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EDITORIAL 

Colecciones hemerográficas: 
/a cooperacron se rmpone 

E 
STOS 150 Últimos años han 
visto el desarrollo fulgurante de 
las publicaciones periódicas, 
tanto de información general 
como especializadas. En ellas 

se escriben las actas de una sociedad: sus an- 
helos, miedos, concepciones sociales, silen- 
cios y clamores. Esto las ha convertido en una 
fuente ineludible para el investigador de la historia y 
de la sociedad contemporánea, y en testimonio de 
nuestra memoria De hecho, la prensa nunca ha 
dejado de ser una herramienta, bien para el apara- 
to ideológico del Estado, bien para la introducción y 
socialización de las ideas más innovadoras. A su 
vez, la publicación periódica arrebató y, en gran 
parte, sigue manteniendo, terreno a otros medios 
de comunicación sdal. En nuestro caso contribu- 
yó, en numerosas épocas, a la consolidación del 
renacimiento cultural español con la participaaón 
de cronistas y pensadores: Azorín, Baroja, Blasco 
Ibáñez, Camba, Josefina Carabias, Castelao, Cos- 
sío, Cunqueiro, Chaves Nogales, Górnez de la Ser- 
na, Pablo Iglesias, Machado, d'Ors, Ortega y Gas- 
set, Josep Pla, Tovar, Unamuno y tantos otros 
excelentes escritores y periodistas. 

Ateniéndonos a la situación de las coleccio- 
nes hemerográficas en nuestro país parece que 
las administraciones culturales no las conside 
ran como parte sustancial de su patrimonio. Es- 
casas colecciones, mal estado de conservación 
de sus fondos, planes de microfilmación que se 
diluyen como un azucarillo en el agua. En fin, la 
eterna cantinela. 

Los bibliotecarios, por su parte, tampoco pa- 
rece que prestemos la atención que se mere- 
cen. Las publicaciones periódicas con engorro- 
sas en las labores técnicas, ocupan un gran 
espacio, y en situaciones, tan comunes, de es- 
casez de personal son las primeras en ser 
desestimadas. 
Ya en otras ocasiones, y en esto no somos ori- 
ginales, hemos preconizado por las labores 
de coordinación y cooperación bibliotecarias. 
En el ámbito de las publicaciones periódicas 
éstas serían prioritarias. Seria ingenuo pen- 
sar en un desarrollo de colecciones en todas 
nuestras bibliotecas, pero sería igualmente 
nefasto que por desidia desapareciera una 
de la parte más sustancial de nuestro patri- 
monio bibliográfico. El transcurso del tiempo 
ha demostrado que el papel ácido es frágil y 
que, progresivamente, los documentos se 
convertirán en polvo. Sólo una buena coordi- 
nación de las distintas administraciones cul- 
turales podrá propiciar una política de adqui- 
siciones sensata complementada con una 
especialización temática de los distintos cen- 
tros hemerográficos, un plan de conservación 
de los fondos que conlleve un calendario en 
la microfilmación, y la elaboración de un ca- 
talogo colectivo que permita un más fácil ac- 
ceso a los fondos. No parecen, en sí, medi- 
das que demanden unos esfuerzos titánicos. 
Otros países, desde políticas más regionales 
o más centralizadas, ya llevan años en esta 
tarea. ¿A qué esperamos? 
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EN PRIMERA PERSONA 

"Las esperanzas y expectativas 
despertadas no se han visto 

satisfechas en la medida 
que cabía esperar" 

a 0 0 PILAR FAUS NACE EN MADRID EN 1925, SI BIEN DESDE ESE 

MISMO ANO VA A VIVIR SIEMPRE EN VALENCIA, EN DONDE CURSA 

SUS ESTUDIOS HASTA DOCTORARSE EN HISTORIA CON LA TESIS LA 

SOCIEDAD ESPANOLA DEL SIGLO XIX EN LA OBRA DE P&EZ GALO&, 

QUE OBTIENE EL PREMIO ANTONIO NEBRIJA DEL CSlC EN 1957. DES- 

DE 1951 A 1956 IMPARTE CLASES DE HISTORIA MODERNA Y CONTEM- 
PORANEA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Y TAMBIÉN DESDE 1951 

VA A TRABAJAR EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD. EN 

1965 OBTIENE LA CATEGOR~A DE FACULTATIVA DE BIBLIOTECAS Y EN 

1978 SE TRASLADA A LA RECIEN CREADA BIBLIOTECA PUBLICA VA- 

LENCIANA. AQU~ DESEMPENARA LA DIRECCIÓN CONTINUANDO SU 
LABOR BIBLIOTECARIA HASTA SU JUBILACIÓN EN 1990. 

A LO LARGO DE SU CARRERA HA DESARROLLADO UNA GRAN ACTI- 

VIDAD DE ASISTENCIA A CURSOS, REUNIONES, CONGRESOS N A C O  

NALES Y EXTRANJEROS, Y PUBLICADO NUMEROSOS TRABAJOS ES- 
PECIALMENTE DEDICADOS A LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y A 

LA LECTURA PUBLICA. EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO CABE SENALAR LA 

LECTURA PÚBLICA EN ESPANA Y EL PLAN DE BIBLIOTECAS DE  MAR^ 
MOLINER (1990). EN LA ACTUALIDAD HA INICIADO UN ESTUDIO SOBRE 

LA SITUACI~N DE LAS HEMEROTECAS ESPANOLAS, AS¡ COMO UN 

ANALISIS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DESPUÉS DE 15 AÑOS DE 

DEMOCRACIA. 

DD O abandono & las Administraciones en lo referente a ias blbiiote 
cas públicas y escolares ha sido una constante en Espaila, salvo en aC 
gunos períodos, desgraciadamente, cortos (que usted conoce bien) (1). 
En estos últimos quince atios hubo un momento de ilusión con el pro- 
ceso de transferencias a hs comunidades autónomas, la elaboración 
de leyes bibliotecarias en la mayor parte de las comunidades, creaci6n 
de estnicturas de fomci6n del personal, de asociaciones bibl iote 
iias...¿ui&s cree que son las características que defhen la situación 
de las blblbtems públicas, hoy en día, en España? 

La preocupación por las bibliotecas escolares y las bi- 

bliotecas públicas por parte de la Administración es 
un fenómeno relativamente reciente. ya que es fiuto 
del triunfo de la sociedad democrática. Hecho que si 
en otros paises se produce a lo largo del siglo XIX en 
España no tiene lugar hasta el úitirno tercio de la 
centuria. Para que la democratización de la sociedad 
española fbera real tenía que desaparecer ese 75% de 
varones y ese 90% de mujeres analfabetos existentes 
a mediados del XIX Son datos eccaloúiantes que po- 
nen en evidencia la gravedad del problema sociaJ es- 



e EN PRIMERA PERSONA e 

8 
EDUCACION Y BIBLIOTECA. 52 - 1994 

pañol. Para combatirlo sólo d s t í a n  dos medios: el de ' 1  ia acción revoiuciona~ia o simplemente violenta. y el 
educativo. Para esta iiltirna opción era necesaria una 
amplia y radical reforma educativa que permitiera a 
todos los miembros de nuestra sociedad. hasta ahora 
marginados, acceder a los bienes de la cultura y. 

, como consecuencia. a niveles económicos. y por tanto 
sociales. mas amplios. 

Esta importante labor social la van a iniciar tímida- 
mente los krausistas úas el triunfo de la revolución de 
1868. Posteriormente sus herederos van a ampliar la la- 
bor a través de la Institución Libre de Enseñanza. Para 
sus mentores ideológicos estaba claro que ese gran em- 
peño de mejora social era inviable sin el desarrollo de 
una gran reforma educativa en la que la escuela era el 
primer peldaño. Como complemento indispensable de 
este ambicioso proyecto debían crearse las bibliotecas 
escolares en tomo a las cuales debía girar toda la ense- 
ñanza. De esta forma se abrian nuevos y enriquecedores 
cauces que tenían en la lectura su mejor expresión. Para 
que la labor iniciada en la escuela fuera eficaz y durade- 
xa debían crearse las bibliotecas públicas -populares se- 
gim la terminología de la época- que debían asumir la 
misión de ampliar los horizontes mentales y la sensibili- 
dad hacia la cultura iniciados en el período escolar para 
todos aquellos que no podían tener acceso a los niveles 
educativos superiores. 

El que estas aspiraciones pudieran legar al t e m o  de 
la realidad seI-d. obra de los gobiernos progresistas de los 

I años finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. cu- 
yos miembros en gran proporción habían sido educados, ' o estaban muy iníluidos por la Institución Ubre de Ense- 

l 
ñanza. Desgraciadamente esta política. que sigue una 
marcha ascendente hasta alamar su cenit durante la ii 
República. va a quebrar durante el periodo franquista. 

No obstante, hay que reconocer que en su última eta- 
pa se inicia un proceso de revalorización de la lectura 
pública. Sus mejores logros van a ser obra de grandes 
profesionales en cuyas manos va a recaer esta labor a 
través de nuevos organismos específicos como el Centro 
Nacional de Lectura. los Centros Coordinadores de Bi- 
bliotecas, las Casas de la Cultura. etcétera. Se inicia una 
labor muy positiva pese a las innegables deficiencias pre- 
supuestarias y de personal, que impiden el desarrollo y 
extensión de las bibliotecas públicas en forma acorde con 
las necesidades de la población. 

Esta situación es la que van a halhr los primeros go- 
' I  biernos democxiticos tras las autonomías. De hecho se 

habían marcado unas rutas y unas posibilidades que ha- 
bía que proseguir, ampliándolas y mejorándolas hasta ha- 
cer reaiidad el principio democrático refrendado en la de- 
claración de los Derechos Humanos de que todo rniembm 
de una sociedad debe gozar de los bienes educativos y 
culturales sin discriminación alguna (económicas. soda- 
les. geo@cas. etcétera). 

Sin embargo. y después de transcurridos 15 d o s  tras 
el triunfo de la democracia española, hemos de reconocer 
que las esperanzas y espectaüvas despertadas no se han 

1 visto satisfechas en la medida que cabía esperar. A co- 
rnienzos de los años de 1980 se prwlujo. al menos en la 
Comunidad Valenciana. una mejora de la lectura pública , , gradas a la creación de bibliotecas públicas y agencias de 
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A finales de los ochenta la política 
referida a la lectura pública inicia 
un lamentable período restrictivo 

lectura en casi todos los pueblos valencianos. Peor 
suerte tuvieron los intentos realizados por un grupo 
de bibliotecario5 y docentes escolares para conseguir 
el comienzo al menos de una política encaminada a 
la creación de bibliotecas escolares. Para d k n d a r  
esta mala política ahí tenemos la actual Ley de edu- 
cación que ignora a las bibliotecas escolares. 

A partir de hales  de los ochenta la política referida a la 
lectura pública inicia un lamentable periodo restrictivo 
que se ha querido achacar a la crisis económica. Sin ne- 
gar las consecuencias negativas de la misma. es otro he- 
cho más grave y profundo el que ha quedado al descu- 
bierto. Probablemente se trata de la úiviakación y 
pragmatismo de nuestra sociedad que, lógicamente, tarn- 
bien afecta a nuestros políticos. Se estA perdiendo la con- 
ciencia de lo que es fmdarnental para el desarrouo cultu- 
ral de una sociedad y lo que es accesorio. Se olvida que es 
fundamental la creación de organismos, instituciones o 
centros que, como los archivos. las bibliotecas o los mu- 
seos. son permanentes generadores de cultura, aunque 
su actuación sea lenta y poco espectacular. En su lugar 
se está fomentando lo que ya voces muy autorizadas em- 
piezan a denominar, no política culturai, sino política del 
espectáculo. Especie de pirotecnia efectista de poca o nula 
transcendencia en cuanto a sus logros reales, pero que 
parecen satisfacer la vanidad personal y el electoraiismo 
f a d  de los políticos de turno. 
Otra causa irnporíante del retroceso importante que úi- 

timamente está experimentando la marcha de nuestros 
centros en forma de recortes presupuestarios para la ad- 
quisición de material biblio@5Eco o la desaparición de 
funcionarios de sus planüüas, hay que atribuirla a la falla 
de preparación de los responsables de la política bibliote- 
caria. A la hora de elegir a los responsables más directos 
de la misma entre los profesionales más cualificados se 
han preferido a los poseedores de mayores méritos políti- 
cos. El resultado global es que estamos perdiendo aquella 
suprema aspiración demociatim de nuestros abuelos fir- 
memente convencidos de que la cultura se difiinde bási- 
camente a través de la lectura. 

Más importante que construir grandes edificios con 
presupuestos multimillonarios de dudosa funcionali- 
dad y rentabilidad y cuyo mantenimiento posterior es 
muy costoso, importa crear una amplia ~d bibliotecaria 
bien dotada de los recursos b i b l i o ~ c o s  y humanos 
necesarios para hacer efectiva su función. Precisamente 
referido a ese aspecto básico de la biblioteca pública que 
es su personal, es donde las imputaciones a la Adminis- 
tración pueden ser más graves. En efecto, es sobre el co- 
lectivo bibliotecario donde con demasiada frecuencia la 
mezquindad administrativa es más ostensible. Los bi- 
bliotecarios de las Bibliotecas públicas como reciente- 
mente ha señalado la directora de la biblioteca pública 
de Cuadalajara. Blanca Calvo. siguen manteniendo en- 

cendida la Uama de la auténtica cultura. "En gran 
parte -escribe- la labor positiva que se ha Uevado a 
cabo en estos años se ha debido al entusiasmo de los 
bibliotecarios". Pese a ello "disfmtan" de las peores 
condiciones (horarios y retribución económical de la 
Administración. Hecho denunciado, también recien- 
temente, por la bibliotecaria catalana Concepció Ca- 
meras, cuando escribe que nuestro personal blbliote- 
cario está "trabajando en unas condiciones que son 
casi inhumanas". 

DD Usted, en momentos que no existían estudios universitarios en 
biblioteconomía, se preocupó por tal ámbito y así lo expresó pÚblC 
camente (2). En estos momentos en los que, en cada curso, nacen 
nuevas Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documenta- 
ción, jcómo evalúa tales estructuras de formación y, especialmen- 
te, en lo concerniente a la formación de bibliotecarios públicos? 

En la actualidad, y debido a mi condición de jubilada. 
tengo pocas noticias referentes al funcionamiento de las 
Escuelas creadas en fechas recientes en distintas Co- 
munidades autónomas. Si bien, y a juzgar por denun- 
cias mAs o menos directas, parece que la calidad de las 
enseñaníras que allí se imparten no tienen la calidad exi- 
gible. El hecho se atribuye a la forma no excesivamente 
ortodoxa con que se ha seleccionado al personal docen- 
te. Parece que materias que por su especialización de- 
bían ser enseñadas por especialistas bibliotecarios y do- 
cumentaiistas, han sido amparadas por profesores aún 
no consolidados en los puestos propios de su especia& 
dad, y por familiares de otros profesores, cuyo afán prio- 
ritario era conseguir un puesto en la Administración. 

La raíz de este fenómeno hay que atribuirlo, en primer 
ténnino, a la crisis de valores éticos que afecta a toda la 
sociedad española y de la que no puede escapar la pro- 
pia Universidad. En segundo lugar, a la escasa valora- 
ción que todavia sufren las bibliotecas, incluidas las de 
más alto nivel docente como son las universitarias. A di- 
ferencia de otros países de mayor nivel científico, las 
Universidades españolas no se han creado y desarroua- 
do al calor de sus bibliotecas, de cuya calidad depende 
el prestigio de toda la institución. No son como en aque- 
llos países el semillero donde se forman los docentes y 
los investigadores y donde, a través de una buena red 
organizativa, la información generada en proporciones 
insospechadas puede llegar perfectamente organizada a 
todos los usuarios -profesores y alumnos- universita- 
rios. 

En nuestra Universidad la biblioteca todavía ocupa un 
lugar secundario. Hecho que se demuestra, tanto por la 
pervivencia anacmnica de la figura del "catedrático bblio- 
tecario" como por la baja calidad docente e investigadora 
de gran parte de su profesorado. En lugar del manejo de 
una amplia y bien seleccionada bibliogda ofrecida como 
utillaje indispensable para la f m a ó n  de graduados 
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Es sobre el colectivo bibliotecario 
donde la mezquindad 

administrativa es más ostensible 

profesionales e investigadms, todavía sigue vigente 
la utilización. casi exclusiva. del adocenado "manual 
de la asignatura" y. lo que es peor, de los apuntes. 
Como a8mia el profesor Grande Covián "aquí. ni los 
profesores ni los alumnos, a nivel universitario. están 
acostumbrados a uüiizar las bibliotecas. Se confor- 
man con unos apuntitos, que en el mejor de los casos 
hay alguien que los hace y que los vende. lo que to- 
davía es más dramático, y se propagan las mismas 
estupideces de año en año". 

A la misma causa de escasa valoración de las bibliote- 
cas hay que atribuir la falta de estudios específicos en 
Biblioteconomía y Documentación para que formen con 
la máxima sohrenda a quienes deben ocupar los puestos 
técnicos de todas las bibliotecas. incluidas las universi- 
tarias. Grave carencia que afecta a la mayoría de las 
Universidades españolas. Concretamente aquí en Valen- 
da. y pese a las reiteradas peticiones cursadas por el co- 
lectivo bibliotecario. nada se ha conseguido. Aunque 
teóricamente parece que tales estudios han sido crea- 
dos, la falta de la correspondiente dotación presupuesta- 
ria ha hecho inviable la puesta en marcha de los mis- 
mos. Para resolver esta grave carencia, periódicamente. 
algunos centros o las Asociaciones profesionales organi- 
zan cursos, generalmente de escasa duración. Con ellos 
se trata de remediar, malamente, la falta de unos estu- 
dios debidamente institucionaíizados. 

DD En este número de la revista dedicamos un dossier a la hemere 
teca, a las publicaciones periódicas en las bibliotecas, tema que, 
las más de las veces, los propios profesionales, y no digamos las 
administraciones culturales, no parecen prestar el interbs que m e  
rece. A usted que ha dirigido durante más de diez años la Bibliote 
ca Publica Valenciana, 'que opinión le merece la situación de las 
publicaciones periódicas en las bibliotecas publicas españolas? 

Dentro del amplio campo bibliotecario la falta de he- 
merotecas o la precariedad de las mismas constituye 
otra de las asignaturas pendientes por parte de la Ad- 
ministración española. 

Todos sabemos que el gran desarrollo de la prensa se 
produce en la segunda mitad del siglo X K  Este se va a 
manifestar, favorecido por las leyes libedzadoxas de los 
gobiernos progresistas. tanto en la prensa diaria como en 
las revistas. que cada día, en mayor cantidad y caiidad, 
empiezan a proMerar. Durante este periodo incluso la 
prensa diaria pierde parte del calor combativo puesto al 
servicio de las distintas opciones políticas que les han 
dado vida. en aras de una mayor y mejor calidad tnforma- 
Uva gened. Pero, sobre todo, se va a marcar el acento so- 
bre aspectos culturales que atraen la atención del público, 
mayoritariamente escéptico políticamente, de la Restaura- 
dón. Las publicaciones periódicas se enriquecen numéri- 
ca y cuaiitaUvamente espardendo su savia viviíicante por 
todo el territorio nacional. Vaiiosa aportación a la que, en 

gran medida, hay que atribuir la creación y consoli- 
dación del renacimiento cultural de España, conocido 
como Edad de Plata de nuestra cultura. Baste para 
atestiguarlo la aparición de los famosos "Lunes" de El 
Imparcial,LaIlustrcsciiwiEspañdayAmerioanaLaEspa- 
ña Moderna o las importantes publicaciones orteguia- 
nas, corno son el periódico El Sd y La Reuista de W- 
dente. 

