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PROGRAMA DE FORMACiÓN EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

La mediateca 

- El pasado mes de mayo, del 4 

al 10, dentro de los planes gene
rales de formación de la Comu
nidad de Madrid y dirigido a 
personal bibliotecario adscrito 
al Servicio de Bibliotecas '1 del 
Libro, se celebró en la B.P. de 
Retiro un curso denominado "La 
mediateca". Los objetivos del 
curso: ofrecer un conocimiento 
práctico sobre la puesta en mar
cha de un servicio de audiov¡' 
suales en la 8P y conocer las 
tendencias actuales de los serv¡' 
cios al público en las mediate
caso Los contenidos: selección y 
adquisición de materiales, insta
laciones, servicios a los usu. 
rios, difusión de la colección y 
materiales. Durante cinco dias, 
diferentes personas, que en 
España y Francia trabajan con 
materiales audiovisuales y 
bibliotecas públicas expusieron 
sus conocimientos teóricos y sus 
experiencias. 

J
AVIER VILLAR. director de la 
BP de Zaragoza. tras una 
aproximación teórica a los 
conceptos y defmiciones de 

la mediateca y el audiovisual. 
expuso su visión de la biblioteca 
como un espacio en el que se debe 
dar cabida a todo tipo de informa
ción. sea cual sea su soporte. La 
biblioteca es centro de formación 
y entretenimiento. y por lo tanto 
el bibltotecario. deberá tener en 
cuenta el tipo de usuario. los 
cambios de gusto. los cambios de 
formato y la evolución de estos. 
Señaló que hay que desechar la 

• TOÑI ONTORIA 

falsa teoría de que el audiovisual 
es un material caro y deteriorable. 
El titulo de su exposición UAdqui
sición y selección" de materiales. 
en la que dio un repaso a los com
ponentes de la política de adquisi
ción. principios de selección. cri
telios de selección. incorporación 
de fondos y otros materiales 
audiovisuales. Además comentó 
la experiencia del desarrollo de la 
sección de audiovisuales en la BP 
de Zaragoza. 

AURORA RODRíGUEZ, directora de 
la Biblioteca Musical de Madrid. 
habló del carácter especializado 
de dicha biblioteca y de la pecu
liaridad de su fondo antiguo. lo 
que la convierte. en parte. en una 
biblioteca de conservación. Una 
de sus funciones es guardar la 
memoria sonora de Madrid. Al ser 
una biblioteca musical cuenta 
con materiales audiovisuales, que 
no son prestados. sino de uso en 
sala. Destaca el gran volumen de 
préstamo que realizan de partitu
ras. Señaló los problemas habidos 
en la selección de materiales. 
decidiéndose por la compra de lo 
raro y dificil de encontrar. El 
fondo sonoro está formado por 
obra completa (integrales). no ver
siones, dando lugar a una fonote
ca básica con unas últimas incor
poraciones de música étnica, jazz, 
pop, bandas sonoras. flamenco. 
etcétera. En cuanto a video, el 
fondo es de ópera, ballet y sinfó
nica. 
Aurora Rodríguez está a favor del 
préstamo pero si se regularizan 
todos los problemas que se pue
dan derivar con la SGAE. 

ALEJANDRO CARRI6N, director de 
la Biblioteca de Castilla y León de 
Valladoltd, habló sobre los uServi
cios de la mediateca". Gran cono-
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cedor del tema. pues durante 
años ha trabajado en el programa 
llevado a cabo por la Junta de 
Castilla y León de desarrollo de 
bibliotecas públicas y municipa
les dotadas de sección de audiovi
suales, hiZo incuestionable el 
hecho de que los audiovisuales 
estén presentes en las bibliotecas 
públicas españolas, aludiendo al 
Manifiesto de la Unesco y a las 
pautas para la BP de la IFLA'S5. 
Señaló el caso francés, cómo unas 
propuestas políticas se tradujeron 
en técnicas, con todo lo que eso 
conlleva para el desarrollo de la 
BP. Hubo comentarios a cómo 
debe llamarse la biblioteca con 
audiovisuales: ¿biblioteca o 
mediateca? Los servicios de la 
mediateca los fue desglosando 
uno a uno y poniendo como ejem
plo el caso de la Biblioteca de 
Valladolid, de la que destacó los 
problemas surgidos a la hora de 
la creación del fondo ante la falta 
de fuentes de selección. En este 
sentido apuntó la importancia de 
la difusión de los catálogos de las 
diferentes bibliotecas y fonotecas, 
intercambio que facilitaría la 
selección de materiales. También 
apuntó la falta de profesionales 
especializados y la falta de una 
formación especializada en Espa
ña, por lo cual es importante el 
intercambio de experiencias. Indi
có casos de pequeñas poblaciones 
que tienen bibliotecas con sección 
de audiovisuales: AguiJar de Cam
poo. Aranda de Duero, Arenas de 
San Pedro, Miranda de Ebro y 
otras de capitales de provincia: 
Logroño, Palencia, Soria. Vallado
lid y Burgos (Barrio de Gamonal). 
Apuntó la existencia, ya, de una 
microteca en Peñaranda de Bra
camonte, además de adelantar el 
hecho de que hay que preveer el 
inicio de las colecciones de multl-
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media en las bibliotecas sin olvi
dar el aspecto del préstamo. 

