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VII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUcíA 

Bibliotecas y Educación 
" La biblioteca de uso público 

se configura como la institu
ción mediante la cual la Jun

ta de Andalucía, el resto de los 
poderes públicos y las entidades 
privadas ponen a disposición de 
los ciudadanos un conjunto orga
nizado de libros, publicaciones 
periódicas, registros sonoros, de 
audiovisuales y otros registros 
culturales y de información. Su fi
nalidad será el desarrollo cultural, 
la enseñanza, investigación, in
formación, educación permanente 
y el enriquecimiento del ocio, en 
beneficio de la comunidad. " 
(Articulo l' de la Ley de Bibliote-
cas, de Andalucla) 

El pasado 24 de octubre, en presen
cia del Consejero de Cultura y Medio 
Ambiente, Suarez Japón, se inaugura
ron, en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Jaen, las VII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, con el te
ma general de Bibliotecas y Educa
ción. Fueron organizadas por la Aso
ciación Andaluza de Bibliotecarios, 
que celebra, en el presente afto, su d6-
cimo aniversario. 

En el acto de apertura, Suárez Japón 
expuso la pretensión de la Consejerla 
de desarrollar la Ley de Bibliotecas con 
la puesta en marcha del 11 Plan de Bi
bliotecas andaluzas, que tendrla como 
objetivo llegar, por un lado, a los peque
flos nódeos wbanos y barrios de las 
grandes poblaciones y, por otro, ahondar 
en los aspectos cualitativos que ofrezcan 
una mejora del servicio: "Estamos inten
tando díseftar un programa de inversio
nes en el plazo inmediatamente futuro 
para hacer posible que esta situación va
ya mejorando. Esperamos trabajar en 
colaboración con otras instiruciones". 
En esta l1nea de cooperación el Conseje
ro se refirió a las administraciones mu
nicipales y a la propia Consejerla de 
Educación con el fin de aprovechar "la 
potencialidad que significa la existencia 
de una red de centros bibliotecarios en 
centros escolares" . 

Respecto a los aspectos cualitativos 
se seflalaron como objetivos la mejora 
de la cualificación profesional de los 
bibliotecarios (se reconocieron como 
un déficit las propias situaciones con
tractuales de muchos de ellos) y la 
consolidación del sistema bibliotecario 
andaluz para llegar a su integración en 
sistemas bibliotecarios suprarregiona
les. Y para ello se considera impres-
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Margarita Becedas, directora de la 
Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, en la lectura de su 
ponencia. Abajo, el consejero de 
Cultura, Suárez Japón, junto a Martin 
Oñate, presidente de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. 

cindible acentuar la mejora de la pres
tación de servicios. 

El lema general de las J omadas, Bi
bliotecas y Educación, fue tratado 
atendiendo al sentido más amplio del 
segundo concepto (la educación per
manente; instituciones tales como hos
pitales, cuarteles y prisiones; atención 
a las minorlas étnicas; personas con 
discapacidades; etcétera) tal como se 
puede comprobar en la presentación 
de las ponencias y comunicaciones 
que realizamos en las siguientes pági
nas. 

En el acto de clausura de las Jorna
das, Antonio Martfn Oftate, presidente 
de la Asociación, tras elogiar las ayu
das recibidas por parte de las autorida
des jienenses y, en especial, de los 
propios bibliotecarios de la provincia, 
seftaló que las próximas Jornadas, den
tro de dos aftos, se celebrarán en Huel
va, con lo que se cumplirá el desaffo 
propuesto en 1981 de celebrarlas de 
manera itinerante en cada una de las 
provincias andaluzas. 
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.......••.•.................•.................................•.......................................................... � � APROXIMACION AL ESTADO ACTUAL DE LAS \...! Se ofrece un panorama de 
las iniciativas y resultados 
llevados a ténnino en el 
campo de bibliotecas y 
educación no universitaria. 

<: BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ESPAÑA 
l(j Mónica Baró (Profesora de la E. U. de Biblioteconomía y Docu<: mentación de Barcelona) y Teresa Mana. (Biblioteca Infantil Santa � Creu de Barcelona) 

, En una primera parte se trató de si
tuar las bibliotecas escolares en su as
pecto legislativo, desde la LOGSE -ley 
prescriptiva para todo el Estado- hasta 
las leyes de bibliotecas que cada una 
de las Comunidades Autónomas puede 
tener desarrolladas al margen del De
creto del Sistema Bibliotecario Espa
dol. En el conjunto se aprecia la diver
sidad de tratamiento que conlleva la 
ex.istencia de un vacio legal que regule 
la creación y mantenimiento de este ti
po de bibliotecas. 