Gracias a este inusitado desarrollo de las publicacio- 
nes periódicas, su contenido se convierte en una vaiiosa 
fuente de información histórica. complemento del docu- 
mento archivistico. 'llene la ventaja de impregnar a éste 
de la riqueza informativa y de matices de que carece el 
iiío y aséptico dato documental. De ahí su incalculable 
valor como fuente de primer orden para el investigador 
de la historia contemporánea. La necesidad de conser- 
vación y fácil acceso a estos fondos hemerográflcos es 
una mera consecuencia lógica. 

Hablar con pleno conocimiento de la situación de las 
hemerotecas españolas ahora me es imposible. Será ne- 
cesario que concluya mis apenas iniciadas investigacio- 
nes en este campo. para poder llegar a unas conclusio- 
nes que puedan ser válidas. De momento, sólo puedo 
hablar de mi labor al frente de la Biblioteca Pública Va- 
lenciana y mi experiencia como investigadora de nuestra 
historia contemporánea. Experiencia reducida, ya que 
prácticamente, se h i t a  a dos capitales: Madrid y Valen- 
da. En ambas, aunque a muy distinto nivel. puede ha- 
blarse de la falta de un auténtico interés por parte de la 
Administración hada estos importantes centros. 

En el caso de Madrid. contarnos con dos hemerotecas 
dignas de admiración. La primera y mucho más valiosa. 
es la Hememteca Municipal. Cuenta con una larga vida 
acreditada por la riqueza de sus fondos. a los que hay 
que añadir una organización y un servicio m e n t e  
buenos. La segunda. la Hemeroteca Nacional. data de 
fecha mucho más reciente. ya que fue creada después 
de nuestra guerra civil. Pese a eiio. recientemente. ha 
experimentado una mejora considerable, tratando de 
completar y ampliar sus fondos a la par que trata de 
adecuar su labor a las actuales necesidades informati- 
vas y exigencias investigadoras. En ambos casos es obra . 
de las magníficas profesionales que las dirigen. 

En el caso de Valencia la situación es más grave si ex- 
ceptuamos la sección correspondiente a la Biblioteca Va- 
lenciana. Desde la creación de la Biblioteca Pública, en 
1979. fue interés prioritario de la dkcción y de la jefatura 
de la sección. el que la colección de publicaciones periódi- 
cas valencianas fuera lo más rica posible. A tal efecto. y 
con cago a presupuestos extraordinarios de la Generaií- 
dad. se fueron adquiriendo números sueltos y colecciones 
a medida que aparecian en el mercado. Paralelamente se 
abordaba una política de rnicrofilmación igualmente con 
cago a la Generaiidad. de aquellas publicaciones que 
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Vista la creciente necesidad informativa, contar 
con buenas hemerotecas se ha convertido en un 
problema acuciante para toda la población, y 9 
de forma más aguda para los investigadores 

existían en otras bibliotecas valencianas o en las re- 
dacciones de los periódicos. La confección del catálo- 
go colectivo y la dotación del correspondiente equipo 
de reprografia puestos al servicio de los investigado- 
res, ha hecho que esta hemeroteca goce del prestigio 
que merece. 

En cuanto a la Hemeroteca Municipal, creada en 
fecha muy reciente, acusa con la pobreza de sus  fon- 
dos y la parcialidad de los mismos, el abandono de 
que han sido objeto durante muchos años. 

En realidad Valencia, pese a ser la tercera capital 
de Espafia y poseer una población que ronda el mi- 
Uón de habitantes, carece de una gran Hemeroteca 
de fondos generales en la que el investigador y estu- 
dioso pueda hallar las más importantes publicacio- 
nes aparecidas en todo el territorio nacional y países 
extranjeros más afines a nuestra cultura. 0. en s u  
defecto, que posea un buen catálogo colectivo y el 
correspondiente servicio automatizado de informa- 
ción que permita el acceso a otros fondos hemero- 
gráficos. 

Db No s61o se ha dedicado como profesional al Bmbito tbcnico de 
la biblioteca, sino que ha mantenido una labor investigadora. En 
este sentido ha debido trabajar con los fondos de prensa y demás 
publicaciones peribdicas de las bibliotecas españolas. Uno de sus 
graves problemas es el de la conservacibn, además de la falta de 
catálogos colectivos, etdtera. ¿Cuáles cree que serían las medk 
das prioritarias a adoptar en tal sentido? 

En líneas generales y para que las hememtecas me- 
rezcan el título de tales. se hace imprescindible que 
la Administración tome conciencia de su importan- 
cia y, en consecuencia, proporcione los recursos ma- 
teriales y humanos necesarios. 

En cuanto a su puesta en marcha y funcionarnien- 
to, se debe partir, si ya existen colecciones anteno- 
res. de la ordenación rigurosa de las mismas. tratan- 
do de completar los posibles fallos por medio de 
intercambios con otros centros o por reproducción. 
En el primer caso la hemeroteca debe poseer una 
sección de duplicados destinados a tal fin. De esta 
forma se evita que el usuario pida, justamente, aquel 
número que falta. Hecho esto se tratará de ampliar 
la cantidad de publicaciones en forma acorde con el 
carácter y .necesidades específicas de la hemeroteca. 
En este aspecto es muy importante abordar una la- 
bor de coordinación y colaboración con otros centros 
a fin de no repetir, innecesariamente, las mismas 
publicaciones. en tanto que todos ellos carecen de 
otras también importante. De este forma parcelada y 
coordinada se amplía el campo t e a t i c o  sin grandes 
dispendios económicos. Se trata de llevar a cabo una 
política de adquisiciones compartida y coordinada. 
altamente efectiva y rentable. 

Capítulo importante que afecta, prácticamente. a 
todas las hemerotecas, es el de la conservación de 
sus fondos. Problema tanto más grave, teniendo en 
cuenta la baja calidad del papel utilizado en muchas 
de ellas, especialmente en la prensa diaria. Aparte 
de no servir números sueltos sin encuadernar, el 
servicio directo de las publicaciones debe restringir- 
se cuando el estado de conservación empieza a dete- 
riorarse. En su lugar se debe utilizar el microfilm 
confeccionado con tal finalidad. Este, a su  vez, debe 
reproducirse cuando muestra los primeros síntomas 
de deterioro y. en consecuencia, de buena legibili- 
dad. 

Los fondos originales deben ser conservados en las 
mejores condiciones de temperatura, humedad, hi- 
giene. etcétera, a fin de garantizar su buen estado. 
En caso contrario, deben ser tratados de acuerdo 
con las técnicas más recientes. 

Teniendo en cuenta la actualidad de la informa- 
ción ofrecida por las publicaciones periódicas, ya 
que son las que recogen las primicias y novedades 
que se producen en todo el mundo en todos los cam- 
pos y la abrumadora abundancia de publicaciones 
aparecidas cada día, se impone adoptar una acerta- 
da política de adquisiciones por parte de cualquier 
hemeroteca. Ante la imposibilidad de adquirirlas to- 
das, incluso en parcelas temáticas muy concretas, 
hay que llevar a cabo una labor de coordinación y 
colaboración con otras hemerotecas afines. Su finali- 
dad es la de no repetir todas las mismas publicacio- 
nes y ser todas también las que omiten otras de si- 
milar importancia. Los actuales medios técnicos e 
informaticos permiten al usuario el acceso, casi in- 
mediato, a la documentación existente en la adecua- 
da red de centros establecida. 

Complemento indispensable de esta labor es el que 
cada hemeroteca cuente con los grandes repertorios 
especializados como el Iruiex Medicus o el Chemid 
Abstracts por citar algunos, referidos a su especiali- 
dad. En ellos. periódicamente, se recogen todos los 
artículos aparecidos en las revistas más importantes 
del mundo. Cuentan con índices alfabéticos de auto- 
res y materias, de forma que constituyen una fácil y 
valiosísima fuente de información en la materia co- 
rrespondiente. A estos grandes repertorios hay que 
añadir los catálogos colectivos referidos a las mate- 
rias objeto de la especialidad de la hemeroteca, así 
como los catálogos de otras hemerotecas. Por último. 
la hemeroteca debe contar con un servicio auto- 
matizado que permita ofrecer al usuario la inforrna- 
ción que información que necesita, tanto si ésta se 
halla en sus propios fondos como si se encuentra en 
otras hemerotecas o centros de documentación. 

Vista la creciente necesidad informativa que en to- 
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dos los campos afecta al hombre actual. y que la ma- 
yoría de esa información se halla en las publicaciones 
periódicas. se comprende que el contar con buenas 
hemerotecas se haya convertido en un problema acu- 
ciante para toda la población, y de forma más aguda 
para los investigadores. Como en España esas hemerote- 
cas no existen en la cantidad y la calidad necesaria, es 
importante -repito- que la Administración tome conciencia 
de este grave problema y bate de soludonarlo o, al me- 
nos. mejorarlo. 

DD Usted ha cumplido ya toda una vida profesional dedicandola a 
la biblioteca. 'Porque se hizo bibliotecaria? 'Cud cree que es la 
función o funciones de un bibliotecario publico en una sociedad 
como la española, hoy en día? 

Cuando concluí la carrera de Letras en la especia- 
lidad de Historia. el número de salidas profesionales 
era tan precario como ahora. Sólo cabía elegir entre 
la enseñanza y la dedicación al restringidisimo cam- 
po de archivos. bibliotecas y museos. ya que la in- 
vestigación, hacia la que sentía una gran inclina- 
ción. era prácticamente un coto cerrado. Pero de los 
dos campos posibles, descartado este último, carecía 
de experiencia. Afortunadamente. de ambos pronto 
tuve una vivencia directa ya que. casi simultánea- 
mente, fui contratada como profesora ayudante en la 
Facultad y como Facultativo interina en la Biblioteca 
General de la Universidad. 

Una vez concluida mi tesis doctoral. había llegado 
el momento de elegir el camino al que iba a dirigir mi 
dedicación profesional. ahora ya con pleno conoci- 
miento de causa. Elegí el campo de bibliotecas. pese 
a no gozar del prestigio social del profesorado uni- 
versitario. Empezaba a vislumbrar sugestivas posibi- 
lidades cara a un futuro, pese a las carencias de 
todo tipo. que en este como en otros campos cultu- 
rales, sufría la vida española de los años cincuenta. 

Los pasos inmediatos fueron opositar, primero al 
Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas y después 
al Facultativo de Bibliotecas. Mi primer destino fue 
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina en la que 
permanecí 23 años. Largos años en los que, tras un 
trabajo abrumador, conseguí organizar una buena 
biblioteca, pese a carecer, sobre todo durante la pri- 
mera etapa. de los medios materiales y de personal 
imprescindible. y no gozar los bibliotecarios univer- 
sitarios de autonomía y capacidad de decisión. total- 
mente asumida por el claustro de profesores. 

Pese a todo, cuando en 1978 decidí trasladarme a la 
gran Biblioteca Pública que se iba a inaugurar en 1979, 
experimenté la gran satisfacción de ver puesta en mar- 
cha y desarrollada una gran biblioteca universitaria. 

La labor al frente de la Biblioteca Pública Provin- 
cial. que se prolongó durante 12 años hasta mi jubi- 
lación, representó la culminación de mis aspiracio- 
nes profesionales y de mi vocación bibliotecaria. 
Representaba la posibilidad de llevar a cabo, sin las 
limitaciones que sufren los bibliotecarios universita- 
rios. una labor de amplio alcance cultural y social 
del que potencialmente eran todos los valencianos 
sus  beneficiarios. La inmediata afluencia masiva de 
usuarios hasta alcanzar los casi 2.000 lectores dia- 

rios ha sido y sigue siendo la demostración de la im- 
portancia de la biblioteca publica dentro de cualquier 
sociedad. 

En cuanto a la función que hoy compete al biblio- 
tecario de la biblioteca pública, no sólo no ha dismi- 
nuido sino que ha aumentado en complejidad e im- 
portancia. Antes era tarea prioritaria acercar el libro 
a los sectores más marginales de nuestra sociedad. 
Hoy hay que ponerlo al alcance de la sociedad ente- 
ra. Si tenemos en cuenta que los grandes pilares so- 
bre los que se  asienta la civilización moderna están 
constituidos por la Información y la Cultura de Ma- 
sas. se comprende que el satisfacer las exigencias 
emanadas de esta realidad es mucho más ardua y 
compleja. 

El bibliotecario actual sabe 'que. a todos los niveles. 
los usuarios de las bibliotecas solicitan información. In- 
formación que cubra la multiplicidad de aspectos que 
inciden sobre el hombre actual y que afectan a todos 
los estratos formativos en una proporción que puede 
resultar abrumadora. Por tanto, su tarea primordial 
será la de proveer a la biblioteca de los medios que per- 
mitan hacer frente, en la forma más adecuada, a esas 
exigencias informativas. La gama de posibilidades. por 
tanto, es grande. Desde proporcionar el recetario culi- 
nario adecuado al ama de casa de pocos recursos eco- 
nómicos, a ofrecer las últimas novedades referidas al 
campo literario, artístico. científico y técnico o del pen- 
samiento contemporáneo. 

Pero el que las necesidades informativas hayan 
crecido en la actualidad hasta convertirse en uno de 
los aspectos básicos a cubrir por los servicios biblio- 
tecarios, no quiere decir que las necesidades educa- 
tivas y culturales de nuestra sociedad no exijan una 
atención especial. Máxime si tenemos en cuenta que 
los sistemas educativos, a todos los niveles, son 
enormemente deficientes. 

Acorde con esta realidad. el bibliotecario debe pro- 
curar la existencia en su biblioteca de amplias colec- 
ciones bibliográficas capaces de cubrir las muchas 
lagunas culturales que afectan a nuestra sociedad y 
que la especialización profesional no ha hecho más 
que agrandar. 

El bibliotecario. por último. debe ser consciente de 
la necesidad que experimentan los miembros más 
alejados de una región. por razones geográficas. de 
acceder también a los bienes informativos. educati- 
vos y culturales emanados de la biblioteca. 

No cabe duda que el bibliotecario público actual se 
halla ante el mayor reto profesional de su vida. y s u  
superación en forma satisfactoria puede constituir 
uno de los mayores logros del mundo actual. 
-- - 

i R A M ~ N  SALABERR~ 

NOTAS: 
(1) FAUS, P.: Lo lrcruro público de Marlo Molincr. Madrid: Anabad. 
1990. 230 p. 
(2) ALEIXANDRE. F.; FAUS. P.: "La fomaci6n pmfesional del bibliote- 
cario en España". pp. 599-605. 
FAUS. P.: "Valoración de la pmfesión de bibliotecario en España: bos- 
quejo histórico". pp. 583-590. 
en: Boletín de lo Anabad, XXXI, nQ 4, 1981. 
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Los aliados 
de las bibliotecas 

EN EL PASADO NUMERO 50 DE E D U C A C ~ N  Y BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PRESENTÁBAMOS LA PRIMERA PARTE DE 
ESTE INTERESANTE ART~ULO.  SUS AUTORES SENALABAN CÓMO "DOCE ANOS DE GOBIERNO DEL PSOE, CON SUS LUCES, NO HAN ABORDADO 
SERIAMENTE LA PROBLEMÁTICA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA EN NUESTRO P A ~ ,  A PESAR DE DESARROLLARSE EN ANOS DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO. HA SIDO UNA OPORTUNIDAD PERDIDA. CLARO QUE EN EL TERRENO BIBLIOTECARIO. COMO EN OTROS CAMPOS, SE HA PRODUCIDO 
UNA MEJORA; PERO NO EN LOS NIVELES QUE ESTE PA~S PRECISABA Y QUE MUCHOS ESPERABAMOS. TRAS ANALIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
BIBLIOTECA Y LA RELACIÓN ENTRE LIBROIBIBLIOTECASILECTURA CON EL BlNOMlO PODEWIDEOLOG~A, JUAN SÁNCHEZ Y BEGONA MARLASCA 
AFRONTAN, EN ESTA SEGUNDA PARTE, LA NECESIDAD DE QUE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE NUESTRO PA~S SE AL~EN CON OTROS ORGANIS- 
MOS E INSTITUCIONES EN "UN PROCESO COLECTIVO DE SENSIBILIZACIÓN PUBLICA A FAVOR DEL LIBRO Y LA BIBLDTECA'. 

POLITICAS BIBLIOTECARIAS 
¿Tienen estas características las bibliotecas que 

nos rodean? Si, como se ha dicho, "el libro hace el 
ciudadano" y si, como dijo Robert Escarpit hace ya 
años, un "hombre sin información es  un hombre sin 
opinión", es preciso democratizar realmente el libro y 
la lectura. Pero no nos sirve poder decir, por ejemplo, 
que todos los ciudadanos españoles, o el 90%. o el 
95%. da igual, tienen acceso al servicio público de 
lectura porque en su localidad exista una biblioteca 
pública. En esa órbita. también hace décadas que to- 
das las ciudades españolas contaban con un hospi- 
tal, y no por eso era suficiente ni se atendía correcta- 
mente a los ciudadanos que precisaban cuidados 
médicos. Aliamos la voz defendiendo a la biblioteca 
pública como un servicio público tan importante 
como el hospital o la escuela. con diferentes finalida- 
des. A esto a veces nos contestan incluso biblioteca- 
rios que nos dicen que no podemos comparar la im- 
portancia básica de un hospital o de una escuela con 
una biblioteca. Y decimos que no estamos de acuer- 
do: esto mismo es lo que nos dicen los políticos que 
no desean abordar planes serios, políticas biblioteca- 
rias de largo plazo. 

No es extraño que brille por su ausencia una seria 

política bibliotecaria si se ahonda en la opinión paro- 
cular que sobre la biblioteca oímos constantemente 
muchos bibliotecarios por boca de políticos con res- 
ponsabilidades directas en el área cultural. En el fon- 
do, parece que subyace una "indiferencia política" so- 
bre la cuestión de las bibliotecas. No debe ser "útil" 
desde el punto de vista de un político en ejercicio po- 
ner los medios para que un país eleve el número de 
ciudadanos más críticos y socialmente responsables, 
a través de un buen sistema bibliotecario público. Pa- 
rece como si se quisiera mantener el número de 
"analfabetos funcionales", ya que está claro que 
cuando un individuo va perdiendo su capacidad de 
leer y escribir (codificar-decodificar señales, simbo- 
los...), se hace más dificil comprender el entorno y, 
por tanto. enjuiciar, pensar. razonar, opinar ... 