AMPARO SANCHEZ, directora de la 
Biblioteca Pública de Palencia. 
habló de la "Difusión de la colec
ción". Analizando la presencia de 
los materiales audiovisuales en 
las BP y abogando por su Integra
ción junto a los materiales libra
rios. habló sobre las posibilidades 
de estos para captar nuevos 
usuarios de las bibliotecas dada 
la importancia que la imagen y el 
sonido tienen en nuestra cultura. 
Con un análisis de técnicas de 
gestión. como el marketing y las 
relaciones públicas. expuso las 
posibilidades de estos materiales. 
por su poder de comunicación. 
para servir de promoción de la 
biblioteca. Las técnicas de gestión 
giran en tomo al usuario. él es la 
"estrella". y con un análisis de sus 
necesidades y de los recursos de 
la biblioteca. hay que organizar 
unas estrategias y una planifica
ción para satisfacer dichas nece
sidades. además de permitimos 
descubrir necesidades desconoci
das. Una planificación nos llevará 
a un buen desarrollo. También 
hay que tener unos procesos de 
control para conocer los cambios 
en la comunidad y en los materia
les. y así conseguir una buena 
calidad del servicio. Las relacio
nes públicas las presentó como 
una buena herramienta para dar 
a conocer la biblioteca; en este 
aspecto todo el personal de la 
biblioteca debe estar implicado. 
además de intentar la implicación 
de la Administración. 
La exposición de una serie de 
actividades y proyectos de pro
moción con intervención de los 
poderes públicos como el pro
yecto Find the music (Encuentra 
la mÚSica). en bibliotecas 
noruegas. el Servicio de Musibus 
de L'Ardeche (ver: EDUCACIÓN 
y BIBLIOTECA. n° 26. abril 
1992. p.21l. Y actividades musi
cales llevadas a cabo en las BP 
francesas. junto con actividades 
de animación y las relaciones 
de las bibliotecas con asociacio
nes e instituciones musicales. 
nos dieron una visión de la 
situación europea. Destacó la 
importancia del marketing y las 
relaciones públicas para dar a 
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conocer los servicios y las posi
bilidades de la BP. 

ROSA GIMENO. de la Editorial Lim
bus Intervino en la parte referente 
a materiales. Habló de los propó
sitos de esta editorial. dedicada al 
libro hablado. de dirigirse al mer
cado del ocio y al educativo en 
audio. Destacar la confianza 
puesta por esta editorial en que 
los libros hablados ayudarán a 
leer. además de promocionar la 
divulgación de autores españoles. 
y ser un apoyo en la enseñanza 
del español (ver: EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA. n° 57. mayo 1995). 
Estos libros hablados presentan 
una cuidada elaboración. Señaló 
la importancia de la lectura en voz 
alta. la lectura compartida como 
elemento de comunicación; y que 
los lugares naturales de estos 
libros son los centros de enseñan
za y las bibliotecas. 