Gran parte de la ponencia recogía las 
acciones destinadas a la promoción de 
la biblioteca escolar, puesto que son las 
iniciativas de más interés, por su parti
cular resolución. Someramente, se des
cribió la creación en Catalulla, en 
1984, de la Asociación Servei de Bi
blioteques Escolars L' Amic de Paper, 
asociación sin ánimo de lucro que ofre
ce toda clase de servicios a las escuelas 
de EGB. Su innovación consiste, por 
un lado, en su carácter privado, y, por 
otro, en proporcionar un servicio cen
tralizado de adquisición y tratamiento 
de materiales. Se citaban también, el 
"Proyecto Hipada" de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el proyecto 
"Biblioteca de Aula" en la Comunidad 

de Madrid, que se explicaron más de
talladamente en la mesa redonda en la 
que participaron sus responsables. 

En el apartado dedicado a los progra
mas de formación, junto a los cursos de 
diferente duración que imparten dife
rentes colectivos, destacaba el curso de 
Postgrado en Bibliotecas Escolares, or
ganizado por la Escuela de Maestros de 
la Universidad Autónoma y la Escuela 
de Biblioteconomía y Documentación 

de la Diputación de Barcelona. 
En cuanto a las publicaciones espe

ciaIizadas, otro de los aspectos que se 
citaba en la ponencia, se han incremen
tado en los 6ltimos aflos ya sea con 
manuales, con revistas educativas que 
tratan el tema, con boletines de carácter 
interno como el publicado por la Aso
ciación L' Amic de Paper o con una pu
blicación especializada como la revista 
Educación y Biblioteca. 

Por último, en el apartado dedicado a 
la biblioteca escolar como sujeto de in
vestigación, se dejaba notar la falta de 
estudios en este ámbito y se resumfa la 
publicación Les biblioteques a les es
coles públiques de Catalunya, trabajo 
impulsado por la Asociación L'Amic 
de Paper y editado por la Diputación 
de Barcelona. 

Las conclusiones demostraban la ne
cesidad de un reconocimiento legal con 
un análisis previo, cuantitativo y cuali
tativo, de las bibliotecas en los centros 
escolares y el reconocimiento laboral 
de un responsable de este servicio. La 
aplicación de la Ley de la Reforma 
Educativa sería una buena razón y un 
buen momento para solucionar estas 
cuestiones pendientes. 

Los intervinientes en la mesa 
redonda, expusieron brevemen
te las caracteñsticas de los pro
gramas de intervención biblio
tecaria en la escuela en los que 
están trabajando. Posteriormen
te se analizaron algunos aspec
tos, tales como las característi
cas de las personas 
responsables de la biblioteca es
colar (bibliotecario/profesor-bi
bliotecario), legislación actual 
(la LOGSE y las bibliotecas), 
etcétera. Ante la indefinición 

E D O N D A mine de concretarse un nuevo _...:M�-=E:........:S;:,....:.A....:..... ___ R..:......:::....._� ____ ....., plan editorial de libros cunicula-

BIBLIOTECAS ESCOLARES: 
PROBLEMATICA y SOLUCIONES 

Melquiades Alvarez y Laura Cobos (Pro
yecto Hipatía), Mónica Baró (E. U. de Biblio
teconomía y Documentación de Bar celona), 
Francisco J. Bernal (Asociación Educación 
y Bibliotecas), Manuel López (C. P. Martín 
Noguera de Jaen) y Teresa Mai'ié. (Biblio
teca Santa Creu de Barcelona). 

res, "abiertos y flexibles", a la ven
ta, que solventarán la falta de 
procesos imaginativos en los 
Centros y de formación efectiva 
de los profesores, y que vol verán 
a abarrotar los Centros educati
vos. El evitar que esto ocurra no 
es tanto un problema de dinero 
como de decisión política en l a  
que todos, profesores, biblioteca
rios, responsables de las distintas 
administraciones públicas, etcétera, 
estamos implicados, a<¡( como tamactual en materia legislativa los miem

bros del Proyecto Hipatia señalaban: 
"Ante una Comunidad Escolar sin bi
bliotecas operativas, la enseftanza fle
xible, abierta y personalizada es un 
cuento y lo Ílnico que conseguiremos 

que cambie es que nuestros alumnos 
en lugar de abarrotar las bibliotecas 
ptlblicas, cuando existan, para el estu
dio de fotocopias de mala calidad y 
apuntes, las abarrotarán para el estudio 
de fotocopias en colores, mientras ter-

bién de un verdadero reconocimiento 
de la enseflanza m61tiple y del derecho 
de cada individuo a adquirir las habili
dades y herramientas necesarias para 
formarse y pensar por si mismo". 