Durante la 11 República hubo una mujer, Mana Mo- 
liner, que diseñó un programa de bibliotecas para la 
España de aquel tiempo. Parece muy duro que aquel 
plan sea mejor que el actual. y no porque podamos 
compararlos: simple y llanamente lo que ocurre es 
que en nuestro tiempo carecemos realmente de políti- 
ca bibliotecaria, de un plan de bibliotecas para este 
país que se llama España. 

Si. por ejemplo. echásemos ahora un vistazo a lo 
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que sobre lectura o bibliotecas dicen los programas estudios sociológicos dicen que más les preocupan a 
electorales de los partidos políticos desde el comienzo los ciudadanos (ya sabemos que estamos ante la pes- 
de la transición nos llevaríamos una decepción (tal cadilla que se muerde la cola. porque, normalmente. 
vez sólo constatanamos algo intuido) al comprobar la a la gente le interesa aquello que le están mostrando 
escasa atención que los partidos prestan a la bibliote- en el gran escaparate del consumo). A pesar de esto. 
ca en sus  propuestas culturales. Luego resulta obvio la única posibilidad de que se planteen con seriedad 
que si ya en los programas hay una cierta indiferen- políticas culturales y sodales que tengan al libro, a la 
cia hacia la política bibliotecaria. la realidad sea des- lectura. a la biblioteca como protagonistas. está en 
pues aún más dramática (1). Por si sirve como argu- abrir un fuerte debate social. Que la palabra. lanza- 
mento "de autoridad" recordamos que en el seminario dora de mensajes y defensora de la libertad y la tole- 
"La sociedad lectora". celebrado en Madrid durante rancia. se  convierta en vehículo constante de opinión 
los días 2 al 4 de febrero de 1993, organizado por el a favor de la biblioteca. Esta. nos parece. es tarea 
Ministerio de Cultura. el periodista y editor Juan fundamental que a todos los profesionales nos com- 
Cruz dijo textualmente: "De los asuntos pendientes de pete. Y en esto nos confesamos esperanzados y siem- 
la vida cultuml esparida está el d e  la Biblioteca PUbli- pre ponemos una imagen: irle ganando poco a poco 
d. Había allí autoridades competentes pero hubo un la tierra al mar. ir paulatinamente mentalizando a 
cierto "viento" que al parecer impedía que los mensa- más personas para que participen en este proceso co- 
jes llegasen nítidamente a los receptores ... lectivo de sensibilización pública a favor del libro y la 

biblioteca. Pero en esta batalla no estamos solos: tene- 
DEBATE SOCIAL rnos. o debemos tener. importantes aliados. 

Un editorial de la revista Educación y Biblioteca se  
preguntaba: "¿Quién defiende a las bibliotecas públi- ALIADOS Y DEFENSORES DE LA BIBLIOTECA 
ca?". Recordamos algunos párrafos: "No. desde luego. Buena parte de las bibliotecas públicas sólo cuenta 
los intelectuales. que raramente dedican una cuarti- con un trabajador (bibliotecario o no) -a veces contra- 
lla al tema. Por su  empecinado silencio. se podna tado sólo para mediajornada. o incluso menos-, que, 
pensar que vivimos todos con acceso directo a la Bi- como un médico de medicinageneml, tiene que afron- 
blioteca de Alejandna. Las universidades, ya se sabe. tar y resolver todas las labores bibliotecarias. Tal vez 
han descubierto el carácter mercantil de la cultura y esta soledad del bibliotecario explique el hecho de 
organizan cursos de relumbrón. donde la biblioteca que la biblioteca esté en muchos casos aislada de la 
es una cenicienta. El comunidad, poco rela- 
sector editorial, con sus - cionada con otros cen- 
propios problemas. tros y colectivos socia- 
tampoco es demasiado Las bibliotecas, les de SU entorno.De 
proclive a defender las igual modo que se ha 
estructuras biblioteca- para cumplir adecuadamente ido abortando la pauia- 
rias. Quedan. acaso. sus fines, precisan tina construcción de 
los organismos públi- bibliotecas y se va 

cOs. Ministerio de profesionales cualificados, planteando SU mayor 
Cultura. pero su contri- dotación de fondos bi- 
bución. por el momen- estables y considerados bliográilcos y de me- 
to. es una mazorca de dios tecnicos. confia- 
buenas intenciones.. ." socialmente. mos en que pronto los 
(21 . responsables públicos 

Para difundir públicamente el interés. la importan- sean conscientes de que las bibliotecas, para cumplir 
cia de la biblioteca. es preciso abrir un profundo de- adecuadamente sus fines. precisan profesionales 
bate social, un debate en el que bibliotecarios, inte- cualificados, estables y considerados socialmente: 
lectuales y medios de comunicación. e incluso los que no se trata de enviar a las bibliotecas objetores o 
propios usuarios, tendrían un papel esencial. El Po- becarios para así solucionar el problema del capitulo 1 
der. la clase dirigente. tiene un papel en el talante de presupuestario. Los bibliotecarios tenemos la obliga- 
una sociedad; sin duda que la intervención pública ción de autoestimar nuestro trabajo, de tener las 
repercute en el modelo de sociedad. Pero el político se ideas muy claras sobre cual es la verdadera misión 
convierte demasiado al pragmatismo y, consiguiente- de una biblioteca públicas y de "vender" a las autori- 
mente, da prioridad a aquellas cosas que los análisis y dades la importante labor que la biblioteca realiza en 
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la sociedad. En todo este proceso hay que situar la ALGUNAS VIAS DECOLABORACIÓN 
importancia de romper el aislamiento e integrar la bi- Centros docentes. La biblioteca tiene que estar cerca- 
blioteca en la vida pública. Y no se trata sólo dc una na a los centros docentes. Ofrecer orientación biblio- 
eslmtegia: hay que colaborar y trabajar codo con codo gráfica, proporcionar préstamos colectivos o posibili- 
con los colectivos sociales. culturales y educativos, tar a los alumnos y profesores cncuentros con 
porque ello está dentro del concepto y de los fincs de autores. que en la medida de lo posible deben tener 
la biblioteca pública, definida por la UNESCO como lugar en la sede de la biblioteca como un medio de 
"el cenlro cultural de la comunidad'; pero, además de captar futuros usuarios, son algunas de las tareas 
integrar a la Biblioteca en la vida social y realizar que pucdcn abordarse. Algún día los centros tendrán 
programas en colaboración con otros centros y profe- bibliotecario profesional y entonces todo será más fá- 
sionales de la comunidad. esa metodología de trabajo cil; mientras tanto, al profesor o personas que asu- 
colectivo y de puertas abiertas a todos garantizará el man el encargo de Uevar la biblioteca escolar habrá 
poder contar con aliados y deJensores de la bibliote- que ofrecerles ayuda técnica para su  más adecuada 
ca. Un permanente sistema de gestión abierta, demo- organización y desarrollo. En la otra orilla, el centro 
crática, con los colectivos sociales no políticos de la docente puede colaborar en la formación de usuarios 
comunidad -locales o no-. permitirá aunar esfuerz~s, y los profesores de distintas especialidades asesorar 
conseguir que todos puedan "setuirse de" las Biblio- a la biblioteca pública de cara a la adquisición de no- 
tecas Públicas y, a s u  vez, que las Bibliotecas no vedades, actualizar los fondos de materias concretas, 
pierdan s u  verdadera función de colaborar en ha- etcétera. Por supuesto, la biblioteca escolar o, simle- 
cer más libres y solidarios a los individuos y por mente, el centro docente debe aprovechar s u  relación 
tanto al mundo. Es cierto que trabajar así tiene sus  con la biblioteca pública para poner los recursos de 
dificultades y riesgos y exige un mayor compromiso los sistemas bibliotecarios en común y sacarles la 
y presencia pública; pcro,a la larga, esta Iínea es  la mayor rentabilidad. Si existe camino de ida y vuelta. 
que conseguirá realmente los frutos y permitirá que estamos convencidos de que el centro docente cola- 
la Biblioteca sea referencia obligada de la vida co- borará con la pliblica en que ésta sea escuchada y 
munitaria en la que está insertada y no un simple respetada por la sociedad y por los responsables pú- 
centro que presta libros o a donde se puede ir a es- blicos pertinentes. Respecto a la biblioteca de doble 
tudiar. uso (escolar en horario lectivo y pública fuera de los 

Planteamos la relación con todo tipo de platafor- horarios de clases). nuestra opinión es que. en gene- 
mas sociales no sólo ral, fracasará siempre 
como un medio que po- - que no cuente con un 
sibilite disponer entre bibliotecario profesio- 
las colecciones de la bi- La biblioteca no puede nal -aunque siempre 
blioteca de los materia- hay excepciones-. Si 
les editados por esas tener una actitud de esta cuestión primor- 
organizaciones (perió- aislamiento, preeminencia dial se resuelve. enton- 
dicos y boletines, folle- ces sí que hay que 
tos, carteles, ...) ~ s t á  O superioridad, sino de pensar en esa posibili- 
bien que la Biblioteca dad, especialmente 
garantice la conserva- servicio y de búsqueda de para 10s pequefios mu- 
ción de esos materiales nicipios rurales. 
bibliotecarios, perodes- una leal cooperación. Colectivos SOC~O- 

de nuestro punto de 
vista hay que aspirar a más. Aunque en otra ocasión 
nos referiremos monográficamente a ello, ahora avan- 
zamos algunas notas sobre las posibilidades que se 
abren en esas relaciones, y que han de ser enriquece- 
doras tanto para la Biblioteca como para los colecti- 
vos. La biblioteca no puede tener una actitud de ais- 
lamiento, preeminencia o superioridad, sino de 
servicio y de búsqueda de una leal cooperación, de 
dejar "entrar" en la biblioteca a la realidad social y a 
sus  demandas. 

culturales. La Bibliote- 
ca Pública. como ya hemos enunciado, no puede es- 
tar ajena al trabajo de otros colectivos sociales o de 
otros profesionales. Por ejemplo, en nuestra Comuni- 
dad Autónoma, Castilla-La Mancha, con un impor- 
tante porcentaje de municipios con menos de mil ha- 
bitantes. a veces atendidos por trabajadores sociales 
y, en otros casos, por animadores socbculturales. 
¿dónde está la línea divisoria entre las tareas de uno 
u otro tipo de profesionales? En cualquier caso. el bi- 
bliotecario municipal tendrá que estar en relación 
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con ellos. Además. en ocasiones. esas mismas locali- estamos contentos de la experiencia. 
dades reciben la visita del bibliobús. En zonas con Centros de adultos. Todos reconocemos la importancia 
tan escasos recursos humanos, sena un lujo no tra- de la utilización de las bibliotecas como instrumentos 
bajar, en alguna medida. coordinadamente. para la educación de adultos. Nos remitimos al es- 

Pero esa situación se reproduce en los barrios de pléndido monográfico que Educacibn y Biblioteca de- 
las ciudades. Es cierto que en demasiados casos, los dicó a "Biblioteca y educación de adultos" (4). Ade- 
servicios públicos se fueron creando sectorialmente y más de las relaciones generales. ya citadas al hablar 
sin una planificación global. Pero, ahora. tampoco de los restantes centros docentes, nos parece de sin- 
podemos excusamos en aquel error para mantener gular interés el apoyo desde la biblioteca a estos cen- 
cada centro aislado. Bibliotecas. centros cwicos. cen- tros de adultos creando clubes estables de lectores. 
tros culturales (sin bibliotecas), salas de exposicio- organizando actividades conjuntas o fomentando la 
nes. centros de salud ... cuentan con profesionales participación de estos adultos en otros programas de 
que tienen un mismo objetivo: servir a la comunidad animación a la lectura de la biblioteca. 
en la que están ubicados. Pero no están solos: aso- Medios de comunicación. Ya se sabe que lo que no está 
ciaciones vecinales. culturales y recreativas: organi- en los medios de comunicación parece que no existe. 
zaciones no gubernamentales: la parroquia y otras En nuestro caso, tampoco planteamos la relación con 
entidades religiosas con servicios de asistencia so- los medios sólo como una estrategia de marketing o 
ci al... también participan de ese objetivo. ¿Es lógico publicidad. Centro básico de información. resulta 
que cada entidad trabaje aisladamente? ¿No es posi- una enorme contradicción que muchas veces la bi- 
ble. al menos, que. conservando sus señas de identi- blioteca esté encerrada en sí misma y no informe de 
dad. haya una cierta planificación general cada inicio sus servicios, actividades. novedades incorporadas a 
de curso? En las diversas asociaciones y colectivos de sus colecciones, etcétera. Y no se trata sólo de infor- 
ciudadanos, las bibliotecas púbiicas tienen un gran mar a sus usuarios habituales mediante el tablón de 
campo de actuación de forma cooperativa y de mutua anuncios y otras formas parecidas. La biblioteca ha 
colaboración. de comunicarse con la sociedad, y para ello debe utili- 

Mención aparte hay que hacer de las Organizacio- zar los medios de comunicación. Mediante sencillas 
nes no Gubernamentales (3). Por sus características notas de prensa la biblioteca puede anunciar sus  ac- 
y circunstancias, la mayona de las veces tienen una tividades. divulgar sus nuevos servicios, captar nue- 
infraestructura sólo regional, provincial o local (nor- vos usuarios. convencer. en suma. de que la bibliote- 
malmente en las capi- ca pública está al 
tales de provincia). Sin - servicio de los vecinos. 
embargo. y especial- Pero el abanico puede 
mente en los últimos En las diversas asociaciones ser todo lo amplio que 
tiempos, están intensi- los profesionales de la 
Acandosupresenciaen yc01ectivo~deciudadanos,  biblioteca intenten o - 
barrios y municipios puedan: existen expe- 
rurales: a veces acuden las bibliotecas públicas tienen de D,,,mas . 
a estas zonas a petición 
de una entidad de las 

un gran campo de actuación locales en emisoras de 
- n S radio dedicados a la bi- 

mencionadas. si la bi- de forma C O O D ~ ~ ~ ~ Z V ~  v de blioteca y al libro. A ve- 
blioteca pública es  el 
lugar de encuentro en- 

J 1 d 

mutua colaboración. 
ces son los propios me- 
dios los que demandan 

t.& todas las personas. 
si el libro es  vehículo para el entendimiento y la soli- 
daridad. las mesas redondas. conferencias, debates. 
exposiciones y otras actividades propiciadas o con 
presencia de representantes de las ONGs, deberían 
celebrarse en la sede de la biblioteca pública. Inde- 
pendientemente de iniciativas directas de otras bi- 
bliotecas. el pasado año celebramos en Castilla-La 
Mancha el programa regional "Leyendo se entiende la 
gente". en el que participaron numerosas ONCs, en 
las bibliotecas públicas del Estado y municipales; y 

una orieñtación biblio- 
gráfica para utilizar en una investigación periodística 
Iy si no la piden, debería ofrecerse este servicio a los 
medios). En otros casos, los medios piden a los bi- 
bliotecarios reseñas u opiniones para presentar nove- 
dades bibliográficas en programas o secciones dedi- 
cados al mundo literario. También hemos 
comprobado cómo los medios están dispuestos (in- 
cluso sin contratar publicidad) a difundir campañas 
de animación a la lectura, encuentros con autores. 
etcétera. En definitiva. el hecho de que la biblioteca 
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tenga una presencia con relativa frecuencia en los 
medios es un indicador que permite considerar a esa 
biblioteca una instalación viva, abierta e integrada en 
la conunidad. 

Escritores. Antonio Muñoz Molina ha resumido acer- 
tadamente el papel milüanle del escritor en favor de 
la promoción de la lectura: "Una oblgación cWil del es- 
critor, que aljul y al cabo vwe de sus leclores, es Ira- 
bajar en benefcio común de los profeores y los biblio- 
tecarios, tmbqlar a faoor de esas personas que 
llegadas a cierta edad, cuando parece que se les ha  
pasado el tiempo de aprender y de saber leer, tienen 
un erúusiasmo admirable y obtienen de la literatura, 
de los libros, una serie de tesoros que no habían sos- 
pechado que existieran Y por la exclusiva r d n  de 
que les fue prohibido, les@ imposibk, por razones po- 
Lüicas. económicas y sociales, acceder a esa cuiíura" 
(5). Estas palabras, referidas a los adultos. pueden 
ser ilustrativas del papel del escritor, que no fmali7a. 
desde nuestro punto de vista, cuando publica una 
obra. ¿Quién no conoce el impacto, la magia, que 
produce en un nifio, en un joven, en un adulto inclu- 
so, el encuentro con un autor? Lo que ocurre es que 
los bibliotecarios hemos de ser rigurosos: no se pue- 
de llevar a un escritor la biblioteca sin preparar es- 
crupulosamente ese encuentro: lectura y debates so- 
bre la obra o libros concretos de un autor; 
desmitificar la propia figura del escritor. situándola 
en su verdadero papel social y cultural ... Otra cues- 
tión: llevar un escritor a la biblioteca no es un espec- 
táculo. no es  una actividad de relumbrón; debe for- 
mar parte de la propia línea de trabajo. Ello significa 
que el programa de encuentros con autores tiene que 
tener la siguientes notas caractensticas: continuidad 
(de poco sirve un encuentro esporádico, anualmente; 
aunque menos da una piedra, claro); universalidad 
(al programarlos ha de pensarse en todos los públi- 
cos y sectores sociales, y no sólo, por ejemplo, en la 
población infantil o juvenil); cooperación (en la pre- 
paración del programa debe contarse con los restan- 
tes colectivos que trabajan en favor de la comunidad 
-centros docentes, asociaciones. etcétera-); pensar no 
sólo en escritores de prestigio sino también en los au- 
tores locales o los que viven entre la propia comuni- 
dad de la biblioteca; y dirigidos a captar nuevos lec- 
tores o potenciar a los ya conocidos (el encuentro con 
el escritor no puede insertarse en las políticas cultu- 
rales de escaparate, sino en un verdadero programa 
permanente de promoción de la lectura). Si se hace 
así, podemos asegurar que siempre podremos contar 
con la mayoría de los escritores, que verán respetado 
y reconocido s u  propio trabajo de creacion por la so- 
ciedad. 

Amigos de las bibliotecas. Hoy muchas instituciones 
culturales (museos, archivos, bibliotecas ... ) buscan 
extender sus  actividades, difundir sus servicios, con- 
sekmir recursos suplementarios o enganrirse cn la 
sociedad potenciando la creación de la correspondien- 
te asociación de amigos de ... Sin duda es un buen in- 
vento, pero nunca debería ser artificial: una bibliote- 
ca con usuarios permanentes y numerosos, 
contentos del servicio que presta la biblioteca (inclu- 
so con las limitaciones que tienen la mayoria de 
nuestras bibliotecas) o con la dedicación entusiasta 
del o de los bibliotecarios, es el mejor caldo de cultivo 
para que la biblioteca tenga verdaderos amigos y, por 
consiguiente, verdaderos aliados y defensores. Lo de 
menos es darle forma jundica (que también es conve- 
niente. claro) a ese conjunto de amigos de la bibliote- 
ca que un día deciden apoyar colectiva y permanen- 
temente la vida de s u  biblioteca. Esto no significa que 
el bibliotecario tenga una actitud pasiva sobre la po- 
sibilidad de abrir (constituir) esa iniciativa; el biblio- 
tecario puede y debe potenciar esa acción, pero será 
inútil si sólo se hace para intentar manejar, manipu- 
lar o, simplemcnte, aprovecharse de poder contar con 
unos incondicionales. En un clima de relación leal y 
de servicios a los usuarios, la asociación de amigos de 
- - -  - - 
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la biblioteca brotará espontáneamente en el momento 
que alguien lo plantee. En definitiva, y sin pretender 
dar recetas, se trata de abrir la biblioteca a las suge- 
rencias. criticas y opiniones de los ciudadanos. estar 
atentos a sus necesidades y demandas: y en esa rela- 
ción abierta a la "alianza" entre la biblioteca y los 
propios ciudadanos es el mejor medio para dar un 
verdadero sentido al servicio público de los centros 
bibliotecarios. 

