curso 

e influencia del propio profesorado. 
El paso inicial consistió en la ad

ministración de un cuestionario 



básico e idéntico a ambos grupos. 
Este fue el cuestionario de partida 
que estaba di vidido en tres partes 
diferenciadas: ambiente de lectura 
fanúliar. hábitos de lectura del niño 
y conocimiento de una biblioteca. 

A partir del análisis de este 
cuestionarlo observamos que ambos 
grupos. tomados de fonna inde
pendiente. habían obtenido resulta

dos similares. 

Ambiente familiar 
Los niños manifestaron encon

trarse en un ambiente doméstico 
proclive a la lec tura y con suficien
tes herramientas básicas a su al
cance . 10 qu e refleja que l a  percep
ción que tienen del mundo del 
libro es como algo asequible y co 
mún en su entorno. 

Respecto al conocimiento y uso de 
fuentes referenciales básicas. e! 
100% de los niños conocen. poseen 
y utilizan diccionario. De Igual forma 
conocen el atlas. más como "libro de 

mapas" que con su expresa defini
ción. Su concepto de éste es supe

rior al de la enciclopedia. ya que el 

atlas es una herramienta más fami

liar y atractiva que la enciclopedia. 
No obstante. tanto el atlas como la 
enciclopedia no llegan al nivel de 
uso del diccionario. El 46% del total 

de los niños nunca habían utilizado 
una enciclopedia y e l 39% un atlas. 

En cuanto a las diferencias entre 
Grupo Control y Experime ntal en
contramos una utilización supertor 
de la enciclopedia por parte del prt
mero. En el uso de! diccionario y e! 

atlas no existen diferencias significa
tivas entre ambos grupos. 

En conclusión. encontramos que 

e! ambiente familiar de ambos gru
pos era favorable para el desarro
llo de hábitos lectores en el niño. 

Hábitos de lectura en el niño 

Todos los niños expresaron su 
gusto por la lectura. A nivel general. 
su lectura favortta son los libros de 
aventuras. Sin embargo. esta prefe
rencia es bastante más acusada en 
las niñas (76.5%) que en los niños 
(51.4%). Por su parte. los niños pre
fieren los tebeos/comlcs (430k) en 
una proporción abrumadoramente 
supertor a las niñas (6%). Del mismo 
modo. las niñas (18%) muestran 
una mayor tendencia por los cuen-
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tos que los niños (6O,ú). Estos resulta
dos corresponden tanto al grupo con
trol como al experimental. 

La frecuencia de lectura. en témú
nos generales. es de todos los días 

(51%) Y los fines de semana (42%). 
entendiendo los fines de semana co
mo tiempo libre. Cabe observar que 
el concepto de lectura en los niños 
de esta edad abarca tanto las fun
ciones de lectura de ocio como de 
lectura escolar y posiblemente se de
ba a esto el elevado porcentaje obte
nldo en la lectura diaria. 

Basta decir aquí que la actitud 
de partida era favorable. que leer 
es un concepto positivo para el ru

ño. mientras que decir que no se 

lee está mal visto por la cultura 
que el niño ha ido introyectando. 

Conocimiento de una biblioteca 
La defmición que obtuvimos de 

una biblioteca fue la sigui ente: "Si
tio en el que hay muchos libros 
donde se va a leer y estudiar. en el 
que tienes que estar en silencio y 

puedes alquilar libros si tienes 
carné". Esto nos indica que ambos 
grupos estaban familiari7-ados con 
el concepto "biblioteca", a pesar de 
que más de la mitad no habían es
tado nunca en una de eUas y 1 de 
cada 5 sólo la conocían de visita. 

Este conocimiento puede deberse 
a las bibliotecas de aula con las 

que cuentan en el colegio. 
A la pregunta ¿qué haces para ob

tener un libro en una biblioteca? re
sultó que el 40% de los niños no sa
bía qué hacer. El 6O"ÁJ restante dijo 
saber qué hacer para obtenerlo: el 
11 % pediría ayuda al bibliotecario, 

el 29% lo cogeria de la estantería de
jándose estimular por el aspecto ex
terno del libro. y el 20% buscaría al
go en concreto que deseara obtener. 
En este caso. se trata de un acto vo

litivo. mientras que en el anterior 
consiste en la estlmulación visual. 
En este sentido. podemos sugerir a 
las bibliotecas infantiles la conve
IÚencla de mostrar las portadas más 
que los lomos. aprovechando la ven
taja que se deriva de lograr la máxi
ma superfici e cxposittva del libro a 

través. por ejemplo. de exposiciones 
temáticas. Se trata de motivar al ni

ño hacia el uso de la biblioteca. 
Al demostrarse que los dos gru

pos eran perfectamente equlpara-
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El objetivo de esta 
experienciafue el 

intentar aportar una 
posible guía de 

actuación dentro del 
campo estrictamente 

escolar, llamando 
la atención sobre 

la necesidad 
de desarrollar 

la actividad 
bibliotecaria 
en la escuela 

bIes y homologables. comproba 

mos que el Grupo Experimental 
partía de la misma situación que 
el Grupo Control. 10 que nos per
mitió seguir con las siguientes fa
ses del experimento. 