7, 



\!��f 
Q : . #_------------------L _' '"' VII J o R N A D A S B I B L I O T E e A R I A S D E A N D A L U e I A 
\ 

� L_ 
'-
'--
Q 
� 

e o 

FORMA CION DE 
USUARIOS EN LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

M� Dolores Olvera (Becaria 
de Investigación en la Univer
sidad de Granada) y Josefa 
Martínez(Documentalista) 

M 

Se propone un programa de forma
ción de usuarios en las bibliotecas de 
los centros escolares, fundamentado 
en los principios de Piaget sobre el 
proceso evolutivo de los niflos, asf 
como en la llamada Pedagog[a Frei
net y, todo ello, teniendo en cuenta la 
estructura del Sistema Educativo Es
paflol perfilado por la normativa LO
DE y LOGSE. 

El programa se desarrolla en una 
doble vertiente: enseflanza del uso y 
disfrute de la biblioteca, y el desarro
llo en la misma de actividades de 
animación bibliotecaria. 

En la programación presentada se 
seflalan por niveles de edad los obje
tivos y contenidos. Asf, los diferen
tes objetivos son: 

,3-6alfos 
- Inculcar el gusto por el libro y 

otros materiales. 
- Socialización. 
- Conocimiento de su entorno natu-

ral, familiar y social. 

6-10alfos 
- Localización de los diferentes es

pacios de la biblioteca escolar. 
- El concepto de documento. 
- Desarrollar el gusto por la lectura y 

por la utilización de los documentos. 
- Socialización. 
- Nociones elementales del sistema 

de clasificación. 
- Biblioteca como lugar de ocio. 
- Introducción a la consulta de obras 

de referencia. 
- La tarea de investigación. 

lO-14alfos 
- Alcanzar un dominio en el manejo 

de obras de referencia: diccionarios y 
enciclopedias. 

- Alcanzar un dominio en el manejo 
del libro. 

- Practicar y adquirir un dominio en 
la elaboración y consulta de fichas y 
ficheros. 

- Desarrollo de otras técnicas de tra
bajo e inquietudes. 
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U N I e A e I o N E S 

INFORMATIZA CION 
DE UNA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

José Morillo-Velarde y MI 
Angeles Zafra-Polo (Biblioteca 
de la Facultad de Filosofia y 
Letras de Córdoba) 

La comunicación se presenta co
mo aportación a los trabajos que el 
Seminario Permanente sobre Bi
bliotecas Escolares viene realizan
do desde el curso 1989/90 en el 
CEP de Córdoba y que persigue co
mo objetivo prioritario poner a dis
posición de las personas encargadas 
de las bibliotecas (obsérvese que no 
digo bibliotecarios) de nuestros 
centros de EGB y Enseflanzas Me
dias, instrumentos que de una for
ma clara y sencilla les permitan po
ner en funcionamiento sus 
bibliotecas, conscientes de la im
portancia, que para el desarrollo de 
hábitos lectores e investigadores en 
los alumnos, prestarla una biblio
teca correctamente organizada en 
un centro escolar. 

En el texto presentado se enumeran 
los requisitos mfnimos de equipos 
con que debe contarse para empren
der esta tarea en una biblioteca (de 
unos 2.500 tltulos) correspondiente a 
un centro educativo de tamallo me
dio, es decir, con 16 unidades (450 a 
500 alumnos), con un alumnado en
tre 4 y 14 allos, seflaládose finalmen
te algunos caminos para desarrollar 
la aplicación. 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
ANTE EL NUEVO 
SISTEMA EDUCATIVO 

Carlos Castro y Juan Carlos 
Fernández (E. U. de Bibliote
conomía y Documentación de 
Granada) 

Breve panorámica de la Biblio
teca Escolar en Espalla: algunos da
tos históricos, causas del retraso en 
su implantación, e iniciativas exis
tentes a nivel estatal, como las lle
vadas a cabo por l'Amic de Paper, 
Asociación Educación y Bibliote
cas, Proyecto HipaUa. 

LAS BIBLIOTECAS DE 
LOS INSTITUTOS DE 
BUP ANTE LA LEY DE 
REFORMA EDUCATIVA 

María Cerrillo y Encarna 
García (Profesoras del Módulo 
de Biblioteconomía, Archivísti
ca y Documentación en Cádiz) 

Se destaca la situación actual de 
los Institutos de Bachillerato en ma
teria bibliotecaria y de formación de 
los alumnos como futuros usuarios. 
Se analiza la legislación vigente en 
esta materia (Proyecto Curricular de 
aspectos generales de la Consejerla 
de Educación y Ciencia; la Ley Or
gánica Reguladora del Derecho a la 
Educación), comprobando el interés 
en formar a los alumnos para el acce
so directo a la información. 