Asociaciones profesionales de blbliotecarlos. Un termóme- 
tro de la vitalidad y de la influencia social de un co- 
lectivo profesional puede ser s u  presencia en los 
grandes medios de comunicación. ¿Cuántos artícu- 
los de opinión aparecen en los diarios de tirada na- 
cional firmados por bibliotecarios? En nuestra opi- 
nión. el debate público que enunciábamos como 
necesario para conseguir situar a la biblioteca en el 
corazón de la sociedad, no puede hacerse sin una 
implicación directa de los profesionales biblioteca- 
rios. Y esa labor. tampoco puede hacerse al margen 
de la presencia pública (en medios. debates y me- 
sas  redondas,. . . no específicamente profesionales). 
La excesiva politización de las administraciones 
públicas, que afecta. cómo no. a la vida de las bi- 
bliotecas; decisiones de los responsables públicos 
que en muchos casos están en contra frontalmente 
de planteamientos técnicos. podrían hacerse frente, 
en buena parte. desde las asociaciones profesionales. 
Pero falta esa capacidad de reacción, de intervención. 
de contestación [sin in- 

mos que muchas veces ponemos en marcha iniciati- 
vas voluntaristas y personales en este sentido: no es  
suficiente. Por encima de esas actitudes generosas 
(aunque la generosidad sea imprescindible para tra- 
bajar en una biblioteca). se precisa el apoyo institu- 
cional y. consiguientemente. los recursos personales. 
de infraestmctura y medios materiales que permitan 
una relativa continuidad de esas acciones. Queremos 
decir que no se trata un buen dia de llevar un tende- 
rete de libros al mercado: si a un ayuntamiento le pa- 
rece que hay que salir al encuentro de los adultos. 
habrá que instalar una sucursal estable de la biblio- 
teca en ese mercado atendida por un bibliotecario y 
con las colecciones y medios necesarios para realizar 
adecuadamente la labor. Y si. en verano, pensamos 
en llevar la biblioteca a la piscina. tampoco podrá ser 
cerrando la sede bibliotecaria. En realidad, de lo que 
estamos hablando es que no puede haber biblioteca 
sin bibliotecario. ni puede haber una extensión bi- 
bliotecaria estable y fructífera sin el personal s ~ &  
ciente y adecuado. 

La mayoría de los politicos responsables de funcio- 
nes que, en diversa medida. tienen alguna relación 
con la biblioteca, se llenan la boca de alabanzas a la 
biblioteca y destacan el papel fundamental que estos 
centros tienen en la formación integral de la persona. 
Pero "~bibliotecarios, para qué?" -suelen preguntarse- 
y. a renglón seguido, sentencian: "son caros. no@- 
m seguir incrementando el capítulo I de las presu- 

DUeStOS. .. & o R o ~ ~ C E .  

tereses partidistas y sí - abogadas. administmti- 
de búsqueda del bien vos, rnaesb-os. Micos, 
común Y del munfo de NO puede haber biblioteca asistentes sociales. ani- 
la razón). . . rnadores saciocultum- 

EI bibliotecario, corazón y sin bibliotecario, ni puede les. barrenderos,. . son 
cerebro de la biblioteca. PO- 
demos citar. y tener 

* 

haber una extensión imprescindibles: pem.. 
bibliotecarios ... cual- 

otros dados .  ~ u e  cada bibliotecaria estable y quiera sirve pam tmba- 
profesional vaya com- jar en una biblioteca." 
pletando la lista; que fructijcera sin el personal A f o r t u n a d a m e n t e  
cada bibliotecario pien- está abierto un proceso 
se quiénes pueden ser suficiente y adecuado. de sensibilización que. 
los aliados de su  biblio- 

- 
teca. Cada uno conoce, o debe conocer. mejor que 
nadie su  entorno comunitario. Tal vez necesitamos 
bibliotecas menos instiíucionaies y más de servicios 
de y pam la comunidad alejadas de todo tipo de pre- 
siones políticas, ideológicas, etcetera. Hay bibiioteca- 
rios que cada día, apartándose de la rutina, buscan 
nuevas vías para posibilitar el encuentro del ciudada- 
no con el iibro. con la información: la biblioteca en 
las ferias y fiestas, en el mercado, en la feria del libro, 
en la piscina ... Pero no nos equivoquemos: ya sabe- 

sin duda, irá dando 
fmtos. El bibliotecario/los bibliotecarios han de ser 
los mejores aliados de la biblioteca, quienes posibili- 
ten aglutinar a todas esas personas y colectivos que 
hemos mencionado. Pero ello requiere una ampiía 
formación, una estabilidad laboral. un apoyo institu- 
cional que ha de traducirse en recursos. Por encima 
de las dificultades presupuestarias. creemos que esta 
la vertiente ideológica, la consideración social y profe- 
sional del bibliotecario. Mientras muchas bibliotecas 
padezcan un dramático déficit de personal bibiioteca- 
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rio (en número de profesionales o en cualificación 
profesional), será muy difícil quc la bibliolcca cum- 
pla s u  verdadera misión y, consiguientemenle, casi 
imposible que la sociedad esté aliada realmente con 
la biblioteca. ¿Cómo percibir esa alianza? Cuando 
los ciudadanos exijan un servicio bibliotecario de 
calidad, que las bibliotecas estén abicrtas y con co- 
lecciones dignas; cuando los vecinos protesten. 
cuando la administración suprime el scrvicio de bi- 
bliobús o cierra la biblioteca porque no quiere con- 
tratar a un bibliotecario: cuando una asociación or- 
ganice una protesta ciudadana relacionada con la 
clausura por obras dc su  bibliolcca, ... Cuando la 
sociedad necesite la biblioteca, la apoyará. Ese día, 
España será un país maduro, culto y difícilmente 
manipulablc. De nosotros. los bibliotecarios, de- 
pende en  gran parte que esa transformación sea 
una realidad. Y no sólo han de cambiar los demás; 
a las puertas del siglo XXI, debemos buscar el ver- 
dadero perfil del bibliotecario: cambiemos al "ejeu- 
tivo agresivo", analista. empresario y gestor de nú- 

meros y busquemos mas cerca de nuestro cora7.n a 
ese idealista-humanista que todos podemos llevar 
dentro, al solidario ... Tenemos que ser los mejores 
aliados de la biblioteca. ciudadanos que ayudan a 
otros ciudadanos. 

' Juan Sánchez S á n c k  Jefe del Senrioo Regional de Archivoc y B i M i  de 
CasClla-La Mancha. 
' Begoña Marlasca GWhz Directora de la Bibiioieca PliMica del Estado en 
Cuenca 

N O T A S  

(1) Al efecto, puede consultarse el artículo: Juan Shnchez Shchez: "Bi- 
bliotccas públicas y partidos políticos. Las políticas bibliotecarias cn los 
programa3 eleciorales ( 1977- l993)", de próxima publicación en el Rolrrín 
de ANABAD. 
(2) Edu~ucicín y Bihlinreca, n" 29 (septiembre de lW2). p. 5. 
(3) También Edu<.ucidn y Rihlioreca dedic6 un número monográfico a las 
ONG: n"42. de dicicmbre ck 1993. 
(4) Educaridn y Rihlioreco, nY 35, & marzo de 1993. 
(5) Antonio Muíioz Molina: "Sobre la lectura y la educafión de adultos". 
Educacidn y Bihlio~eca, nV 35. de marzo de 1993. p. 10. 
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celebra su 
CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN E L  NUMERO 50, LA REVISTA 

EDUCACION Y BIBLIOTECA CELEBRO SUS PRIMEROS CINCO MOS M 
EXISTENCIA MEDIANTE UN ACTO SOCIAL EN LA SEDE DE LASOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORES DE ESPANA. A LA CELEBRACIÓN ASISTIERON, 
NO SÓLO BIBUOTECARIOS Y PROFESIONALES DE LA ENSENANZA, 
SINO TAMBIEN PROFESIONALES DEL MUNDO EDITORIAL, TANTO DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN COMO DE PROMOCI~  Y P U  
BLICIDAD. ABRIÓ EL ACTO RAMÓN SALABERRIA. DIRECTOR DE LA RE- 
VISTA, QUIEN CEDIO LA PALABRA A JUAN SANCHEZ (JEFE DEL SERVI- 
CIO REGIONAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA), A BLANCA CALVO (DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PUBUCA 
DE GUADAWARA) Y A AURORA RUR (DIRECTORA GENERAL DE EDU 
CACION DE LA CONSEJER~A DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA COMU 
NIDAD DE MADRID). TODOS COINCIDIERON EN DESTACAR LA ENORME 
IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE LA REVISTA EDUCACION Y BIBLIO- 
TECA COMO INSTRUMENTO DE USO cOMÚN ENTRE LOS BIBLIOTECA- 
RIOS Y A FAVOR DE LAS BIBLIOTECAS. 

A lo largo de cincuenta números, EDUCACION Y 
BIBLIOTECA ha venido desarrollando una labor ciis- 
creta. ensimismada en su propia tarea. apenas sin 
salir de la sede de la redacción, en contacto perma- 
nente con sus colaboradores gracias al correo, al te- 
léfono y al fax. La ocasión de publicar el número 50, 
sin embargo, propició la necesidad de reaiizar un 
acto social que significara, a la vez que una decidida 
afirmación. una forma de agradecimiento público a 
todas las personas y empresas que, de un modo u 
otro, colaboran (con sus textos, con sus ideas, con 
su  iniormación. con el envio de libros, con publid- 
dad) a que la revista pueda estar en la calle. La cáü- 
da asistencia fue, no sólo numerosa, sino especial- 
mente estimulante. No cabe duda que en el mundo 
bibliotecario y educativo. la revista representa el em- 
peño privado más importante de los últimos años. Ya 
en el número 50 destacábamos nuestra perplejidad 
por haber conseguido alcanzar un número que, da- 
das las diticultades y los vaticinios con que nació la 
revista. creíamos imposible lograr. Ahí está, no obs- 
tante. y aquí seguimos embarcados en un proyecto 
que ya se ha convertido en una pieza fundamental 
dentro del tejido social del mundo bibliotecario. 

El acto de celebración estuvo presidido, especialmen- 
te, por la cordialidad. La amvocatoria nos permitió, so- 
bre todo. conocemos de viva presencia y poder inter- 
cambiar impresiones, además de estrechar la mano a 
los amigos y colaboradores que, desde distintos ámbi- 
tos, hbajan a favor de Las bibliotecas. Es de todo pun- 
to imposible no ceder a los impemtivos y fervores del 
cora7Bn para poder expresar así nuestro agradecimien- 
to a todos los asistentes. Y como es, en efecto, imposi- 
ble, dejamos aquí nuesba alegría y conmoción, si no a 
través de las paiabras, al menos con algunas fotogra- 
ñas de la celebración que ellas hablan por sí mismas. 

y Biblioteca 
número 50 

De arriba a abajo, una visi6n de los asistentes a la presenlacion y de los parücb 
pantes: Juan Sánchez SBnchez, Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas de 
Cbtlla-La Mancha; Blanca Calvo, Dlrectwa de la B.P.E. de Guadalajara, y Aw 
rm Ru*. Dlrectm General de Educación de la Comunidad de Madrid 



LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

Durante unos calurosos días 
de octubre. Sevilla acogió a 
mas de 700 congresistas (de 
ellos más de 250 españoles) 
pertenecientes a 61 secciones 
nacionales del IBBY (Interna- 
tional Board on Books for 
Ywng People) que hablaron y 
discutieron de la literatura in- 
famil y juvenil y su contribu- 
ción a la igualdad entre los se- 
xos, la comprensión de las 
otras culturas, los valores que 
transmit m... 

249 CONGRESO DEL IBBY 
(SEVILLA, 11 -1 5 DE OCTUBRE DE 1994) 

libro infantil reúne 
a 700 congresistas 

Seis grandes especialistas en li- 
teratura infantil y juvenil fueron 
los encargados de dictar las Confe- 
rencias plenarias que. de algiin 
modo. ponían sobre el tapete las 
principales cuestiones a discutir y 
que tenían un hilo conductor. ya 
que el lema del Congreso era Lite- 
mtum infantil, espacio de libertad 

Intervino en primer lugar ~ a k  
men Mana Dearden, de Venezue- 
la. (de la que en el próximo nume- 
ro publicaremos una sugerente 
entrevista). que tituló su  emocio- 
nante conferencia La iitemkum in- 
fantil y juvenil coma útü de apmxi- 
rnación y comprensión a la 
diversidad cultural, e hizo hincapie 
en las posibilidades del libro, que 
nos permite acercamos y com- 
prender al otro. con lo que apren- 
demos a ser tolerantes. 'Y cuando 
aprendemos a ser tolerantes. so- 
mos libres". "El libro es un hilo 
conductor ideal para conectamos 

con el otro. Porque la lectura, que 
es un acto intrínsecamente soljta- 
rio. aunque la compartamos con 
los demás, es también un acto que 
puede permitimos comprender al 
otro en todas sus  dimensiones y 
complejidades". Dearden denun- 
ció. sin embargo, la posibilidad de 
caer en el extremo contrario, es 
decir. adoptar la actitud de aque- 
ilos que. en nombre del multicul- 
turalismo. lo convierten en un ele- 
mento de juicio: "La idea del 
multiculturaiismo, llevado a sus 
extremos y fanatismos. por un 
lado. o reducida a simplificaciones. 
en vez de iiberar. aprisiona". Se 
trata de "hacer libros con emocio- 
nantes historias que nos hacen 
imaginar las vidas de otros" no hay 
que hacer "libros multiculturales; 
sino contribuir a formar un lector 
abierto a la posibilidad de ver el 
mundo desde distintas perspecti- 
vas". 

De Francia vino Adela Twín. 
muy conocida en España por su 
contribución a la fundación del 
grupo de creación editorial acllla 
parte delle barnbine (A favor de las 
niñas), que ha publicado 48 títulos 
traducidos a 11 idiomas. En su  
ponencia. La liiemtura infantil yju- 
wnil y su  conbibución a la igual- 
dad entw los sexos. presentó una 
investigación llevada a cabo con li- 
bros ilustrados, franceses y espa- 
ñoles fundamentalmente, proce- 
dente de distintas bibliotecas. En 
ella comparaba imágenes contem- 
poráneas con otras más antiguas. 
con el Bn de establecer algunos 
criterios que nos ayuden a com- 
prender el papel de la mujer y de 
las niñas en los libros infantiles y 
su adaptación a los nuevos tiem- 
pos. Seleccionó abundantes imá- 
genes que muestran cómo, en su 
opinión. los personajes femeninos 
siguen asumiendo papeles surni- 
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sos, ligados a la afectividad y a las 
tareas del hogar, mientras los per- 
sonajes masculinos son mayorita- 
nos y protagoni~an historias de ac- 
ción, con un componente de 
libertad e independencia. Debido a 
la influencia que los estereotipos 
de los libros ilustrados ejercen so- 
bre los niños. sería necesario, aña- 
dió, "que los editores, autores y los 
ilustradores comprendan que es 
importante para el futuro de las 
niñas poder identificarse con mu- 
jeres que ejercen un oficio o una 
profesión, y que es  importante 
para el futuro de los niAos que de- 
jen de identificar a las mujeres y 
las niñas con la ignorancia, la M- 
volidad, la maldad y la estupidez". 
"La literatura infantil debe apoyar 
el deseo de liberación de las ni- 
tias". 

La tercera conferencia plenaria 
se tituló La literatura infantil y ju- 
venil y la integración racial. Su au- 
ton ,  Gunilla Lundgren. de Suecia, 
es maestra y trabaja desde muy jo- 
ven, con niños de ambientes mar- 
ginales. Con sus alumnos, muchos 
de ellos refu#ados o inmigrantes. 
ha escrito libros, ha realizado pro- 
gramas de radio y preparado expo- 
siciones. Durante su ponencia, ha- 
bló de estos trabajos y mostró 
algunas de sus  experiencias por 
medio de diapositivas. Por otro 
lado, mencionó una tesis doctoral, 
debida a S. Thorson, que analiza 
unos 150 titulos de literatura in- 
fantil y juvenil sueca con el fin de 
analizar la presencia infantil y ju- 
venil sueca con el fin de analizar la 
presencia o no de inmigrantes y el 
tratamiento en esos libros del 
tema. Señaló cómo la mayor parte 
de los textos publicados a finales 
de los años 70 "describen la vida 
cotidiana de los obreros inrnigmn- 
tes y de sus familias, mientras que 
en los años 80. la mayor parte de 
los libros tratan sobre la situación 
de los niños refugiados". 

Kioko Matsuoka es directora de 
la Biblioteca para Niños de Tokyo. 
y ha escrito y traducido gran nú- 
mero de libros para niños y adul- 
tos. Leyó una conferencia, Oriente 
y Occidente. Noríe y Sur ¿qué im- 
presiones tmnsrnilimos unos de 
otros en la literatura i n t i i ? ,  que 
fue muy aplaudida y en la que re- 
flejó las preferencias de los niños 

japoneses por los libros occidenta- 
les: "los valores privilegiados en la 
literatura infantil occidental -como 
el valor, el sentido de la justicia o 
la ingenuidad- son de naturaleza 
más positiva que los que, en cam- 
bio, se encuentran con más fre- 
cuencia en la nuestra -paciencia. 
renunciación o tolerancia-". Seña- 
ló, asimismo. que el mundo que 
reflejan los cuentos populares ja- 
poneses "es hogareño, íntimo. d- 
do...". 

Un ilustrador, Miguel h g c l  Fer- 
nández Pacheco, nacido en JaEn, 
es cl autor de la ponencia El libro 
Uustmdo corno transmisor de ideas, 
en la que repasó la historia de la 
ilustración y sus relaciones con la 
literatura y el lenguaje de las pala- 
bras "que son siempre azarosas. 
ambiguas y en extremo subjeti- 
vas". Cuestionó las carencias de 
las ilustraciones de nuestros li- 
bros, señalando que de ellos, quizá 
sea el mimetismo, la ausencia de 
originalidad, producto de una in- 
necesaria superproducción, que 
hace pensar en una profunda falta 
de imaginación. Reivindicó, para 
terminar, el papel del ilustrador 
como una forma de comunicación. 
resaltando que este oficio no perte- 
nece a los "pintores fmstrados", 
sino a los que se muestran orgu- 
llosos de lo que hacen, ya que para 
él es una forma de hacer arte. 