Iniciamos la formación del Gru
po Experimental con una c harla 
de motivación y presentación de la 
situación a desarrollar en la bi
blioteca. En esta charla se busca
ba obtener la involucración lúdica 
del niño hacia una situación expe
rimental y se les explicó con más 
detalle en qué consiste una biblio

teca. provocando su participación 
activa. 

El siguiente paso se desarrolló 
en la biblioteca. donde introduji
mos al niño en el uso de cuatro ti
pos de obras referenciales: diccio
nario. enciclopedia. atlas y 
catálogo. El Grupo Experimental 
fue dividido en subgrupos de seis 
y se les presentó a cada uno de 
ellos un juego diferente que con
sistía en relacionar dos temas: 
geografia y mundo arumal. 

Planteamos al niño una búsque
da en la que a través de persona
jes conocidos por ellos. tenían que 
ser capaces de encontrar un ani
mal característico de un país de
terminado mediante las siguientes 
relaciones: "rumlante"/Los An
des/Llama; "gran felino"/lndia/Ti
gre; "rumi ante con la cabeza en las 
nubes"/Africa/ Jirafa; "marsu
pial" / Australia/Canguro; "oso 
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marsupial"/ Australia/Koala; "ave 
rapaz"/Andes /Cóndor. 

A continuación, y con el objetivo 
de que el niño utilizara las fuentes 
documentales de una manera di
vertida. se les proporcionó tres 
pistas c oloreadas, cada una d e 
ellas identificada con la clasifica
ción existente en la biblioteca. es

tas eran: marrón/fuentes de refe
rencia; verde/geografia: azul 
oscuro/7.0ología. 

A través de las pistas fueron ca
paces de resolver la búsqueda 
planteada. Una vez que hallaron la 
solución se les permitió ver la úni
ca respuesta posible destapando 
la cubierta que la protegía. Duran

te las consultas que realizaron. se 

les fue afianzando en el uso y ma
nejo de índices. así como en la or
denación alfabética de las fuentes 
consultadas. 

A lo largo de todo el juego los ni
ños recibieron ayuda del experi
mentador. dado que el objetivo no 
era examinarles. sino enseñarles 

la existencia de las diversas fuen
tes documentales. su uso y sus 

posibilidades. produciéndose en el 
niño un refuerzo actitudlnal del 

trabaj o realizado una VC'¿ que al
canzaba la respuesta correcta. 

Por último. acercamos al niño a 
un recurso completamente novedoso 
para él. como era el catálogo. Para 

ello provocarnos en el niño la curío
sidad por conocer más obras del au
tor o autores de los libros que ha
bían encontrado. Presentamos el 
catálogo como un conjunto de fi
chas. ordenadas alfabéticamente por 
los apellidos de los autores. en las 

cuales quedaba reflejada la ubica
ción de los libros en las estanterias 
de la biblioteca (signatura topográfi
ca). La utilidad de esta nueva fuente 
referencial fue asumida por ellos sin 
nin¡"fUna complicación debido. en 
nuestra opinión. al conocimiento 
previo que todos tenían de una ficha 
bibliográfica básica. y reconocieron 
sin dificultad los asientos de autor. 
título y editorial. El descubrimiento 
de esta nueva herramienta les supu
so todo un hallazgo. ya que con su 

utilización eran capaces por si mis
mos de encontrar un libro concreto 
de un autor detenninado. 

Para finalizar, de nuevo en clase. 

ambos grupos (Control y Experl-



mental) fueron sometidos a una 
prueba diseñada para evaluar la 
eficacia de la Instrucción recibida 
en fuentes referenciales. Este 
cuestionarlo consistió en plantear 
una nueva búsqueda de caracte
risticas similares a la efectuada en 
la biblioteca. donde se les propuso 
localizar un pqjaro bobo (pingüino) 
en la Antártlda. En esta localJzaclón 
les dimos a elegir las herramientas 
posibles que había manejado el Gru
po Experimental en la biblioteca. ad
mitiéndose respuesta múltiple. 

La formación recibida y la práctica 
efectuada por el Grupo Experimen
tal. debería poner de manifiesto la 

eficacia de la formación de usuanos 
en la escuela primaria. como un va
lor educativo que va más allá del 
simple aprendizaje práctico. para 
abrir nuevos mundos conceptuales e 
Intelectuales en el niño. 

El análisis de este cuestlonano 
nos permitió medir las diferencias 
surgidas entre ambos grupos debi
das a la consecución del experi
mento realizado. 

Inicialmente encontramos que el 
Grupo Control sólo había dado res
puestas únicas a cada pregunta. a 
pesar de tratarse de preguntas con 
posibles respuestas múltiples. Por el 
contrario. el Grupo Experimental 
había optado por diversas posibili
dades. ya que repitió el proceso 
aprendido en la Biblioteca de Retiro. 