ESTUDIO SOBRE LAS 
BIBLIOTECAS DE 
LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZAS MEDIAS DE 
JEREZ DE LA FRONTERA 

Mª Angeles Martin Gómez y 
Rosa M. Toribio (Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Le
tras de Cádiz) 

Para la realización de este trabajo 
hemos analizado la situación de las 
bibliotecas de los veinte Centros de 
Enseftanzas Medias de Jerez, que dan 
cabida a unos 15.000 alumnos. El 
plan de trabajo seguido se ha basado 
en el estudio de lo que hemos consi
derado los puntos fundamentales pa
ra obtener una visión general del 
problema: ubicación, organización, 
fondos, personal. 

Se ha llegado a las siguientes con
clusiones: 

1. Ausencia total de una normativa 
legal que regule su funcionamiento y 
organización. 

2. Locales inadecuados e insufi
cientes para la ubicación del fondo, 
la sala de lectura y otros servicios. 

3. Deficiente organización interna, 
inexistencia de catálogos, clasifica
ción inadecuada, sistema de présta-
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mo rudimentario, horario muy restrin
gido. 

4. Escasez de fondos; la propor
ción voltlmeneslalumnos es muy ba
ja. 

S. Falta de personal t�nico con 
formación bibliotecaria, que intenta 
ser sustituido por la dedicación del 
profesorado. 

Pero creemos que todas estas con
clusiones no solamente son aplica
bles a la ciudad de Jerez sino que son 
extensibles a todo el territorio nacio
nal. 

LAS BIBLIOTECAS 
DE LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZAS MEDIAS 
EN CADIZ 

Pilar Sánchez y 
José María Luna 

Con la presente comunicación pre
tendemos ofrecer un esbozo de la si
tuación en la que se encuentran las bi
bliotecas de los Centros de 
Ensefianzas Medias de la ciudad de 
Cádiz. 

Los doce centros que han sido ob
jeto de estudio cuentan con una bi
blioteca. La creación de todas ellas 
fue fruto de la improvisación. Los 
puestos de lectura con q ue cuentan 
son a nuestro juicio insuficientes, 
aunque hay que resaltar que todas 
ellas tienen cabida para acoger a to
dos los alumnos de una clase. 

Las personas encargadas de estas 
bibliotecas son generalmente, profe
sores que cuentan con algunas horas 
libres de su jornada laboral. Su for
mación es escasa o nula (con la ex
cepción de dos encargadas cuyos 
conocimientos son los propios 
de un bibliotecario profesional). En 
consecuencia, la organización de es
tas bibliotecas es un tanto peculiar. 
En algunos casos, incluso diferente 
a cualquiera de los sistemas conoci
dos por los profesionales de la bi
blioteconomfa. 

El horario suele ser muy reducido 
y, por consiguiente, insuficiente para 
crear Mbitos de lectura en el estu
diante. 

Los fondos de algunas de estas bi
bliotecas ni siquiera abarcan todas 
las materias que se imparten en el 
centro. Además, se ha observado la 
necesidad de llevar a cabo una reno
vación de parte de los mism�. 
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ENSEÑANZA Y 
BIBLIOTECA 

Alfredo Ybarra (del Seminario 
Permanente de Investigación y 
Fomento de la Uteratura Infantil 
y Juvenil, de Andújar) 

"La ensefl.anza tal como la hemos 
entendido, no ha conseguido incidir 
suficientemente en las motivaciones 
que llevan a leer. Cuando se ha inten
tado en muchos casos plantear la cues
tión de la animación a la lectura (hasta 
el término es equivocado) se ha cafdo 
en el simple activismo y didactismo, 
convirtiendo la lectura en un deber de 
cIase, sin transmitir generalmente lo 
primero y principal que debe transmi
tir: placer. ( ... ) Tenemos que partir de 
que los obstáculos para la creación del 
hábito de la lectura son fundamental
mente de índole social. Por eso hemos 
de implicar al mayor sector de pobla
ción posible en ese modelo de actua
ción. Pero tenemos que coincidir en 
que el paso primero y primordial será 
considerar a las Bibliotecas, p6blicas y 
escolares, como los pilares básicos pa
ra el desarrollo de un política que crea 
en la lectura como elemento dinamiza
dor de la sociedad. Las bibliotecas ga
rantizan la igualdad de oportunidades 
respecto al acceso a la cultura. ( ... ) Si 
nuestros esfuerzos deben de tener un 
comienzo definido, el problema de la 
lectura infantil y juvenil tendrla que 
condicionar toda la planificación y to
da la poHtica bibliotecaria·. 