La última de las intcrvenciones 
conio a cargo de Ana Maria Ma- 
chado. de Brasil, que cl vicmes 14 
dictó su conferencia Ideologías y 
valores dominantes en la literatura 
para niños y jóvenes. Acerca de 
una vieja discusión sobre si la lite- 
ratura debe ser "comprometida" o 
por el contrario contribuir única- 
mente a crear belleza, se definió. 
como escritora, según la ideología 
de Camus: la ideología no debe 
formar parte de las intenciones del 
autor en el acto creativo, sino de 
las experiencias vitales del artista. 
Así, es capaz de inspirar, dar pis- 
tas, estar entre líneas, etcétera. 
Desde un punto de vista de lector. 
recordó, "ningún texto es ideológi- 
camente inocente" y "los libros in- 
fantiles se prestan especialmente a 
ser utilizados como vehiculos de 
mensajes ideológicos, porque los 
niños no son capaces de defender- 
se". Realizó un breve repaso por al- 

gunos de los libros infantiles más 
conocidos señalando cómo "todas 
las formas de sumisión a la auton- 
dad son tradicionalmente poten- 
ciadas por al literatura infantil". 
Ante este panorama aparentemen- 
te sombrío, propuso realizar una 
lectura crítica, "no censurar libros 
o prohibir ciertas lecturas", una 
selección de literatura de calidad y 
la promoción de una gran diversi- 
dad de libros, todo lo cual repre- 
senta una salida para no ser atra- 
pado y manipulado por la ideolo@a . 
de otra persona. 

Cada día, después de las eonfe- 
rencias se desarrollaban simultá- 
nearncnte cuatro seminarios con 
poncntes en inglés y español que 
expusieron sus análisis y reflexio- 
nes sobre los siguientes temas: el 
sexismo en la literatura infantil y 
juvenil: tratamiento de lo diferente, 
¿promueve la aceptación o el re- 
cham?; héroes y antihéroes ¿qué 
pautas de comportamiento favore- 
cen?; la literatura infantil en esla- 
dos multilingües con situaciones 
de diglosia: el movimiento "political 
correctness", el renacer de los fun- 
damentalismos y sus posibles im- 
plicaeiones en la producción litera- 
ria: la literatura infantil y juvenil 
en radio y televisión: y el teatro 
como expresión liberadora. Ade- 
m5s hubo un encuentro in memo 
riam en tomo a Carmen Bravo Vi- 
llasante para recordar su  
trayectoria personal y profesional 
(tambien en el IBBY). que se com- 
pletó con una contada de cuentos 
de todo el mundo por la noche, en 
un acto informal y entrañable, que 
congrego a numerosos cuenta- 
cuentos. 

Tanto las ponencias plenarias 
como las comunicaciones se reco- 
gerán en las actas del congreso y 
ello permitirá una lectura reposa- 
da y de conjunto que, entonces. no 
era posible. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Como los lectores de esta cróni- 

ca podrán apreciar, ha sido un 
congreso interesante no sólo en 
cuanto a los contenidos tratados 
sino también como lugar de en- 
cuentro e intercambio de excep- 
ción. El palacio de congresos de 
Sevilla cobijó a asistentes variopin- 
tos (bibliotecarios. críticos. edito- 
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res. 
res. 

libreros. escritores, iiustrado- 
traductores. críticos. promoto- 

res de la lectura. etc.) que gozaron 
de reuniones organizadas para de- 
batir aspectos de interés común y 
establecer conexiones. 

Pero además hubo otros lugares 
de reunión en tomo a las tradicio- 
nes andaluzas y el flamenco: para 
ello eran una buena ocasión las 
actividades sociales que se plan- 
teaban al finaiizar cada día. en 
hermosos marcos que todos supi- 
mos apreciar. Al día siguiente de la 
ceremonia de inauguración. el al- 
calde de la ciudad nos invitó a una 
recepción en los Reales Alcázares 
donde. entre el recuerdo de otras 
épocas y el olor de jazmines y da- 
mas de noche, se podía charlar 
con la directora de la Biblioteca In- 
ternacional de la Juventud de Mu- 
nich. o con escritores de otras lati- 
tudes, por no incluir a todos los 
presentes. Siguió una soi& en el 
Monasterio de La Cartuja donde la 
gente disfmtó la gastronomía y el 
buen paladar de los finos andalu- 
ces. Para terminar a lo grande se 
nos invitó al cortijo Águila Real, 
con espectáculo de caballos. cena 
y cuadro flamenco. 

Aunque el programa de trabajo 
era extenso. no podian faltar expo- 
siciones sobre ilustración infantil. 
cada una con s u  correspondiente 
catálogo: "A todo color" (187 origi- 
nales de 42 ilustradores españo- 
les. patrodnada por el Ministerio 
de Cultura), "Galicia Solidarieda- 
de" [organizada por Gaiix, sección 
gallega de OEPLI) y "Le Immagini 
della Fantasia" (Muestra Intema- 
cional de Sarmede. patrocinada 
por Stefanel). 

A MODO DE CONCLUSIONES 
Quizás faltara una ruptura real 

de los estereotipos. Nos explicare- 
mos: todos los conferenciantes. ex- 
cepto la japonesa eran de raza 
blanca en un contexto en que el 
racismo y su  superación también 
podía haber tomado repre- 
sentación real... aunque es  posible 
que un conferenciante de Africa 
hubiera marcado una discrimina- 
ción compensatoria. (Hay que de- 
cir que se había invitado a Virginia 
Hamilton. la escritora norteameri- 
cana negra que ganó el Andersen 
en el 92, pero no aceptó asistir). 

El ilustrador suizo Jorg Muller nos proyecto al- 
gunas irnigenes de un conocido libro suyo de 
carácter ecol6gico. 

Como era de esperar en un even- 
to de estas caractensticas. no se 
ha entrado en una valoración real 
de la xenofobia. Ha sido un con- 
greso del primer y el tercer mundo 
donde cada uno ha mantenido la 
postura de la literatura de un país 
con características específicas. Sin 
embargo, ha servido de foro para 
fomentar el debate. exponer y con- 
trastar situaciones distintas y pro- 
mover un cambio de actitudes a 
medio plazo. Y no se puede olvidar 

que éste ha sido uno de los mejo- 
res congresos del IBBY, según mu- 
chos de los asistentes, tanto por el 
marco como por la loable oganiza- 
ción. 

Por otra parte. hay que entender 
que. además de este ambicioso 
programa. había una dinámica in- 
tema que respondía a las necesi- 
dades del IBBY como organización 
internacional, con informes de las 
secciones nacionales de los distin- 
tos países y la elección del Comité 
Ejecutivo (que ahora preside Car- 
men Diana Dearden). Para quienes 
se hallaban ajenos a la organiza- 
ción. algunos actos podían carecer 
de interés. pero había suficientes 
alternativas para reemplazarlos 
(los talleres. que permitieron com- 
partir experiencias prácticas de 
gran impacto, sin ir más lejos). 

Precisamente uno de los actos 
tradicionales de los congresos del 
IBBY es la entrega de las medallas 
Andersen que, en esta ocasión, re- 
cibieron el poeta japonés Michio 
Mado. autor de hermosos haikus. 
y el ilustrador suizo J6rg Miiller. 
El primero de ellos no pudo asistir 
debido a su  avanzada edad (87 
años). así que hizo su discurso en 
un cuidado video y nos recitó algu- 
nos poemas. como el que sigue: 

"Un beiio paisaje" en Animales. 

El agua está 
Horizontal. 

Los árboles 
Verticales. 

La montaña 
Está horizontal 
Y vertical. 

Esta pací8ca estabiiidad 
Nos cobija 
A todas las criaturas. 

Müller. que fue dibujante publid- 
tario antes que ilustrador. no tiene 
hasta el momento nada editado en 
España. Por eso fue una excelente 
idea que nos proyectara algunas 
imágenes de un conocido libro suyo 
de carácter ecológico. para conocer 
su técnica pictórica inspirada en el 
fotorre~smo. Incluimos aquí algu- 
nas escenas. para que podáis com- 
probar la riqueza de su obra. 
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REFORMA EDUCATIVA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Un reto y muchas 
incertidumbres 

Vivimos un momento especial- 
mente interesante en el mundo de 
la ensenanza pues, terminada la 
larga fase de discusión y diseño de 
las reformas educativas. ha llegado 
el momento de ponerlas en prácti- 
ca; así. el próximo curso verá. con 
toda probabilidad. la implantación 
generalizada de la ESO, y en el 
curso 97/98 se implantarán los 
nuevos bachilleratos. Por lo tanto se 
acerca la hora en que podremos 
contrastar previsiones y realidad es- 
colar. proclamas de cambios y cam- 
bios efectivos, teoría y práctica. 

Pero los tiempos de reformas son 
también tiempos de zozobras para 
el profesorado: y ello es así porque 
las ideas que aparecen plasmadas 
en los llamados Diseños Curricula- 
res Base, y en general el nuevo 
marco educativo que se dibuja, 
exigen de los profesores nuevas 
formas de hacer, nuevas actitudes 
y disposiciones profesionales para 
las que no siempre estamos prepa- 
rados. 

Si hubiera que resumir la cues- 
tión en pocas palabras. diría que el 
nuevo marco escolar va a permitir 
(otra cosa es que efectivamente se 
vaya a hacer) a los profesores to- 
mar decisiones relevantes en los 
procesos de enseñanza/aprendiza- 
je de sus  alumnos, de modo que 
su protagonismo y responsabilidad 
se acrecienta a la vez que se puede 
ir alejando la figura del profesor 
como un mero técnico que ejecuta 

las decisiones tomadas desde ám- 
bitos político-administrativos. Esto 
significa la posibilidad de un avan- 
ce notable en la profesionalización 
de la función docente que los pro- 
fesores no deberíamos dejar esca- 
par, pese a que al principio no nos 
encontremos seguros. 

La inseguridad radica en que so- 
mos conscientes de la envergadura 
del cambio necesario en el colecti- 
vo docente para avanzar en esta li- 
nea de profesionalización; cambio 
que ha de manifestarse en una triple 
dimensión ( C m ,  W.- Kemmis, S.. 
1988): la primera se refiere a la nece- 
sidad de vincular más estrecharnen- 
te la práctica con la teoría y la inves- 

Una fuente 
inagotable de 

inquietudes es la 
errática y a 

menudo 
incoherente 

política educativa 
que se ejerce en 

nuestro 
atribulado 

país. 

tigadon docentes: la segunda a la 
ampliación de la capacidad de to- 
mar decisiones relevantes sobre el 
contexto (escolar) de actuación: y 
la tercera a la ampiiación de las 
responsabilidades del profesor 
desde la escuela a la sociedad. 

Todo un programa. pues. para la 
formación del profesorado que. 
además. debe basarse en una teo- 
na  de la educación capaz de sumi- 
nistrar a los profesores los recur- 
sos intelectuales que les permitan 
afrontar con mayor claridad sus 
tareas; una teoría educativa que 
"trata de emancipar a los docentes 
de su  dependencia de prácticas 
que son el producto de las prece- 
dentes. del hábito y la tradición 
asumidas acnticamente" (Carr. W.. 
1990. p. 50). 

Pero las zozobras no proceden 
sólo de la inseguridad de los profe- 
sores; una fuente inagotable de in- 
quietudes es la errática y a menu- 
do incoherente política educativa 
que se ejerce en nuestro atribula- 
do pais. Así. no somos pocos los 
que. desde un compromiso público 
y firme de trabajo. con las ideas y 
planteamientos básicos de la Re- 
forma Educativa, observamos con 
preocupación las lagunas, olvidos 
y carencias de quien está llamado 
a tener el protagonismo básico, 
por ser la responsable. en el im- 
pulso del cambio escolar: la admi- 
nistración educativa. 

Profesores y adrninistradón: he 
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aquí los dos pilares esenciales -en 
periódico y preocupante divorcio- 
sobre los que descansa el futuro 
de la educación. Pero vayamos por 
parte- 

EL MARCO CONCEPTUAL 
Desde la publicación del célebre 

Libro Blanco de la Reforma hasta 
la publicación del no menos céle- 
bre Decreto que fija el cuniculum 
de la ESO ( 1  345/ 199 1. de 6 de 
septiembre, BOE de 13 de sep- 
tiembre] ha llovido mucho, y no 
siempre al gusto de todos. Pese a 
que resulta dificil seguir hablando 
a estas alturas de cuniculum 
abierto, es  preciso reconocer que 
su  definitiva configuración. pro- 
ducto de una concepción teórica 
interesante que no es el caso dis- 
cutir aquí (Asklepios-Cm- 
nos. 19911, permite a los 
profesores un importante 
grado de intervención pm- 
fesional a la hora de con- 
cretarlo y organi7arlo en 
programaciones de área. Y 
esto no es  una apreciación 
subjetiva o puramente vo- 
luntarista, como se ha 
puesto de relieve clararnen- 
te en las propuestas elabo- 
radas a lo largo de 1990-93 
en el marco de los Proyec- 

tanto que instrumento de cambio 
social. Dicho esto, también es pre- 
ciso reafirmar que la escuela es 
algo más que un aparato duplicati- 
vo de la sociedad, ya que la educa- 
ción "funciona simultáneamente 
reproduciendo y transformando a 
la sociedad" (Kernrnis-Flihclaren- 
ce, 1988, p. 153): por eso, la es- 
cuela puede ser vista también 
como un lugar democrático dedi- 
cado a potenciar, de diversas for- 
mas, a la persona y a la sociedad y 
donde los profesores desarrollen 
una práctica tendente a facilitar a 
los alumnos el conocimiento y las 
habilidades sociales que necesita- 
rán para actuar en la sociedad con 
sentido critico y transformador 
(Cirow, H., 1990). 

Desde esta perspectiva, y aun- - 
iNVERSIONES PREVISTAS Y REALES (millones) 

Curso Memoria Inversión Porcentaje 
MEC presupuestada cumplimiento 

1991 80803 79.025 97,8 
1992 87.460 42.186 48 
1 993 64.7% 32.851 547 
1 994 37.903 29.208 77 

TOTAL 2i0.962 183.270 67 
NENTE.T.E.. Trateyadoresde b Enmza.  nq 148. diciembrede 1993.p. 14.Losda!a 

oamjrnicos que precen en este epartado han sdo tomados de h misma iuente. 

decisiones relevantes en la socie- 
dad, etcétera, etcétera], en cambio 
existen dudas razonables sobre 
las posibilidades reales de alcan- 
larlos en la mayoría de los centros 
educativos del país. Y aquí conti- 
núan las incertidumbres. Y es que 
la implantación de una Reforma 
Educativa que implica, posibilita o 
por lo menos sugiere (este retroce- 
so verbal es  un reflejo del retroce- 
so real que ha ido sufriendo la Re- 
forma en sus diversas 
formulaciones hasta llegar a su 
plasmacion en el BOE) un cambio 
cumcular, es  decir, un cambio en 
las actitudes y maneras de traba- 
jar de los profesores esencialmen- 
te, es un asunto complejo que de- 
pende de variables muy diversas 
sobre las que habria que interve- 

tos de Materiales ~urriculares 
convocados por el MEC-CIDE. Los 
proyectos elaborados por los gm- 
pos de trabajo de Ciencias Socia- 
les, por ejemplo. demuestran que 
es posible una lectura creativa del 
DCB que da lugar a programacio- 
nes novedosas, de acuerdo con los 
criterios de los profesores, y que 
respetan los bloques de contenidos 
y los criterios de evaluación esta- 
blecidos para la etapa (Grupo Cro- 
nos. coord.. 1991. Grupo Aula 
Sete, coord.. 1993. Grupo Insula 
Barataria. coord., 1994). Se ha  
abierto, pues. un espacio para "la 
posibilidad (Girow, H.. 19901. 

Pero seamos cautos; la escuela 
no es una institución separada del 
resto de la sociedad: por el contra- 
rio. somos muy conscientes de su 
función reproductora en tanto que 
aparato institucional sometido a 
las relaciones de poder: saber esto 
es importante para evitar desde el 
principio la proclividad a depositar 
en ella demasiadas expectativas en 

que no son pocas las objeciones 
que podrían hacerse algunos de 
los fundamentos teóricos en que 
se basa la Refonna (por ejemplo la 
monomanía de presentar el cons- 
tructivismo como receta para solu- 
cionar los problemas de cómo en- 
señar], creemos que el marco 
conceptual y legal en que nos he- 
mos de nwver no carece de posibüi- 
dades. lo que es claramente positi- 
m. 

Pero hay que volver a insistir en 
que la realidad social no la cambia 
el BOE; olvidar esto es  una torpwa 
o un descuido de consecuencias 
nefastas. Pues si los objetivos ge- 
nerales establecidos para la etapa 
(me refiero a la ESO) y los estable- 
cidos por áreas no han suscitado 
debates especialmente relevantes 
en cuanto a su formulación y per- 
tinencia (y eso que allí se habla de 
cosas tales como formar ciudada- 
nos críticos y participativos capa- 
ces de buscar y analizar la infor- 
mación necesaria para tornar 

nir de manera decidida y 
clara y, por supuesto, con- 
sensuada. La intervención 
parece especialmente ne- 
cesaria en tres aspectos 
muy relevantes: la forma- 
ción del profesorado. los 
medios materiales y las es- 
tructuras organizativas 
adecuadas a las nuevas ne- 
cesidades (Cimeno Sacris- 
tán-Pérez Cómez, 19931. 

Y es que no se puede ol- 
vidar que para educar y 

formar ciudadanos activos y criti- 
cos los profesores deben serlo tam- 
bién. Lo que no resulta nada fre- 
cuente en un contexto social 
donde la ideología dominante ha 
apostado claramente por la forma- 
ción de consumidores sumisos an- 
tes que de ciudadanos activos. 

EL MARCO ECON~MICO 
Como es sabido, la implantación 

de la Reforma implica unas impor- 
tantes inversiones públicas en 
educación. a las que se comprome- 
tió el MEC en su Memoria de Fi- 
nanciación de la Logse. y que, en 
ausencia de una ley específica que 
las garantice, se han incumplido 
de manera tan prevista como cla- 
morosa. Veamos unos datos elo- 
cuentes. Wer cuadro). 

Y estos datos son los más opti- 
mistas, pues no se  puede ocultar 
la existencia de otros cálculos sin- 
dicales, bastante fiables, que ha- 
blan de un incumplimiento cerca- 
no al 50% (considerando. como 



claramente hay que considerar. los 
recortes presupuestarios realiza- 
dos para frenar el deficit público 
en la mitad de cada ejercicio). Asi 
es que la cruda realidad es  que se 
ha incumplido el plan de inversio- 
nes. ¿Cómo, entonces, poner en 
marcha la Reforma y garantizar su 
éxito? ~Bastax5, como supone el 
pensamiento mágico, con formular 
un deseo para que se cumpla? Al- 
gunos, a juzgar por sus actos, de- 
ben estar seguros de ello. 