Entendimos. en consecuencia. que 
el Grupo Experimental había adqui
rido la capacidad de acceder a otras 
fuentes documentales. 

En la pregunta número 1 donde 
se les pedía buscar la Antártida. el 
Grupo Control seleccionó en el 
91 % de los casos un atlas. lo cual 
es correcto. El Grupo Experimen
tal también eligió el atlas para 
buscar la Antártida en el 97% de 
los casos. pero además fue capaz 
de acudir a fuentes alternativas o 
complementarias como la enciclo
pedia en el 32% de los casos y el 
diccionano en el 12%. 

De Igual modo. en la pregunta 
número 2. para saber algo más del 
Polo Sur. el 64% del Grupo Control 
acudió a una enciclopedia. pero 
también buscaron erróneamente en 
un catálogo el I SOlÓ Y el otro 18% no 
supo donde encontrar más informa
ción acerca del Polo Sur. Por el con-
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El cuestionario 
de partida estaba 

dividido en tres partes 
diferenciadas: 

ambiente de lectura 
familiar, hábitos 
de lectura del niño 

y conocimiento 
de una biblioteca 

trario. el Grupo Experimental bus
có en una enciclopedia algo más 
del Polo Sur en el 82% de los ca
sos. además del 27% que buscarla 
en un diccionario y el lSOIÓ en un 
atlas. Sin embargo. solamente 2 

sujetos consultarian un catálogo y 
1 no sabia como hacerlo. 

Respecto al uso correcto del ca
tálogo a la hora de buscar libros 
del mismo autor. existe un 94% de 
aciertos en el Grupo Experimental 
&ente a sólo un 46% en el Grupo 
Control. Hay que señalar que. tras la 
realización de este cuestionario en el 
Grupo Control. se imparlió una char
la explicativa del motivo por el que se 
les había administrado ambos cues
tionarios. En el transcurso de esta 
charla. buena parte de los niños que 
Integraban este grupo. pusieron de 
manifiesto su vinculación espontánea 
del concepto catálogo con los catálo
gos comerciales y de juguetes de "El 
Corte Inglés". Además. en este mismo 
grupo se dio un gran porcentaje de la 
respuesta "No sé" (31%) frente a sólo 
un sujeto del Grupo Experimental 
que no supo donde buscar más li
bros del mismo autor. 

Otros resultados que merecen ser 

mencionados. podemos encontrarlos 
en la pregunta número 3. donde el 
71 % del Grupo Experimental acudió 
a una enciclopedia para saber lo que 
es un pégaro bobo frente a un 49% 
del Grupo Control buscalia en esta 
misma fuente. 

Respecto a la pregunta número 4. 

ambos grupos buscarían /as rostum
bres de un pingüino en un libro de 
animales; 91% en el Grupo Experi
mental y 75% el Grupo Control. Del 
mismo modo. el Grupo Experimental 
buscaría en una enciclopedia en el 
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21% de los casos &ente a sólo un 

sujeto del Grupo Control. 

• CONCLUSIONES 
El resultado de esta experiencia 

ha sido el haber podido verificar 
que a esta edad. tras una pequeña 
formación. los niños son capaces 

de asimilar los conceptos docu
mentales que perseguíamos. así 
como de ampliar. por tanto. sus 
recursos de búsqueda en la obten
ción de información. 

Esta formación no hubiera sido 
posible sin acercarles a una biblio
teca. donde han conocido las posi
bilidades de acceso a las distintas 
fuentes documentales. Por esto re
saltamos la Importancia que mere

ce la biblioteca escolar. entendien
do ésta como un centro de 
recursos de InformaCión. abierto. 
dinámico y generador. al selViclo 

de todos los miembros de la comu
nidad escolar. cuya misión. no so
lamente sea facilitar a alumnos y 
docentes los materiales precisos 
para el desarrollo de su labor. sino 
también desarrollar programas de 
formación de usuarios que poten
cien el cambio en los comporta
mientos docentes. es decir. en la 
manera de superar la metodología 
generalizada que utiliza una única 
fuente de Información. la recibida 
a través del libro de texto. 

Por último. no podemos dejar de 
sugerir que seria realmente conve
niente Implantar en el sistema 
educativo español una formación 
de usuanos desde una edad tem
prana. ya que hemos demostrado 
que la capacidad lectora-compren
siva de los niños a esta edad es 
suficiente para entender. asumir y 
conceptualizar las diferentes he
rramientas documentales que es
tán a su alcance en una biblioteca. 
Del mismo modo. estimamos que 
es importante definir el perfil del 
personal responsable de estas bi
bliotecas. su reconocimiento en el 
centro docente como parte funda
mental para la utilización de las 
mismas y la Inclusión de las acti
vidades que se desarrollen en las 
programaciones de los distintos 
cursos. existiendo en todo momen
to una estrecha colaboración entre 
el profesorado y el blbliotecano. 
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