PROGRAMA "BIBLlOTECA· 
CENTRO DE DOCUMENTA· 
CION ESCOLAR" 

Francisco Javier Bernal (Pre
sidente de la Asociación Edu
cación y Bibliotecas) 

La Asociación Educación y Biblio
tecas tiene como fin primordial se
cundar a las instituciones biblioteca
rias en su función educativa. El 
Programa, puesto en marcha por la 
Asociación, suple, en unos casos, la 
carencia, y refuerza, en otros, la pau
pérrima actividad bibliotecaria-docu
mental de los centros, favoreciendo 
que ellos mismos potencien acciones 
análogas y pongan en marcha gra
dualmente su biblioteca y centro de 
documentación, como parte de su 
proyecto educativo. Sus Ifneas de ac
tividad son las siguientes: Revista 

mensual Educacidn y Biblioteca, 
consultorio individualizado y cursos 
y encuentros de formación. 

LAS GUIAS DE LECTURA 
DE LAS BIBLIOTECAS 
DE LAS ESCUELAS 
Y EL COMPAS DEL 
CURSO ESCOLAR 
Aurora Diaz-Plaja (Bibliotecaria) 

La veterana bibliotecaria y periodis
ta, Aurora Díaz-Plaja, presenta una re
lación de Gu(as de lectura que abarcan 
cronológicamente todo el curso esco
lar. Las fechas seftaladas de cada mes, 
bien porque en su momento dado su
pusieron un hito en, por ejemplo, la in
vestigación espacial, o bien porque se 
celebra una festividad (Santa Cecilia -
patrona de la másica-, el 22 de no
viembre) son motivo para acercamos a 
una selección bibliográfica relaciona
da con ese tema. Nos encontramos con 
guías de lectura variadísimas temática
mente que van desde La historia como 
escennrio en libros juveniles o Cuen
tos y novelas escritos enforma episto
lar a Navidad o ÚJs animales en el dfa 
de su patrdn. 

FUENTES PARA 
EL SERVICIO DE 
INFORMACION DE UNA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

Mª José Montes e Isabel de 
Torres (Profesoras de la E. U. 
de Biblioteconomía y Docu
mentación de Granada) 

La definición de Obras de referen
cia nos sirve para deducir dos modali
dades de obras de consulta: las de in
formación directa (enciclopedias, 
diccionarios, almanaques, anuarios ... ), 
que nos proporcionan la información 
que se busca, y las de caracter secun
dario que nos ofrecen una información 
mediata o diferida (bibliografías, índi
ces, catálogos ... ). Obras de consulta 
que no debt:n de faltar en una colec
ción de referencia para ninos son enci
clopedias generales y especializadas, 
diccionarios de la lengua y biUngUes, 
de los idiomas contenidos en el pro
grama, manuales y tratados de las dis
tintas materias que se incluyen en los 
"curricula" mapas, atlas, anuarios, al
manaques e, incluso, biograftas y li
bros de viajes. 
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.Bibliotecas públicas y educación 
LA EDUCA CION 
DE ADUL TOS EN LA 
BIBLIOTECA PUBLICA 

Juana María Muñoz Choclán 
(Centro Andaluz de Lectura) 

- Tema apenas tratado en nuestra bi
bliograffa y escasamente llevado a la 
práctica (los esfuerzos bibliotecarios pa
recen seguir centrándose en el tema de 
la animación y la proyección del fondo 
local), es, sin embargo, un problema que 
preocupa desde antiguo y con realiza
ciones y experiencias cotidianas en las 
bibliotecas anglosajonas principalmente 
(ya en 1950 la Unesco celebró en Suecia 
un Seminario sobre la Función de las 
Bibliotecas en la educación de adultos). 
Se plantean los principios generales y 
las líneas básicas de actuación, al mismo 
tiempo que se aportan algunas pautas 
sobre la lectura de adultos y su mundo 
personal y afectivo (selección de fondos 
documentales en la hiblioteca; clasifica
ción por centros de interés; actividades 
de asesoramiento.,,). Las bibliotecas en 
conjunción con los profesores de adultos 
han de contribuir a la mejora de ese 
campo tan dificil como es el de los DeO
lectores de edad adulta. 

MODELOS 
DE COLABORA C/ON 
ENTRE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES Y 
PUBLICAS: LOS PROGRA
MAS DE FORMACION 
DEL PROFESORADO 

Alejandro Delgado G6mez 
(Director-Coordinador Archivo, 
Museo y Biblioteca de Calas
parra, Murcia) 

La inexistencia de tompetencias en 
materia de educación en la Región de 
Murcia obliga a las bibliotecas pl1blicas 
a asumir entre sus clientes a la pobla
ción escolar: ·Hasta aqu( todo es correc
to. Sin embargo, quisiera hacer notar la 
alarmante frecuencia con que la falta de 
entendimiento entre los profesionales de 
la biblioteca y los de la enseftanza dege
nera en situaciones incómodas o frus
trantes, cuando no abiertamente hostiles, 
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que obstaculizan un, con toda probabi
lidad, fmcllfero diltlogo del que ambas 
partes, y en especial sus respectivos 
clientes, debieran salir beneficiados, 
pero que, hasta el momento, casi siem
pre ha muerto antes de comenzar". 