Como estamos en crisis podemos 
entender que estas cosas ocurran; 
pero tenemos otros datos que nos 
hacen dudar de las intenciones de 
nuestros gobernantes en relación 
a la enseñanza púbiica. pues los 
recortes no los han sufrido por 
igual todos los capítulos del presu- 
puesto. como lo demuestra el he- 
cho de que el % de los gastos de 
Educación en el conjunto de la 
disminución en los últimos 
años. justo en los que se 
necesitaba la mayor inver- 
sión (1991-4.5Or6; 1992- 
4. lo& 1993-3.9% y 1994- 
3,5%). Con ello, por cierto. 
cada vez estamos más lejos 
de Europa, que dedica una 
media del 6% del PIB a 
Educación. mientras que 
en España se llega a duras 
penas al 4% (iUn 50% me- 
nos!). Así pues, la cruda 
realidad es  que. además de 
no haber inversiones, pare- 
ce que no preocupa mucho 
que las haya. Conclusión: 

¿QUÉ ES? 

vierte la tendencia y recuperamos 
las inversiones perdidas. Es una 
incertidumbre de capital importan- 
cia que sólo la administración pue- 
de despejar pero seguramente la 
sociedad tendrá que ayudarla con 
movilizadones. exigencias demo- 
cráticas y participación más acti- 
va. 

Pero, como hemos visto en el 
apartado anterior, no todos los 
problemas vienen del presupuesto. 
y esto también debe quedar claro. 

EL MARCO PROFESIONAL: 
FORMACION E INNOVACION 

El espíritu y la letra de la Refor- 
ma Educativa. o por lo menos la 
lectura que nosotros hacemos de 
ella. exige que se generalicen en 
los centros de ensefianza unas 
nuevas prácticas profesionales, 
unas nuevas maneras de hacer y 
de intervenir en los procesos de 

mos unas tradiciones profesiona- 
les. una formación y una visión de 
la escuela y su fundón social que 
condiciona nuestra práctica profe- 
sional y que. por lo tanto. va a 
condicionar de manera decisiva la 
puesta en marcha y el éxito de la 
Reforma. La intervención sobre el 
profesorado es. pues. un punto es- 
tratégico decisivo que no se debe 
olvidar (Cronos. 1987). De donde 
resulta que las tareas de forma- 
ción e innovación han de ser im- 
pulsadas. coordinadas y revisadas 
por las administraciones educati- 
vas. y no dejadas en manos del vo- 
luntarismo de un puñado de profe- 
sores (Gimeno Sacristán. 1987). El 
caso de las bibliotecas escolares 
es. como veremos, paradigmático. 

Uno de los cambios más impor- 
tantes que. según la opinión mas 
genemiizada. requiere la Reforma . 
es la que hace referencia a los 

l&nentablekente. hoy pw hoy la 
educación no es una prioridad pdi- 
tica. 

Con esto hay que empezar a 
contar pues. aunque Marx ya no 
esté de moda. todos sabemos que 
la infraestructura económica de- 
termina en dtima instancia a la 
superestmctura; o sea, sin dinero 
no hay Reforma o. lo que es aún 
peor. habrá Reforma a medias. 
pues algunas de las decisiones que 
ya se han tomado son irre- 
versibles. 

Por sacar una conclusión conci- 
liadora y poco alarmante en el 
campo económico, diremos que los 
recortes de estos años retrasan la 
puesta en marcha de la Reforma y 
que dificultan su  éxito, pero que, a 
lo mejor. en años sucesivos se in- 

enseñanza/aprendizaje de los 
alumnos que no se pueden impro- 
visar. Los profesores. efectivamen- 
te. deberemos hacer nuevas cosas 
que requieren nuevos plantea- 
mientos y nuevos medios. pues la 
lección "magistral" y el libro de tex- 
to resultan claramente insuffcien- 
tes cuando se tiene una idea un 
poco abierta de la educación. Así 
es como la innovación actúa como 
punto de unión entre los dos e k  
rnentos estratégicos de cualquier e 
f o m  educatSa: la formación del 
profesomcío y la necesidad de nue- 
ubs materiales curriculares, los 
cuales. a su  vez, exigen entre otras 
cosas, la presencia de un centro de 
recursos adecuado y bien gestio- 
nado en las escuelas. 

Los docentes en Espaiía tene- 

nuevos materiales nurlcula- 
ES, es decir. a los materiales 
para el aprendizaje de nues- 
tros alumnos. Esta idea es 
ampliamente compartida 
desde hace tiempo por cuan- 
tos han reflexionado sobre el 
tema (por ejemplo, Coll, C., 
1987). El libro de texto como 
fuente casi única de infor- 
mación (y el profesor como 
autoridad de referencia ex- 
clusiva de los saberes) está 
puesto en cuestión. pero si- 
gue suponiendo una arnena- 
za real (cada vez más real) 
de cierre del currículo por la 

vía de facilitar a los profesor& los 
materiales que no se les facilitan 
por otros medios (Gimeno Sacris- 
tán. 1989). Pero es que, además, 
los materiales no son neutrales, 
sino que su  selección se reaiiza de 
acuerdo con unos criterios. más o 
menos explícitos, que responden a 
intenciones educativas determina- 
das no siempre discemibles a pri- 
mera vista. No se puede olvidar 
que los objetivos educativos que se 
persiguen en esta nueva etapa 
educativa nos hablan de la forma- 
ción de ciudadanos capaces de 
buscar. seleccionar. contrastar y 
asimilar criticamente la inforrna- 
ción en esta sociedad "cableada". y 
de ciudadanos capaces de valerse 
de la información relevante ade- 
cuada para tomar decisiones acer- 
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tadas de transformaciones y mejo- 
ras sociales, dado que es irnagina- 
ble (algunos nos imaginamos) una 
sociedad mejor que la actual. 

¿Se pueden conseguir estos ob- 
jetivos con un libro de texto como 
fuente única o principal de infor- 
mación? Es obvia la necesidad de 
diversificar las fuentes, la natura- 
leza, la procedencia y los soportes 
en que se presenta la información 
en la escuela y acercamos así a lo 
que es habitual en la sociedad. 
Esto Ueva a la necesidad de reor- 
ganizar los recursos en los centros 
escolares y a convertir las viejas 
bibliotecas-depósitos de libros en 
algo parecido a un centro multirne- 
dia capaz de recibir, organizar y 
dispensar información relevante 
para los fines indicados. Para esto 
es necesario, lo diremos una vez 
más, un cambio conceptual en la 
Administración y en los docentes, 
cambio que se vislumbra. todavía, 
muy lejano. 

¿Qué medidas se han tomado 
para favorecer estos procesos? Al- 
gunas, sin duda. Por ejemplo. el 
MEC inició hace ya varios años 
una ambiciosa política de forrna- 
ción del profesorado en ejercicio 
(vamos a olvidarnos, pese a su 
enorme gravedad, de la batalla 
perdida de la formación inicial) 
que incluía cursos de larga dura- 
ción en horario lectivo. como los 
célebres de actualización científi- 
co-didáctica, los de responsables 
de área y ciclo o los de formadores 
de formadores; el esfuerzo no pue- 
de dejar de reconocerse, sobre 
todo cuando se parüa de una si- 
tuación francamente negativa en 
este terreno; pero la indefinición; 
la falta de objetivos claros y el con- 
tinuo hacer y deshacer han resta- 
do posibilidades a esta política 
[Cronos, 1988; Pérez Gómez, A., 
1993); tampoco parece que se siga 
mucho provecho, por el descontrol 
existente, de la concesión de licen- 
cias por estudios, figura largamen- 
te reivindicada por los profesores y 
que, de nuevo, supone un impor- 
tante esfuerzo de la Adrninistra- 
ción -y de la sociedad que paga 
sus impuestos- no bien rentabili- 
zado. Y es  que ha faltado la clari- 
dad de definir funciones y la valen- 
tia de exigir a los profesores 
compromisos concretos de acción. 

También quiero señalar la im- 
portancia que tiene la modalidad 
de perfeccionamiento del profeso- 
rado en el contexto de su  trabajo 
en el propio centro educativo por- 
que nos acerca más a la figura del 
profesor-investigador. que no deja 
de ser un intento interesante de 
vincular teoria y práctica docentes. 
reflexión y acción en un contexto 
de cooperación entre los profesores 

Para educar y 
formar 

ciudadanos 
activos y críticos 

los profesores 
deben serlo 

también. Lo que 
no resulta nada 
frecuente en un 
contexto social 

donde la 
ideología 

dominante ha 
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claramente por la 
formación de 
consumidores 

sumisos antes que 
de ciudadanos 

activos. 
que no deja de ser mucho más en- 
riquecedor que el consumo indívi- 
dual de la oferta habitual de for- 
mación. (Elliott. J.. 1990; Salinas. 
D., 1993). 

Por otro lado. en 1990 se produ- 
ce una iniciativa igualmente im- 
portante: la convocatoria de un 
concurso público para financiar la 
elaboración de nuevos materiales 
curriculares necesarios para la Re- 
forma: la idea es buena: ofrecer en 
un plazo razonable un elenco de 
materiales variados. de todas las 

áreas. para que los profesores pue- 
dan estudiarlos y utilizarlos en la 
medida que satisfaga sus necesi- 
dades, de modo que no dependan 
sólo de ellos mismos o de las edito- 
riales; pues bien, mucho nos teme- 
mos que de este costoso programa 
tampoco se deriven beneficios tan- 
gibles para la comunidad, pues 
hace casi un año que el MEC tiene 
en su  poder los materiales y no 
sabe qué hacer con ellos (L!). 
Anualmente se publican convoca- 
torias de ayudas a grupos de pro- 
fesores y centros docentes para la 
realización de unidades didácticas, 
trabajos de evaluación y otros. 
Pero, lamentablemente. de nuevo 
se produce un cortocircuito entre 
las intenciones y las realidades. 
entre lo que se proclama en el 
BOE y lo que ocurre en la realidad, 
pues, por ejemplo, los profesores 
que imparten ya la reforma (ade- 
lantada) se  quejan perrnanente- 
mente de la falta de materiales y 
de asesoramiento. La ingente can- 
tidad de material acumulado por 
la administración desde hace 
años, y que resume los esfuerzos y 
tentativas de numerosos colectivos 
de profesores, duermen en algunos 
armarios o sótanos de alguna de- 
pendencia ministerial, quizás en 
los propios centros docentes. 

La indefinición de la Administra- 
ción -o los temores a un enfi-enta- 
miento con el poderoso mundo 
editorial- hacen que el MEC carez- 
ca de una política de difusión de 
materiales digna de tal nombre. 
Parece evidente que, de no interve- 
nir con rapidez y audacia en este 
campo, serán las editoriales las 
que rellenen el hueco que los pro- 
fesores encuentran diariamente en 
su actividad; las editoriales cerra- 
rán el mmculo con productos que 
se presentan formalmente como 
nuevos pero que responden a la 
misma lógica que se pretendía. 
teóricamente. desterrar. Volvere- 
mos, renovados, a los nuevos/vie- 
jos manuales y al papel tradicional 
del profesor; los objetivos de la Re- 
forma se convertirán definitiva- 
mente en retórica; habrá cambiado 
todo para que todo siga igual. Y en 
este contexto, desde luego, las bi- 
bliotecas escolares seguirán siendo 
perfectamente prescindibles. 

En conclusión. existen variadas 



e interesantes iniciativas rniniste- 
riales que luego. lamentablemente, 
no se rentabilizan por la falta de 
criterios claros y por la inestabili- 
dad de una (pacata) política edu- 
cativa. 

¿Pesimismo? Mas bien reflexio- 
nes tendentes a que no se  haga 
realidad, con ayuda del pensa- 
miento mágico. este mal anuncia- 
do. Porque si importante es el estí- 
mulo a la elaboración de 
materiales y la labor de difusión 
que debería asumir el MEC. más 
importante parece dotar a los Cen- 
tros Docentes. a profesores y 
alumnos, de los medios necesarios 
para que puedan razonablemente 
cubrir. de forma progresivamente 
autónoma. sus espectativas de 
cambio en los procesos de ense- 
ñanza/aprendizaje. Somos mu- 
chos los profesores que nos hemos 
creído que la Reforma va en serio y 
que. por ello. redam~urws los m 
dios necesarios para llevarla ade- 
lante. prioritariamente la biblioteca 
escolar. Y no se  trata de un capri- 
cho momentáneo sino de un recur- 
so totalmente imprescindible para 
la innovación necesaria a que an- 
tes hacía referencia. Así. por ejem- 
plo. el Proyecto de Enseñanza de 
Ciencias Sociales. Geografia e His- 
toria elaborado por el Grupo Cro- 
nos, articula los contenidos en tor- 
no al estudio de los problemas 
sociales relevantes. y las tres últi- 
mas unidades didácticas tratan. 
respectivamente. del trabajo, el 
paro y el ocio. de los nuevos hábi- 
tos culturales y el poder de la in- 
formación y de las esperanzas ra- 
zonables en un mundo mejor 
(Cronos. 1992). ¿Cómo se va a tra- 
bajar en estas cuestiones sin con- 
tar con las fuentes de información 
actuales necesarias? ¿Hay algún 
libro de texto que permita abordar- 
las a la manera tradicional? Si no 
se ponen a nuestro alcance -de 
profesores y alumnos- los medios 
necesarios, no podremos abordar 
tales problemas relevantes -por 
otra parte imprescindibles para la 
formación de ciudadanos activos, 
etcétera. etcétera-. sino que nos 
veremos empujados a volver a los 
programas clásicos de contenido 
exclusivamente académico. 

Por lo que ya hemos dicho antes 
de las características de la profe- 

sión docente. el cambio está dificil: 
pero sin los recursos necesarios 
para que los profesores más deci- 
didos puedan trabajar, el cambio 
será imposible. Merece la pena re- 
f ldonar  sobre este punto. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES: 
UN RECURSO IMPRESCINDIBLE 
EN SITUACIÓN LAMENTABLE 

También desde el mundo de la 
biblioteconomía y de las bibliote- 
cas públicas se  comparten estos 
análisis; hoy todo el mundo parece 
tener claro que innovación pedagó- 
gica y disponibilidad de recursos 

para constniir los materiales de 
enseñanza/aprendizaje van estre- 
chamente ligados (Baró Llambias y 
Maña Terre, 19911. Sin embargo, 
en los últimos años se ha produci- 
do un enorme desfase entre la ela- 
boración teórica y la formulación 
de propuestas curriculares innova- 
doras y la dotación de medios para 
su puesta en marcha en práctica 
en los centros docentes. Pues si 
hacemos caso a los expertos. "muy 
pocos establecimientos escolares 
existen en España que cuenten 
con una biblioteca" (Salabema. 
1991: Girón, A.. 1988); opinión 
que coincide con la expresada en 
1989 por el Seminario Hispano- 
Británico de Bibliotecas Escolares. 
Esta afirmación. aparentemente 
paradójica. cobra sentido a la luz 
de qué se entiende por biblioteca 
escolar: en efecto. casi todas las 
escuelas tienen libros colocados en 
armarios en un cierto orden; pero 
esto no es una biblioteca, sino un 
depósito de iibros. Hoy día el con- 

cepto de biblioteca es mucho más 
amplio; para los que conocen de 
cerca el asunto -y las experiencias 
en países europeos de vanguardia, 
como Francia- la idea actual de bi- 
biioteca escolar se aproximaría a la 
de un Centro de Recursos Multi- 
media responsable no sólo de al- 
macenar y recuperar la informa- 
ción en los diversos soportes. sino 
también de contribuir decisiva- 
mente a la formación de nuestros 
alumnos por la vía de la dinamiza- 
ción y el fomento de hábitos inte- 
lectuales y culturales que tienen 
que ver con la formación escolar y 
el ocio creativo y no alienante. Es 
decir, con algunos de los objetivos 
fundamentales que señala la Re- 
forma. Se puede decir. por tanto. 
que las bibliotecas escolares deben 
convertirse en la infraestructura 
del cambio curricular. 

Esta afirmación, compartida por 
bibliotecarios, docentes y políticos 
responsables de la Educación 
(Marchesi. 199 1) debería tener 
como corolario una decidida ac- 
tuación de la administración edu- 
cativa. de los centros docentes y 
de las bibliotecas públicas. cosa 
que estamos muy lejos de ver: la 
lógica y la sociología discurren por 
caminos diferentes. Basta con ha- 
cer un breve repaso a la evolución 
del tema en los últimos años para 
convencerse de esta cruda realidad 
(Girón. A.. 1988; Salabema. R. 
Argos no 1 1). 

En primer lugar no existe' en la 
actualidad ninguna disposición le- 
gal que reglamente la existencia y 
funcionamiento de las bibliotecas 
escolares. dotándolas de medios 
materiales y humanos adecuados; 
y en segundo lugar. cuando se 
dice algo en relación a ellas es de- 
solador: la cicatería de los políticos 
responsables de la Educación es 
tan proverbial como insensata y 
pertinaz. Por ejemplo. el decreto 
que establece los requisitos míni- 
mos que deben reunir los centros 
docentes (1004/ 199 1) establece 
para los de 24 unidades un espa- 
cio dedicado a biblioteca (es decir. 
a depósito de libros y sala de lec- 
tura) de 90  m2. cuando la Unesco 
recomienda 1290 m21 (Alvarez M. y 
Cobos. L.. 1992). 

Por supuesto nada hay estable- 
cido en relación a los recursos hu- 
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manos que deben realizarse a tan 
importante tarea; la experiencia 
demuestra que la Administración 
Educativa y la Dirección de los 
Centros recluyen en la biblioteca a 
los docentes que no pueden ocu- 
par en otras tareas. y siempre con 
un carácter provisional. Y el deba- 
te sobre el papel que en su día po- 
drían jugar los bibiiotecarios Utula- 
dos en los Centros ni siquiera se han 
planteado seriamente. Estos datos 
son suficientes para compartir ple- 
namente la idea de que la Adminis- 
tración Educativa -y muchos ciuda- 
danos, docentes o no- tiene un 
concepto "pobre y raquitico" de las 
bibliotecas (Saiabenía, 199 1). 

Dentro de este marco, sin em- 
bargo. parece que algo se podría ir 
moviendo; dos indicios, aunque muy 
leves: una de las famosas -en el mis- 
mo sentido que el monstruo del lago 
Ness: todo el mundo habla de él pero 
nadie lo ha visto- 77 medidas del 
MEC. en concreto la 14. dice que "se 
fadlitará el uso de las bibliotecas es- 
colares por los alumnos", y la convo- 
catoria de ayudas a la Ananciación 
de trabajos de innovación de este 
año (BOE 15-V-94) incluye entre és- 
tos los que tengan que ver con orga- 
nización y uso de las bibliotecas. 
Tanto una como la otra indican bien 
a las claras que en el MEC se es 
consciente de las carencias que en 
este terreno presentan los centros. 
Pero esto es claramente insdciente: 
se necesitan medidas mucho más 
&caces y contundentes para avan- 
zar en este campo. 