FERNANDO SANCHEZ. distribuidor 
de libros en bibliotecas de Casti
lla-La Mancha. Castilla-León y 
Madrid. habló de los discos. su 
mercado y distribución. pues 
desde su experiencia como distri
buidor. ha Intentado ayudar a las 
fonotecas de esas comunidades 
en la adquisición de sus discos. 
haciéndose aglutlnador de dife
rentes casas discográficas y ofre
ciéndose a las bibliotecas para así 
facilitar la tarea de la selección y 
adquisición. Problemas como el 
precio fluctuante de unas tiendas 
a otras. el mayor IV A frente al 
libro. el problema de la descatalo
gación. sobre todo en música clá
sica. y el problema de llegar al 
disco finalmente a pesar de la 
existencia en los catálogos disco
gráficos. fuero� puestos sobre la 
mesa. 

BENJAMIN CABALEIRO. de EDUCA
CIÓN Y BIBLIOTECA. habló de 
videos y CD·ROM. fuentes de 
selección y adquisición. Mostró el 
complicado mundo de la distribu
ción de estos materiales que pasa 
por tres grandes grupos: empre
sas comerciales. ONOs y Asocia
ciones y producción institucional. 
que son editores y distribuidores 
de VHS. Concluyó con el repaso 
de un amplio número de catálo
gos y revistas que ayudan a la 
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selección de videos educativos. de 
ficción y no-ficción (ver: EDUCA
CiÓN Y BIBLIOTECA. n° 36). 
Reflexionó sobre el uso del CD
ROM en la biblioteca. cuál es su 
sitio. las posibilidades y el papel 
del bibliotecario en decidir y 
apuntar las necesidades de acce
so a este nuevo soporte y a otros 
como el CD-I. Láser-disc. CD
Foto... (ver: EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA. n053 y n054). 

NURIA REVNÉS. directora de la 
Biblioteca Pública Joan Miró de 
Barcelona. hizo su exposición en 
tomo a las "Bibliotecas públicas 
de la Diputación de Barcelona y 
las instalaciones". Ya en el año 87 
se decide la introducción del 
audiovisual en la Biblioteca Popu
lar de Rubí. hoy Barcelona ciudad 
cuenta con cuatro Bibliotecas 
Populares con material audiovi
sual: Ignaci Iglesias. Joan Miró. 
Can Roses y Javier Benguerel. La 
decisión de introducir los audiovi
suales fue tomada por la gran 
demanda que había por parte de 
los usuarios había y siguiendo las 
recomendaciones de la IFU. Para 
la puesta en marcha del servicio 
se realizaron visitas a Francia y 
Dinamarca para ver sus bibliote
cas y mediatecas y conocer expe
riencias. Las bibliotecas trabajan 
en red desde que en los años 90 
se automatizaron. La BP Joan 
Miró tiene los materiales audiovi
suales integrados con los materia
les librarios. En el caso de los 
vídeos. al utilizar la misma clasifi
cación que para los libros. ambos 
conviven en las mismas estanterí
as. y en el caso de la música son 
los libros los que se han acercado 
a los discos. El público infantil 
comenzó a pedir material audiovi
sual. demanda que fue satisfecha. 
El trabajo técnico se realiza en la 
Central Técnica. y cada tres 
meses reciben un lote de audiovi
suales. Expuso la experiencia 
"Cuando la música sale de los 
cuentos". realizada en la BP Joan 
Miró y que ha sido grabada y 
comercializada. 

BARBARA COSTALES. coordinado
ra de este curso y que trabaja en 
la BP de Retiro. abierta en el año 
90. con la sección de audiovisua
les ya creada. pero que no ha sido 
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puesta en marcha hasta el 94. 
habló sobre el servicio de audiovi
suales. Esta sección ofrece los 
servicios de audición y visionado 
de discos y vídeos en la propia 
biblioteca. así como su préstamo 
domiciliario. Habló sobre los pro
blemas surgidos a la hora de 
poner en marcha esta sección, 
qué materiales. qué géneros ... 
En música se decidió que el 
soporte sería únicamente el CD. a 
pesar de contar con instalación de 
pletinas. y en video se decidió que 
sólo habría documentales y no fic
ción. Desde un principio estaba 
claro que los CD se prestarían a 
domicilio. no así. el préstamo de 
los videos. pero después, dese
chando la teoría de que es un 
materíal caro y deteriorable. se 
apostó por el préstamo de este 
material. También señaló la difi
cultad de la selección por la 
escasez de fuentes y el problema 
de la adquisición al trabajar con 
una gran distribuidora. Otro 
problema derivado del gran 
éxito de esta sección es el espa
cio que resulta muy pequeño 
para tanta demanda. El éxito 
del servicio es rotundo y tanto 
los 1.100 CDs Y los 400 videos 
tienen un movimiento del 1000ló 
en cuanto a préstamo. Las 
miras ahora están puestas en la 
posible introducción de ficción, 
cursos de idiomas y la creación 
de un fondo infantil, pues hasta 
ahora el acceso es para mayores 
de 14 años. En Madríd capital 
próximamente abrirán su sec
ción de audiovisuales la BP de 
Puerta de Toledo y la BP de 
Vallecas, inaugurada el pasado 
12 de mayo. 
La última jornada se celebró en 
el Instituto Francés de Madrid. 
donde participaron José de Rau
lin. y Dominique Arot. 