En CaIasparra se ha diseftado un pro
grama de fonnación del profesorado 10-
eal para explicar a éste el significado y 
función de la biblioteca y qué ventajas 
puede obtener de unas buenas relacio
nes con ella. Se incluyen aspectos tales 
como "historia de las bibliotecas e im
pacto de las nuevas tecnologías y de las 
redes y sistemas sobre ellas, el proceso 
tecnico de los fondos o las habilidades 
que se le exigen al personal que las 
atiende. Muy en especial, el programa 
incluye un capítulo dedicado a las rela
ciones de la biblioteca con la comuni
dad en la que se inscribe, su misión y 
sus roles dentro de ella." Temas que 
deberlan ser continuados con "la posi
bilidad de ensellar a los responsables 
de bibliotecas escolares el tratamiento 
normalizado, sistemático y compatible 
de sus fondos·. Segt1n A. Delgado 
·cualquier cosa es preferible a conti
nuar siendo, como hasta ahora, un me
ro servicio de suministro de sillas y en
ciclopedias para los trabajos 
escolares" . 

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS MUNICIPALES 
DE GRANADA - COLEGIOS 
DE EGB: UN PROYECTO 
EN MARCHA DE ANIMA
CION A LA LECTURA 

Mª de los Angeles Jiménez Vela 
(Biblioteca Pública de Granada). 

Con el objetivo fundamental de 
·atraer el mayor nÍlmero posible de 
lectores, promoviendo en ellos la 
aventura de leer, y con el fin de servir 
de apoyo y colaboración en la cualifi
cación de nuevos lectores, en el freno 
del fracaso escolar y en la lucha contra 
el analfabetismo real y funcional exis
tente en la población granadina". he
mos puesto en marcha en las Bibliote
cas Ptiblicas Municipales de Granada 
un Programa de Animación a la Lectu
ra en colaboración con los colegios de 
EGB de las zonas donde están ubica
das las bibliotecas. Se trabaja funda
mentalmente en libro-forum, encuen
tros con autores, celebraciones como 
el Ola del Libro, concurso de cuentos 
de navidad, etcétera: "han colaborado 
en el Proyecto un total de 12 colegios 
de tres barrios de Granada: Albaycfn, 
Almanjayar y Zaidln. Han sido 127 las 
sesiones de Animación a la Lectura 
que se han desarrollado en nuestras bi
bliotecas y 3.452 niflos han participa
do en las mismas·. 

LA MEO/ATECA: 
¿POR QUÉ SU NECESIDAD 
EN LAS BIBLIOTECAS 
INFANTILES? 

Carmen Ramos FajalUo (Profe
sora de la E. U. de Bíbliotecono
mía y Documentación de Grana
da) 

Los actuales medios de comunica
ción son imprescindibles complemen
tos y auxiliares de los textos escritos, 
lo que trae concatenado un acerca
miento a ellos: "¿cómo conseguir que 
se acerquen al libro, a la revista, es-
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pecialmente aquellos reticentes por sis que sufre la biblioteca, ya que son M E S A R E O O N D A � "-
naturaleza a la letra impresa? Puede vía de acceso a ella, especialmente pa- � 
ser que la solución esté en un espacio ra los que no gustan de la lectura, sien- L 
reservado dentro de la biblioteca, un do un buen medio de información e in- � 
espacio en el que encuentren instru
mentos a los que están habituados ac
tualmente y les sirvan de reclamo, de 
vía de acceso hacia lo impreso. Y este 
lugar es la mediateca". Se puntualizan 
los objetivos y funciones que cumple 
la mediateca en las bibliotecas infanti
les, analizándose la tipología de los 
documentos audiovisuales que la com
ponen y la ayuda que cada uno de los 
distintos medios prestan. . 

Conclusiones: "La biblioteca debe 
comprender que ya no tiene e l  uso ex
clusivo de lo escrito, debido a los 
avances tecnológicos que presentan en 
otros tipos de soportes, informaciones 
tan o más 1ítiles que las hasta ahora re
gistradas en papel. Si a �sto le unimos 
el escaso interés actual por los libros, 
los audiovisuales pueden salvar la cri-

mejorables compafteros de la letra 
impresa, debido a su ductilidad· . 

Yademú: 

PO N E N C I A  

SERVICIOS ESPECIALES 
. DE LECTURA EN 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Carmen Mayol (Directora de la 
E. U. de Biblioteconomía y Do
cumentación de Barcelona). 