Se podría pensar razonablemen- 
te en algunas que susciten un am- 
piio consenso y que se puedan ir 
poniendo en práctica. concentran- 
do los pocos recursos disponibles 
en aquellos centros que por su tra- 
yectoria docente, por haber elabo- 
rado un proyecto de centro ade- 
cuado o por cualquier otra razón. 
demanden ya este servicio. Este es 
un punto crucial para avanzar con 
pasos seguros. pues las bibliotecas 
escolares-centros de documenta- 
ción son esenciales sólo en situa- 
ciones de innovación educativa. 
poco extendidas hasta la fecha. Se 
debe evitar. por tanto, la tentación 
de generalizar iniciativas que cla- 
ramente no tienen futuro bien por 
falta de medios materiales y hu- 
manos. bien por innecesarias, en 

según qué contextos escolares. Ta- 
les medidas harían referencia a es- 
pacios, fondos, medios técnicos y 
recursos humanos necesarios para 
construir la biblioteca-centro de do- 
cumentación que la nueva situación 
requiere. Y elio es posible a condi- 
ción de que los responsables educa- 
tivos busquen. como les correspon- 
de. las soluciones a los problemas 
que se alzan en el camino. 

EL FUTURO DE LA EXPERIENCIA 
DE SALAMANCA 

La experiencia lievada adelante en 
Salamanca en este último año (Cm- 
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entre la 

elaboración 
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cerrado, L.M.. 1993). cuyo interés 
principal reside en la colaboración 
abierta de instituciones diversas. 
ha puesto de relieve varias cuestio- 
nes que iluminan la situación. 

Lo más importante es que ha 
quedado clam que el futuro de una 
iniciativa de este calibre depende 
de la participación de diversas ins- 
tituciones culturales. y no sólo de 
los docentes o de la adrninistra- 
don (que en ningún lugar ha teni- 
do una iniciativa de esta naturale- 
za); en Salamanca, efectivamente, 
contarnos en primer lugar con el 
interés de suficientes docentes por 

trabajar en el sentido que venimos 
comentando, apoyados por sus 
equipos directivos; en segundo lu- 
gar. se manifiesta con mtundidad 
y sin equívocos el apoyo. más allá 
de sus responsabilidades e intere- 
ses, de instituciones como el Cen- 
tro Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil y la Biblioteca Municipal: 
en tercer lugar, se cuenta con el 
asesoramiento técnico y el apoyo 
de la Universidad a través de la 
Facultad de Traducción y Docu- 
mentación y la Facultad de Educa- 
ción; y en cuarto lugar, el proyecto 
ha sido acogido por la Unidad de 
Programas de la Dirección Provin- 
cial. Muchos y valiosos padrinos 
que hacen presagiar. en aparien- 
da. un buen futuro al proyecto. 

De momento. y a resultas de las 
il Jornadas sobre Reforma Educa- 
tiva y Bibliotecas Escolares (Sala- 
manca, junio de 1994). la Admi- 
nistración Educativa salmantina 
ha dado un importante paso ade- 
lante garantizando, para el próxi- 
mo curso y los catorce centros im- 
plicados en el Proyecto. una 
dedicación a las tareas de bibliote- 
ca de 10 horas lectivas para los 
profesores de EGB y 8 para los de 
Enseñanzas Medias (un profesor 
por centro). Este requisito de dedi- 
cación, unánimemente soiicitado 
por los profesores. deberá mante- 
nerse en años futuros para que 
sea efectivo. Por otro lado. se ha 
adquirido un compromiso de eva- 
luación anual de los proyectos. de 
modo que tanto en los centros 
donde se desarrollan como ante la 
Administración. se legitimen por 
su trabajo bien hecho y no simple- 
mente por ser una iniciativa inte- 
resante. Para ello, cada profesor 
implicado deberá elaborar. a prin- 
cipios de curso, una Memoria con 
los objetivos que espera cumplir y 
que deberá ser aprobada. y otra a 
An de curso valorando lo realmen- 
te conseguido. En esta evaluación 
deberán participar todas las insti- 
tuciones implicadas en el proyecto. 
Y. por supuesto. va a continuar el 
plan de formación iniciado el curso 
pasado para cualificar a los profe- 
sores en las nuevas tareas que 
han de emprender. 

El modelo de puesta en práctica 
del proyecto de bibliotecas escola- 
res, pues. es interesante y prome- 
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¿QUÉ ES? 

tedor; lo que no significa que no 
existan problemas importantes. En 
primer lugar el contexto global que 
ya hemos analizado en las páginas 
anteriores. Y en segundo lugar. la 
í i i e z a  de los compromisos por to- 
das las partes implicadas. Y habrá 
que tener en cuenta que en algu- 
nos casos serán necesarias inver- 
siones para la construcdón del es- 
pacio necesario, cosa a la que hoy 
no se ha comprometido la Adrni- 
nistración por falta de recursos, 
pero que son imprescindibles a 
medio plam. 

Por supuesto que esto implica di- 
nero, inversiones, pero también un 
cambio conceptual en los profesores 
y en los responsables dc la Educa- 
dón. Los profesores porque tendre- 
mos que empezar a pensar que 
nuestro trabajo no termina en el 
aula, y tendremos que esformos 
por prestar un se~vicio público de 
calidad: las administraciones porque 
tendrán que asumir sus responsabi- 
lidades. establecer prioridades acor- 
des con el momento en que vivimos 
y eliminar el abismo que a menudo 
se observa entre las intenciones que 
manifiesta y sus actuaciones concre- 
tas y constatables. 

El optimismo. sin embargo. es ii- 
bre, y por elio nos permitimos pen- 

sar en un giro de la situación que 
permita hacer las cosas bien y con 
garantías. 'ii-abajarnos pcnsando 
en plazos medios -para nuestros 
proyectos- y en plazos largos -para 
su generalización a oíms centros- 
y creemos que el tiempo juega a 
nuestro favor. Todos tenemos la 
palabra. 

m.. 
(Remitido ya a la redacción de 

1Q revista este artículo, se ha pro- 
ducido una novedad muy negati- 
va en Salamanca: la adminis- 
tración educativa, llegado el 
momento de cumplir sus prome- 
sas. ha roto el compromiso. de 

modo que la reducción h o r ~  de 8 
y 1 O homs lectivas para los profe- 
sores de  Secundaria y de  Primaria, 
respectivamente, anunciadaa bom- 
bo y platillo. no ha tenido lugar. 
Ello signjfica que la Dirección Pro- 
vincial. por decirlo de una manera 
gráf~a, se ha cargado el proyecto. 
Naturalmente, las consecuencias 
van a ser nefastas, pues los profe- 
sores, que elaboraron sus memo- 
rias y asistieron durante un ario a 
un proceso de formación, y los cen- 
tros, que participaron en un concur- 
so público para ser seleccionados. 
sesienten burlados y manipulados. 
Por no hablar de  lo que signijka en 
la quiebra de confmnza a todos los 
niveles, pues, como es lógico, tam- 
poco se respetael convenio suscrito 
con el A yuntamiento y la Universi- 
dad para llevar a cabo el programa. 
Se diría que la reJorma educativa 
está siendo boicoteada desde la 
propia administración que le dió 
vida. ¿Podrán seguirpidiendo cola- 
boracwn a los profesionales quie- 
nes demuestran a diario no tener 
ideas claras sobre lo que se traen 
entre manos?) 

- 

Guillenno Castan Lanasp. es miembro del Gru- 
po Crwios y pofesor en el Instituto de Bachillerato 
Fray Luis de M n  de Salamanca 
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La Asociación de 
Amigos de la H'iblioteca 
de Nejandna acaba de 
publicar dos cuidados 
volúmenes que sin 
duda harán las delicias 
de los bibliófilos y re- 
avivarán el interes por 
la Nueva Bibliotheca 
Alexandrina. Por una 
parte, la historia dc La 
antigua Biblioteca & 
Alejandna obra del 
historiador egipcio 
Mustafá El-Abbadi, 
quien realiza un estu- 
dio sobre la época y las 
circunstancias que 
acabaron con "uno de 
los mayores logros cul- 
turales de la hurnani- 
dad. .. un ejemplo cons- 
picuo de la tolerancia 

social y el desarrollo 
cientifico". como indica 
Alicia Girón en la pre- 
sentación. La obra. de 
amena lectura, des- 
monta la leona. fomen- 
tada en la época de las 
Cruzadas, de que los li- 
bros de la Antigua Bi- 
blioteca fueron utiliza- 
dos por los árabes 
como combustible para 
calentar los baños pú- 
blicos de la ciudad. In- 
cluye fotografías en co- 

lor y blanco y negro, un 
apartado de "Reseñas 
biográficas" de perso- 
najes de la época y una 
selección bibliografica. 

La otra publicación 
es  una selección biblio- 
gráfica sobre Alejan- 
dna: mito y realidad, 
elaborada por Paloma 
Fernández de Avilés, 
que incluye 70 referen- 
cias comentadas. agru- 
padas en los epígrafes 
de Historia, Pensa- 

Cerca de 300 partici- 
pantes asistieron en Avi- 
la. en Octubre del año 
pasado. al 1 Congreso 
Nacional del Libro Infan- 
til y Juvenil del que aho- 
ra se  edita esta Memo- 
ria. En ella se recogen 
los textos de las siete po- 
nencias presentadas ("La 
difusión y el markcling 
del libro", por Antonio 
Mas; "La Literatura in- 

Actas de la Reunión 
Nacional de Estudio y 
Debate sobre "Lectura. 
Educación y Bibliote- 
cas" organizadas por 
CajaMurcia y Anabad- 
Murcia. que tuvieron 
lugar el 22 de octubre 
de 1993 y a las que 
asistieron cerca de 400 
personas. Esta publica- 
ción es también un ho- 
menaje a la memoria de 
Francisco J .  Bemal 
(fundador de EDUCA- 
CIÓN Y BIBLIOTECA), 
quien había dedicado a 

LA ANliGUA BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA: 
Vida y destino 
Mustafá E 1-A b bad i.- Madrid: Asociación de Amigos 
de la Biblioteca de Alejandría, 1994.- 272 p. 
1. Biblioteca de Alejandría. l. El-Abbadi, M. 
027 (321) 

I CONGRESO NACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y 
JUVENIL: El libro y la lectura. Memoria 
Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infan- 
til y Juvenil [Santiago Rusiñol, 8. 280401.- 269 p. : ¡l.- 
(Temas de ilteratura infantil; 14) 
l. Libros infantiles y juveniles - Congresos y Asambleas. 
2. Lectura - Congresos y Asambleas. 
372.4 

fantil. Estudio y crítica". ner; "Arte y oficio de 
por M" Dolores Gomá- ilustrar". por Miguel A.F. 
lez; "A los seres huma- Pacheco: "Las nuevas 
nos les encantan las his- tecnologias al servicio 
torias", por Gabnel Ja- del libro y la lectura", 

LECTURA, EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS: ideas 
para crear buenos lectores 
Edición de Jos6 A. G6mez.- Muda: AnabaaCMurcia, 
1994.- 1 4 0 ~ .  
l. Bibliotecas escolares - Congresos y Asambleas. 2. Lec- 
tura - Congresos y Asambleas. l. Gómez, José A,, ed. 
028(063) 

Murcia. s u  región de ori- 
gen, buena parte de s u s  
esfuerzos para el desa- 
rrollo de las bibliotecas 
escolares. 

La primera parte está 
dedicada a la Biblioteca 
escolar: lectura y apren- 
dizaje, con las ponencias 
de Ramón Saiabema: 

"Lectura y biblioteca es- 
colar: la situación en la 
Comunidad Europea"; 
Laura Cobos y Melquia- 
des Alvaw~: "La bibliote- 
ca escolar en Esparia: 
problemas para la nor- 
malización"; Felix Beni- 
to: "La educación docu- 
mental": Federico Marün 

miento, Ciencias y Lile- 
ratura. 

En resumen, dos 
magníficas obras que 
inician la actividad edi- 
torial de esta activa 
asociación. 

por Antonio Viñao; "Bi- 
bliotecas infantiles: en- 
tre la escuela y la calle", 
por Nuria Ventura), jun- 
to a los textos de discur- 
sos inaugurales. home- 
najes. mesas redondas, 
asambleas y resúmenes 
de comunicaciones. 

Esta publicación hace 
el n014 de la coleccción 
'Temas de Literatura in- 
fantil". 

Nebras: "Centón para bi- 
bliotecarios". L a  segunda 
parte aborda el tema de 
la "Formación de lecto- 
res y biblioteca pública", 
con las ponencias de 
María Guillermo: "Bases 
para la formación de ha- 
bitos lectores"; Alonso 
Palacios: "Misiones de la 
biblioteca en el campo 
de la lectura": Aurora 
Díaz Plaja: "Las bibliote- 
cas y el nWo: biblioteca 
pública, escolar, biblio- 
tecas en parques y jardi- 
nes". 
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR: 
los alumnos y alumnas ante su éxito o fracaso. 
Francisco Delgado (coord.).- Madnd: CEAPA: Popular, 
1994.- 191 p.- (Papel de prueba) 
1. Educación-Teoria. l. Delgado, F. (coord.) 
37.013 

Este es un libm en el 
que, a través de un estudio 
encargado por la CEAPA 
(Confederación Española 
de Asociaciones de Padres 
de Alumnos) a EDlS (Equi- 
po de lnvestigaciones So- 
ciológicas), se publica lo 
que piensan los alumnos y 
alumnas de su rendirnien- 
to escolar, de sus expecta- 
Uvas. de sus vivencias, de 
cómo ven a sus maestros. 
de cómo ven a los padres y 

Las cuatro partes en las 
que se estructura esta 
obra en dos volúmenes 
son clarificadoras de su 
contenido: modelos cuan- 
titativo versus cualificati- 
vo. métodos de investiga- 
ción cualitativa. técnicas 
de investigación (exigen- 

madres. qué es lo que 
piensan de los sistemas 
de evaluación y de los 
centros escolares. 

La investigación se re- 
alizó con una muestra 
de 1.100 alumnos y 
alumnas de octavo curso 
de EGB, de los cursos de 
segundo y tercero de 
BUP y de FP2. El trabajo 
de campo se  realizó en- 
tre Junio y Julio del año 
1993. 

EL CAMBIO EDUCATIVO DESDE 
LA INVESTIGACION-ACCION 
John El1iott.- Madrid: Morata, 1993.- 190 p. 
1. Educación-Teorla. l. Elliott, J. 

cias cientiilcas) y anáii- 
sis e interpretación de 
datos. Cuenta con una 

Los autores de esta obra 
mlectiva provienen de dis- 
üntm ámbitos disciph- 
rios y colectivos (enseiian- 
tes de Lengua en etapas 
obiigatorias de escolaridad 
y asesores de formación de 
los Centros de Profesores. 
docentes de Escuelas de 
Formación del Profesorado. 
docentes de Escuelas de 
Formación del Profesorado. 
Facultades de Ricologia o 
institutos de Ciencias de la 
Educación), pretenden su- 
gerir lineas de trabajo para 
la reflexión teórica del pro- 
fesorado. así como abrir 

El movimiento de la in- 
vestigación-acción deflne 
al profesorado como in- 
vestigadores, como profe- 
sionales que reflexionan 
sobre sus propias prácti- 
cas en sus lugares de tra- 
baJ0. 

Elliott analiza este mo- 
vimiento y realiza una 
reconstrucción histórica 
de sus razones y de sus 
consecuencias en las 
instituciones escolares. 
examina sus  posibilida- 

INVESTIGACI~N CUALITATIVA: retos e interro- 
g a n t e ~  
Gloria Pérez Serrano.- Madrid: La Muralla, 1994.- 2 v.- 
(Aula abierta) 
1. Ciencias sociales-lnvestigacidn. l. Pérez Serrano, G. 
303.4 

EL ENFOQUE COMUNICATIVO DE LA ENSEÑAN- 
ZA DE LA LENGUA 
Carlos Lomas y Andrés Osoro (comp.).- Barcelona: 
Paidós, 1 993. - 276 p. - (Papeles de pedagogía; 14) 
1. Lengua espafiola-Ensefianza. 2. Educación-Teoria. l. 
Lomas, C., comp. 11. Osoro, A. comp. 

caminos podría bmsitar 
la didáctica de la Lengua 
y la Uteiatura. 

El libro presenta tres 
partes: repaso a la situa- 
ción actual de las cien- 
cias del lenguaje y de la 
comunicacion, tender 
puentes entre las consi- 
deraciones teóricas y el 
trabajo practico de los 
enseñantes y orientacio- 
nes educativas para el 
trabajo sobre los bloques 
de contenidos que tienen 
un carácter prescriptivo 
en la enseñanza de la 
Lengua. 

completa biblio@a y 
servirá como manual a 
los estudiantes de Edu- 

des para transformar 
tanto la cultura profesio- 
nal del profesorado como 
de quienes se dedican a 
su  formación y actuali- 
zación, ofrece una guía 
práctica para su desa- 
rrollo en los centros es- 
colares, explora sus po- 
tencialidades como re- 
sistencia creativa frente 
a la racionalidad tecno- 
crática que proponen las 
directrices gubernamen- 
tales y explica s u  rol. 

cación, Ciencias de la 
Comunicación. Sociolo- 
gía, Antropologia, Psico- 
logía y. cómo no. a todos 
los profesionales de las 
bibliotecas españolas 
para los necesarios, y 
tan faltos. análisis de la 
situación bibliotecaria. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y CONDICIO- 
NES SOCIALES DE LA ESCOLARIZACI~N 
Daniel P. Liston, Kenneth M. Zeichner; prólogo de 
M ic hael A pp1e.- Madnd: Morata: Fundacidn Paideia, 
1993. - 277 p. - (Educación crítica) 
1. Profesc~esFmacr'6n profesional. 2. W d o g l a  de la e& 
cación. l. Liston, D.P. 11. Zeichtw K. M. 111 Apple, M., prd. 