JOSÉ DE RAULlN, directora de la 
mediateca. nos habló de ésta. tal 
y como está ahora, abierta al 
público desde octubre del 94. 
Hizo una reflexión previa sobre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés en la redefinición de las 
bibliotecas francesas en el extran
jero: éstas deben ser escaparate 
de la Francia del siglo XX. Por eso 
los fondos anteriores han queda
do obsoletos y han sido donados a 

diversas instituciones españolas. 
La política de adquisición del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
es que todos los soportes deben 
estar presentes en la biblioteca. 
Hay un proyecto de diseño de tra
bajo en red para compartir tareas. 
con apoyo de la Embajada france
sa en los centros de Sevilla. 
Valencia. Zaragoza, Bilbao y 
Madrid (en un periodo de tres 
años). El Instituto Francés apues
ta por una política de adquisición 
en la que intervengan todos los 
elementos culturales de Francia y 
España, realizando una política 
de cooperación e intercambio e 
intentar llegar a una reflexión 

conjunta sobre la normalización. 
la gratuidad de los servicios ... 

DOMINIQUE AROT, jefe del Departa
mento de Bibliotecas del Estado y 
de Asuntos Generales en la Direc
ción del Libro y la Lectura en 
Francia, presente en España para 
realizar contactos referentes a las 
tareas de cooperación, expuso 
cómo el desarrollo de la biblioteca 
pública francesa ha sido apoyado. 
desde la Administración, por una 
fuerte política cultural, consi
guiendo, a partir de los años 80, 
con el proceso de descentraliza-
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ción de dicha Administración y la 
transferencia de competencias. 
junto con medidas de apoyo 
financiero y de personal, una 
revolución cultural en la historia 
y costumbres francesas. La trans
ferencia de competencias a ciuda
des. departamentos y regiones ha 
hecho que sus autoridades se 
sientan más responsables, reper
cutiendo en la biblioteca pública 
en el hecho de que se hayan adop
tado políticas culturales más 
ambiciosas y la biblioteca haya 
conseguido enmarcarse en el con
texto cultural que da entidad a 
una localidad o región. consi
guiendo igual entidad que un 

museo, instalación deportiva o 
universidad. En este sentido 
hay un apoyo por parte de la 
Administración central, al crear 
un dispositivo de financiación 
particular para las bibliotecas y 
facilitar su creación. liberando a 
las autoridades locales de trá
mites burocráticos de ralentiza
rían el proceso. El efecto conse
guido es el de Mbola de nieve". 
pues hay una clara voluntad 
política en cuanto a reconocer la 
importancia de la biblioteca 
pública. 
Con la frase MElitismo para 
todos" comenzó a hablar sobre 
arquitectura. Tras la apertura 
del Centro Georges Pompidou 
en el año 77. la arquitectura de 
las bibliotecas comienza a tener 
importancia. se realizan biblio
tecas bellas y se empieza a tener 
en cuenta el aspecto visual y 
estético del edificio. Todas las 
partes concernientes al proyecto 
de la biblioteca se implican, 
arquitectos. bibliotecarios. 
autoridades. urbanistas ... 

El punto de partida es la realiza
ción de un proyecto bien progra
mado, si un edificio es deficiente 
es porque no se ha programado 
bien. Un análisis sociológico de la 
comunidad y la consideración de 
las cuatro funciones que hay en el 
programa de las bibliotecas públi
cas francesas. y que son sus pila
res: acogida. comunicación para 
adultos, comunicación para jóve
nes y servicios internos, permitirá 
la construcción de un edificio efi
ciente. funcional y económico. 

• ToII 0nt0rIa es documentalista. 
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