PAPEL DE LAS 
BIBLIOTECAS EN LA 
FORMACIÓN DEL 
CIUDADANO 

Javier Alvarez (B. P. Provin
cial de Granada), Elisa Camps 
(Colegio de Bibliotecarios de 
Cataluña), Josefina Delgado 
(Subdirección de Cooperación 
Cultural del Ministerio de Cul
tura), Vinyet Panyella (Biblio
teca de Cataluña), lñigo Sanz 
(Asociación de Bibliotecarios 
de Guipúzcoa), Rosa de la 
Viesca . 

. ',' ...... " . . . . . .  . .  . . .. . . . . .. . . . , . . / � . . 

_ Otras bibliotecas, otros seroicios 

ANALlSIS DE LA 
SITUACION ACTUAL 
EN ESPAÑA DE LAS 
BIBL/OGRAFIAS EN CUR
SO SOBRE EDUCACION 

José Federico Arrebola (Bi. 

blioteca de Psicología y Cien 
cias de la Educación de la Uni
versidad de Málaga) 

Partiendo de que el conocimiento de 
las fuentes de información bibliogrAfi
ca resulta fundamental para las tareas 
profesionales, se realiza un análisis de 
la situación en España de las biblio
grafías en curso sobre educación: "Al 
comentar cada una hemos tenido en 
cuenta, por una parte lo que podríamos 
llamar unos aspectos externos, es de
cir, su finalidad, periodicidad, limita
ciones, etretera, y, por otra, unos inter
nos, es decir, la estructura que 
presenta en cuanto a la distribución de 
los asientos bibliográficos, normas de 
descripción, lenguajes de indización, 
etcétera, sin olvidar aquellas observa
ciones que, fruto del uso cotidiano por 
nuestra parte, puedan ayudar a su me
jor conocimiento·. 

La investigación analiza las siguientes 
publicaciones: Boleún Bibliográfico/del 
CIDE del MEC.; &leún de Suma-

rios/del CIDE del MEC; Boletfn Inter
nacional de Bibliografta sobre Educa
ción (BIBE)/ del Proyecto BIBE; 
&rdón: Revista de Orientación Peda
gógica/de la Sociedad Española de Pe
dagogía; lrulice Espartol de Ciencias So
ciales. Serie A: Psicologfa y Ciencias de 
la Educación/del ISOC; Red Estatal de 
Bases de Datos sobre Investigación 
Educativa (REDINET)/del eIDE del 
MEe y Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas; Tesis Docto
rales/de la Secretada General del Con
sejo de Universidades; Tests y Docu
mentos Psicológicos: Informnción 
Técnica y Criterios de Utilización/de la 
Sección de Estudios de TEA Ediciones. 

REDINET: 
UNA AL TERNATIVA AL 
ACCESO Y DIFUSION DE 
LAS INVESTIGACIONES 
EDUCATIVAS EN EL AMBI
TO UNIVERSITARIO 

Luis Villén (Bibliotecario) 

Presentación (nacimiento, evolu
ción, organización y producción, difu
sión) de REDlNET (Red Estatal de 
Bases de Datos sobre Investigacione s 
Educativas), base de datos documental 
automatizada cuya cobertura temática 
son las inves tigaciones producidas en 
Espafia desde 1975 en I .. s materias in
cluidas en la categoría de Ciencias de 
la Educación. 

LA FORMA CION DE USUA
RIOS EN LA UNIVERSI
DAD: RESUL TADO 
DE UNA EXPERIENCIA 

Rosario Gestido del Olmo y 
Ana Remón (Biblioteca de la 
Facultad de Medicina de Cádiz) 

... 
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Presentación de la experiencia de 

colaboraci6n. en el ámbito de la for
mación de usuarios, de la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de Cádiz 
en el Curso de Doctorado Bibliografta 
y Documentación Cientfjica, organiza
do e impartido por la Cátedra de His
toria de la Medicina de la Universidad 
de Cádiz, y que se inició en 1988. 

C.C. DE LA INFORMA CION 
rc.c. DE LA EDUCACION: 
EL A CERCAMIENTO DE 
DOS DISCIPLINAS 
A TRA VÉS DE LA 
BIBLlOTECONOMIA y 
DOCUMENTA CION 
EDUCATIVA 

José A. Gómez (Profesor de 
la E. U. de Biblioteconomía y 
Documentación de Murcia) 

Se describen las eootdenadas que han 
enmarcado la enseftanZa de una asigna
tura denominada Documentación Edu
entim. Bibliotecns Universitarias y Es
colares. Extensión Cultural que ha 
comenzado a impartirse durante el Cur
so 90-91 en la Diplomatura en Bibliote
conomfa y Documentación en la Uni
versidad de Murcia Esta asignatura es 
el lugar de encuentro de dos ciencias, 
Documentación y Educación. insepara
bles en el marco de la Sociedad de la In
formación. y que en el terreno práctico 
debe dar lugar a una mayor integración 
de la institución documental en el siste
ma educativo. Como pequefta aporta
ción para ello se explican los objetivos, 
contenidos, metodologfa y fuentes utili
zados en esta disciplina. 

y además: 

PO N E NCIA 
LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS EN 
EL CONTEXTO DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Margarita Becedas (Directo
ra de la Biblioteca Universita
ria de Salamanca) 

MESA REDO NDA 
- Las bibliotecas universitarias: cómo 
son y cómo deben ser I con Ml Luisa 
Alvarez de Toledo (8. U. de Oviedo), 
Margarita Becedas (B. U. de Salaman
ca), Roc(o Caracuel (B. U. de Sevilla), 
Juan Carlos Femández (E. U. de Bi
blioteconomfa y Documentación de 
Granada), Rosario Moreno (B. U. de 
Málaga). 

COMU NICACIO NES 
- Biblioteca sindical y transformación 
social I por Ana Pérez López 
- Veinticinco aniversario de la Biblia
teen de la Facultnd de Ciencias Econd
miens y Empresariales de la Universi
dad de Málaga I por Estrella Ayala y MI 
José Pérez Garzón. 
- ÚlS bibliotecas de la UNED I por Mi
caela Alvarez y Antonio Juan Navarrete. 
- ÚlS fUentes de Información en la Edu
ención y en la Investigación: utilidad, 
impacto y consecuencias en el ámbito 
de las bibliotecas universitarias I por El
vira Ruiz de Osma y Margarita Ranúrez.. 
- Centro de Documentación del Semina
rio de Estudios de la Mujer de la Univer
sidad de Granada / por Ana M! Muf\oz. 
- libros de cabecera I por M! Isabel Pata. 
- La biblioteca como instrumento edu-
cativo e informativo en una segunda 
lengua: utilidad y recursos I por MI 
José Pérez Tapia y Josefina Vilches. 
- ÚlS bibliotecas universitarias britá
nicas: el caso de Londres I por MI del 
Carmen Linan. 
- La base de datos MEDL/NE: una ex
periencia en laformación de usuarios 
I por Joaquina Gomáriz y MI Victoria 
González. 
- Algunos planteamientos de mejora 
para bibliotecas universitarias / por 
Ignacio Robledillo y Pilar Beoftez. 
- Unisport Andaluc(a: un centro de 
apoyo a la educación (deportiva) I por 
Yolanda Biedma. 



�,.f¿ l't 
-------------------- ,� " � VII JOR N A D AS BIBLIOTECARI A S  CE ANCALUclA L 

CONCLUSIONES 

BIBLIOTECAS PUBLICAS 
1. Solicitar la instalaci6n. adecuación y funcionamiento de Bibliotecas 

Escolares en solidaridad con las reivindicaciones del colectivo de profeso
res. 

2. Acercamiento de la biblioteca y la escuela, si bien insistiendo en el 
carácter de lectura lúdica que preconiza la biblioteca pCiblica. 

3. Desarrollar programas de Educaci6n de Adultos paca acercar a estas 
capas de población a la biblioteca pflblica. 

4. Realizar encuentros institucionales, a nivel provincial, entre bibliot& 
carios y profesionales de la educación. 

S. Reconocimiento y difusión de la biblioteca pCiblica como instrumento 
básico de la labor educativa (con las técnicas de marketing adecuadas). 

6. Insistir en la necesidad de la atención individualizada al lector y ad& 
cuación de las colecciones a los intereses de la comunidad. 

7. Apoyo institucional para la exigencia de un tanto por ciento fijo desti
nado a la biblioteca pt1blica dentro de los presupuestos municipales de cul
tura. 

8. Ampliar servicios a grupos especiales de lectores (hospitales, cárce
les, etcétera) cuando se dispongan de medios apropiados para ellos. 

BIBLIOTECAS UN IVERSITARIAS 
Y OEINVESTIGACION 

1. Recabar información del Ministerio de Educación y Ciencia sobre el 
Proyecto SIBI y pedir que se desarrolle una experiencia piloto con algunas 
universidades que permita beneficiarse a las bibliotecas andaluzas de los 
resultados del Proyecto. 

2. Pedir que se acelere el proceso de informatización de todas las biblio
tecas de universidades de modo que alcance a todos sus centros. 

3. Se enfatiza el papel de las comisiones de bibliotecas y se desea que 
acme en todos los casos. 

4. Se desea que se amplíe el horario de las bibliotecas y la presencia de 
bibliotecarios siempre que se hallen abiertas. 

S. Se pide que se intensifique y se concrete la cooperación global y sec
torial de las bibliotecas universitarias. 

6. Se decide pedir que todos los bibliotecarios difundan los servicios de 
nuestras bibliotecas universitarias y especializadas. 
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