Las palabras de los 
autores señalan explíci- 
tamente los objetivos de 
esta obra: "Esperamos 
que este libro, que orga- 
niza un conjunto especí- 
fico de propuestas para 
la formación del profeso- 
rado en los EE.UU., con- 
tribuirá de alguna mane- 
ra a fijar la atención. en 
cuanto a la formacion 
del profesorado. en la 
necesidad de ampliar el 
interés que en la actuali- 
dad se centra exclusiva- 
mente en la excelencia y 

en el fortalecimiento de 
la competencia intelec- 
tual en la formación de 
los profesores para que 
abarque también un 
compromiso apasionado 
a favor de la igualdad 
educativa y de la elimi- 
nación de las condicio- 
nes de pobreza en los 
EE.UU. La  formacion del 
profesorado tiene un im- 
portante papel que de- 
sempetiar en el movi- 
miento a favor de una 
sociedad más justa y 
humana". 
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En la presentación del ENSEÑAR LENGUA 
libro, 10s autores 10 defl- Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz.- Barcelo- 
nen como un manual de na: Grab, 1994.- 576 p.- (El Lápiz; 9) 
consulta sobre casi to- 1. Lengua espaííola - Didáctica. l. Cassany, Daniel. 

das las cuestiones referi- 11. Luna, Marta. 111. Sanz, Gloria. 

das a la didáctica de la 
806.0%' 

lengua. Por ello la inten- 
ción ha  sido levantar un 
puente entre, por una 
parte, las investigacio- 
nes y la bibliograíia es- 
pecializada de cada tema 
(española en primer ter- 
mino y extranjera cuan- 
do había lagunas) y, por 
otra parte, la práctica 
cotidiana del maestro, 

los problemas prácticos 
del aula. Se ha optado 
por explicar objetivos y 
contenidos generales, 
exponer los recursos di- 
dáctico~ con los que se 
cuenta, dar orientacio- 
nes para elaborar la pro- 
gramación larga y corta 
en vez de elaborar una 
batería de objetivos ter- 

HABLAR Y ESCUCHAR: una propuesta para la ex- 
presión oral en la Enseñanza Secundaria.- 
M. D. Abascal; J. M. Beneito; F. Valero.- Barcelona: 
Octaedro, 1993.- 118 p. 
1. Lengua española - Didáctica. l. Abascal, M.D. 11. Be- 
neito, J.M. 111..  alero, F. 
806.0:37 

Este libro es producto 
de la práctica y sistemati- 
zación de un grupo de 
profesores que lleva siete 
años trabajando sobre el 
tema. Enfi-entados al pro- 
blema de cómo resolver la 
integración de la ense- 
ñanza del uso oral en las 
programaciones generales 
de la asignatura, presenta 
una reflexión sobre los 

Los autores de la pre- 
sente obra llevan traba- 
jando en Suecia desde 
1981 en la temática aquí 
presentada por medio 
del método de enseñan- 
za Nulos, medios de co- 
municación y su conoci- 
miento (NIMECO). El ob- 
jetivo pedagógico del tal 
método es  brindar a ni- 
ños, jóvenes y adultos. 
propuestas que les ayu- 
den a desarrollar un 
sentido crítico frente a 
los medios de comunica- 
ción masivos. facilitán- 
doles el acceso a los mis- 

métodos para llwarla a 
cabo y un repertorio fun- 
damentado de activida- 
des. Las recogidas en su 
cuarto capítulo, "Produc- 
ción de textos orales", se 
encuadran en los si- 
guientes apartados: acti- 
vidades de iniciación, 
narrar, describir, expo- 
ner y producción de tex- 
tos interactivos. 

minales de ciclo o revivir 
recetas de ejercicios a la 
carta. El libro se divide 
en dos partes: "Plantea- 
mientos generales" don- 
de se esboza un proyecto 
docente a partir de la si- 
tuación sociolingüística 
del país y "Objetivos y 
contenidos". P&-a es& han reelaborado capitu- 
versión castellana se los y fragmentos. 

LENGUA PARA TODOS EN SECUNDARIA 
Angel Cervera Rodriguez.- Madrid: Narcea, 1994.- 270 
p.- (Secundaria para todos) 
Bibliografía e índice de términos 
l .  Lengua espaAola - Didáctica. l. Centera, Angel. 
806.0:37 

Este iibro de Angel 
Cervera, se plantea des- 
de la consideración in- 
terdependiente de la en- 
señanza de la lengua y 
la literatura. En él se 
presenta una secuencia 
global de los contenidos, 
señalando una amplia 
gama de actividades que 
se ofrecen en las Unida- 
des Didácticas desarro- 
lladas para los cursos de 

NINOS, MEDIOS DE COMUNICACI~N Y SU CONO- 
CIMIENTO 
Ana Graviz y Jorge Pozo; prólogo de Paulo Freire.- 
Barcelona: Herder, 1994.- 1 19 p. 
l. Medios de comunicaci6n social - Didáctica. l. Graviz, 
Ana. 11. Pozo, Jorge. 111. Freire, Paulo. 
316.77:37 

mos. En el libro se pro- 
porcionan ideas y estí- 
mulos para trabajar con 
películas o vídeos con 
niños y padres conjunta- 
mente, ya sea en jardi- 
nes de infancia, escuelas 
o centros de ensenanza 
no curriculares. En tal 
sentido, Freire señala en 
el prólogo: "Filmes, dibu- 

jos animados, propagan- 
das, son discutidos con 
grupos de niños y jóve- 
nes a través de un in- 
ventario de preguntas 
orientado a la forma y al 
contexto de los mensa- 
jes. Al apuntar la necesi- 
dad de que se trabaje 
también con los padres 
de los educandos. la 

3" y 4 O  de Secundaria 
("El cuento". páginas 
100- 142 y "La poesía 1í- 
rica tradicional", pp. 
143- 185. respectivamen- 
te). 

También hay que des- 
tacar un quinto capítulo 
donde hay una propues- 
ta de adaptaciones cum- 
culares para afrontar las 
posibles necesidades 
educativas. 

propuesta presentada 
gana profundidad, ya 
que admite que la edu- 
cación para los medios 
de comunicación no 
puede ser únicamente 
una cuestión escolar. 

Nótese que al mismo 
tiempo que se valoren 
los medios de comunica- 
ción de masa como con- 
dición de una educación 
de nuestro tiempo, este 
trabajo. a través de una 
educación critica, permi- 
te una desmitificación 
del poder mesiánico de 
los mismos." 
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RECREAR LA LECTURA: actividades para 
perder el miedo a la lectura 
Rafael Rueda.- Madnd Narcea, 1994.- 197 p.- 
(Educación hoy) 
1 Lectura- Ensefianza. l. Rueda, Rafael. 

El Hbro es una prp- 
puesta de actividades 
pre-lectoras que preten- 
de recuperar algunas 
actividades que el autor 
ha puesto en práctica. 
Dirigido a profesores y 
profesoras de Primaria y 
Primer Ciclo de Secun- 
daria Obligatoria y a 
animadores. bibloteca- 
rioc. organizaciones del 
libro .... presenta 39 ac0- 
vidades organizadas 
bajo el siguiente esque- 
ma: objetivos. nivel edu- 
cativo, materiales. activi- 
dad. tiempo, desarrollo 
de la actividad. La idea 
del libro puede encon- 
trarse en estas palabras 
de Rahel Rueda: "La 
lectura es un acto mdi- 
viduai, pero como mu- 

chos actos individua- 
les, la colectividad tie- 
ne una influencia de- 
cisiva. Si preparamos 
al grupo. el i n d ~ d u o  
seguirá su camino 
d o .  pero el comienzo 
del camino debe ser 
acompañado: es más 
fácil y graüficante". 

LA EDUCACION AMBIENTAL INTEGRADA EN 
LAS HABILIDADES BASICAS DE LA LECTOES- 
CRITURA: actividades prácticas (infantil 3-6 años) 
Francisca Martin-Malero.- Madrid: Pedagógicas, 
7 994.- 307 p.- (Aula-Taller de Psicopedagogia; 2) 
l. Educación ambiental. l. Martín-Molero, Francisca. 

Ediciones Pedagógicas 
es el nombre de esta 
nueva editorial. ubicada 
en Madrid. orientada al 
ámbito educativo. Este 
libro de Martín-Molero. 
profesora de Didáctica y 
Educación Ambiental de 
la Complutense, se es- 
tructura en tres partes: 
la primera es un examen 
del marco teórico (estu- 
dio de las dimensiones 
básicas del desarrollo 
evolutivo del niño) y re- 
flexión sobre los princi- 
pios básicos pedagógicos 
de la educación infantil y 
una aclaración sobre el 

concepto de "educación 
ambiental"; la segunda 
trata de cómo organizar 
los elementos del cuni- 
culum y como prevenir 
trastornos de aprendiza- 
je mediante el tratamien- 
to de los subprocesos 
que implica la lecto-es- 
critura a través de la lla- 
mada "educación am- 
biental". Finalmente se  
presentan más de 200 
actividades prácticas 
clasificadas según los 
subprocesos que implica 
la lectoescritura: percep- 
tivos, psicomotrices. cog- 
nitivos y lingüísticos. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: ¿cuantos cuen- 
tos cuentas tu? 
Carmen Domech, Nieves Martln y M' Cruz Del- 
gado - Madnd Consejera de Educación y Cultura: 
Popular, 1994.- 190 p - (Tiempo libre, 4) 
7 .  Ledura. I. Domech. C. 11. Martín. N. 111. Delgado, M. C. 

El pasado 1 de di- 
ciembre se presentó en 
Madrid esta obra fruto 
de la experiencia en los 
ámbitos de la anima- 
ción a la lectura y de la 
animación sociocultu- 
ral de sus autoras. Este 
libro. dirigido a las per- 
sonas interesadas en 
desarrollar el hábito 
lector entre los más jó- 
venes. parte de un en- 
foque interdisciplinar y 
ofrece estrategias diver- 
sas relacionadas con el 
ámbito de la literatura 
juvenil. Es interesante 
la revisión teórica que 
del concepto de anima- 
ción a la lectura redi- 
m y la presentación 
de todo un conjunto de 

fichas con estrategias 
de motivación y pro- 
fundización en la lite- 
ratura infantil. Las 8- 
chas se centran en 
cinco grupos temati- 
cos: educación para la 

viajes y aventura. 
fantasía, historias fa- 
miliares y naturales. 
También destinan un 
capítulo a la literatura 
juvenil a partir de las 
necesidades de este 
gmpo poblacional. El 
libro finaliza con una 
selección bibliogrjflca 
con índices de autores 
y titulos. En fin, un U- 
bro que puede ser 
muy útil para la ani- 
mación en las aulas. 
en las bibliotecas ... 

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL LIBRO ES- 
COLAR Y EL DOCUMENTO DlDACTlCO EN EDUCA- 
CIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (4O. Badajoz. 1992) 
Badajoz: Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, 1994. - 504 p. 
1. Lbros infantiles y juveniles - Congresos y Asambleas. 
371.6 

Hace dos años se organi- 
zb. por la Universidad de 
Extremadura este Encuen- 
tro, del que EDUCACIÓN Y 
B I B L I m  dio amplia 
cobertura en los números 
32 y 34. Estas actas reco- 
gen 44 ponencias donde se 
aborda el Ubm escolar y el 
documento didáctico des- 
de variadísimos ámbitos (la 
Reforma educativa. el libro 
infantil. las bibliotecas pú- 
blicas y los centros educa- 
tivos, las nuevas tecnolo- 
gías. la historia del libro 
escolar. el sexismo en los 
materiales escolares, la 
prensa como material di- 
dáctico ...) En las conclu- 

siones del Encuentro en- 
contrarnos las siguientes 
palabras: "Se considera 
importante optimhr la 
biblioteca escolar como 
centro propio de recur- 
sos. que aglutine los di- 
versos recursos preexls- 
tentes. a menudo disper- 
sos. Para ello, se consi- 
dera insuaciente la 
actual gestión biblioteca- 
ria en los centros y se 
propugna la creación de 
bibliotecarios escolares, 
figura que se considera 
tan importante como 
otras creadas en los Últi- 
mos anos en apoyo a los 
centros". 
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Enciclopedia alfabéti- 
ca en diez volúmenes 
dirigida a escolares, 
que bajo el titulo gené- 
rico de Las Ciencias, 
abarca materias como 
la Astronomía. Quími- 
ca, Ciencias de la Tie- 
rra, Electrónica. Cien- 
cias biológicas, Mate- 
máticas, Fisica y Tec- 
nologja. 

Algunas de sus ca- 
racterísticas formales 
son: unas 1.000 defini- 
ciones de términos, 

ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS 
León Everest, 1994 - 10 v 
Indices Alfabét~co y Temátlw 
1 Ciencias naturales - Encrclopedias 
36(O3 1) 

unos 2.000 dibujos y rias, hechos anecdóti- 
fotografias en color. cos y curiosidades, pro- 
símbolos para poder puestas de experimen- 
identifirar cada tema, tos sencillos para hacer 
recuadros con biogra- en casa, índices alfabé- 
Iias, cuadros con da- tico y temático. Los to- 
tos estadísticos, re- mos tienen un formato 
cuadros con informa- manejable (76 páginas), 
ciones complementa- y los datos están actua- lizados hasta 1991. 

J ~ V E N E S  BAILARINAS 
Darcey B ussell con PatrIcia Linton.- Barcelona: Molino, 
1994. - 65 p. : 11. 
l. Ballet. l. Bussell, Darcey. 11. Linton, Patncia. 
782.91 

Libro elaborado en co- 
laboración con la Roya1 
Ballet Scholl de Lon- 
dres, y quc presenta las 
características habitua- 
les del "sello" Dorling 
Kindersley (profusión 
de ilustraciones de gran 
calidad presentadas en 
forma secuencia1 y ex- 
plicadas con breves co- 
mentarios). 

Los más de 60 capítu- 
los del libro ofrecen una 

Unidades didácticas 
del área de Ciencias So- 
ciales concebidas para el 
primer ciclo de la etapa 
de Secundaria Obligato- 
ria (12- 14 años) elabora- 
das por el Equipo Peda- 
gógico de Intcmón (Fun- 
dación para el Tercer 
Mundo) y publicadas en 
coedición con Octaedro. 

Redescubrir América 
Lutina está elaborado 
en torno a tres ejes te- 
máticos: el conocimiento 
de las culturas prcco- 
lombinas, la profundiza- 
ción del hecho histórico 
del descubrimiento y la 

amena introducción a 
los fundamentos del ba- 
llet (posiciones, ejerci- 
cios. saltos, coreografía) 
que se  acompañan con 
apartadoscomplementa- 
rios de gran utilidad: di- 
recciones de escuelas de 
danza (españolas, aun- 
que la edición original 
sea inglesa), selección de 
ballets (con titulo, ano, 
autor, coreógrafo y 
tema). glosario e índice. 

TUS PRIMEROS PASOS EN LA PINTURA: Una 
guía para el joven artista 
Elizabeth Waters y Annie Harris.- Barcelona: Molino, 
1994.- 45 p. : 11.- (Jóvenes artistas) 
1. Pintura - Técnica. l. Waters, Elizabeth. 11. Hanis. An- 
nie. 
75.02 

Guía introductoria al 
mundo de la pintura. 
presentada en formato 
álbum y con un gran im- 
pacto visual por su pro- 
fusion de ilustraciones. 
Expone los conceptos ar- 
tísticos básicos de la 
pintura (color. forma, rit- 
mo, textura. técnicas, 
composición.. .) inclu- 
yéndose también suge- 

REDESCUBRIR AMÉRICA LATINA 
Equipo Pedagógico 1ntermón.- Barcelona: Octaedro: 
Intermón, 1993.- 95 p. : il. 
1. América Latina - Historia 
l. Equipo Pedagógico Intermón. 
980 
LA INFANCIA EN EL MUNDO: trabajadores de 10 
años 
Maite Arqué, Anna Bastida, José Palos.- Barcelona: 
Octaedro: Intermón, 1993.- 40 p. : 11. 
Bibliografía 
l. Nifios - Trabajo. l. Arqué, Maite. 11. Bastida, Anna. 
111. Palos, José. 
331-053 

conquista de América, y La i n f d a  en el 
el acercamiento del mundo: trabajadores 
alurnnado al mundo lati- & 10 años consta de 
noamericano y a su  re- una guía didáctica para 
alidad. el profesor y un cuader- 

rencias para animar al 
lector a experimentar 
por si mismo. 

Se ofrece finalmente 
una relación. con una 
breve reseña biográfica. 
de aquellos artistas de 
los que se incluyen ilus- 
traciones en el libro. 
muchos de los cuales 
son autores contemporá- 
neos. 

no del alumno. y se es- 
tructura temáticamente 
en tres partes: en la pri- 
mera, se presenta la re- 
alidad del trabajo infan- 
til en los países del Ter- 
cer Mundo, englobándo- 
lo dentro de la 
problemática de abando- 
no, desnutrición, morta- 
lidad infantil. prostitu- 
ción ... 

La segunda parte, pre- 
senta los Derechos de la 
Infancia, y la tercera. 
analiza posibles solucio- 
nes y ayudas al trabajo 
infantil en los paises 
subdesarrollados. 
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a ENSENANZAS MEDIAS a 

Desde el año 1978. la 
Fundación Santa Mana 
ha venido publicando o 
patrocinando diferentes 
estudios de investigación 
en los campos educativo 
y cultural en España - 
Los nuevos valores de los 
esptvldes. Los valores de 
los n h s  esparides 
1992- algunos de ellos 
dedicados al ámbito ju- 
venil: La juventud espa- 
ñola 1960/1982. Jw- 
M española 1984, Jów- 
nes españoles 89. y que 
ahora se completan con 

J ~ V E N E S  ESPAÑOLES 94 
Javier Elzo ... [et al.1.- Madrid: Fundación Santa Marla, 
7994.- 269 p. 
7. Jóvenes - Encuestas. l. Elzo, Javier. 
376 (049.5) 

este volumen sobre los 
Jóvenes españoles 94. 

En este estudio. a par- 
tir de una encuesta re- 
alizada a más de dos mil 
jóvenes (de edades entre 
los 15 y los 24 años) de 
todas las comunidades 
autónomas, se presenta 
un estudio sociológico 
estructurado en los si- 
guientes puntos: "Los jó- 

COLECCI~N "PROFESIONES: Conocer y ejercer" 
Madrid: Acento Editorial 

Colección dirigida a 
orientar a los jóvenes que 
se enkntan al reto de de- 
cidir su futuro profesional, 
ofredendo una información 
teórica y práctica de las di- 
ferentes carrems miversi- 
tarias. Los cerca de veinte 
títulos que la componen 
cuentan con una estructu- 
ra similar. una primera 
parte en la que un profe- 
sional de reconocido presíi- 
gio relata a un periodista 
su experiencia y visión per- 
sonal del OWO, y una se- 

La colección "Larousse 
Manual Práctico", a la 
que pertenecen estas 
dos obras. presenta en 
manejables volúmenes 
una introducción prácti- 
ca a distintos aspectos 
de la lengua española, 
con un nivel de profun- 
dización adecuado para 
estudiantes de Ense- 
ñanzas Medias o adultos 
interesados en mejorar 
su  expresión oral y es- 
crita. 

En el dedicado al 
Análisis y comentario 
de textos. se  propor- 

gunda con información 
práctica sobre pruebas 
de acceso a los centros 
universitarios. planes de 
estudio, especialidades, 
becasenEspaxiayelex- 
tranjm. centros y saH- 
das profesionales, et& 
te=. con datos a c t d -  
zados. Algunos titulos son: 
La dipromacia (de la mano 
de lnocencio Arias), El pe 
riodismo (Manu Leguine- 
&e), La historia (Javier ni- 
sell), La micsica (Antonio 
Ros-Marba). etcétera. 

venes y su  identidad. 
"Vida cotidiana y relacio- 
nes personales" "La reli- 
giosidad de los jóvenes 
españoles". "Integración 
en la sociedad". "Ensayo 
tipólogico de la juventud 
española". que se com- 
pletan finalmente con un 
epígrafe dedicado a la 
metodología y estructu- 
ras básicas de la en- 

cuesta. junto al cuestio- 
nario completo de la 
misma. 

PA¡SES DEL MUNDO 
Brian Williams; asesor cartográfico Keith Lye.- León: 
Everest, 7 994. - 47 6 p. : il. - (Respuestas para todo) 
7. Geografía politica. 2. Geografía física. l. WTllliams, 
Brian. 11. Lye, Keith. 

Este nuevo volumen 
de la colección "Res- 
puestas para todo" 
ofrece una información 
detallada de todos los 
continentes y sus  res- 
pectivos países: pobla- 
ción. sociedad. indus- 
tria. mapas. relieve. 
clima. pesca, hidrogra- 
fia. comercio. ganade- 
na ,  banderas, agricul- 
tura. 

ANALISIS Y COMENTARIO DE TEXTOS 
Barcelona: Larousse Planeta, 7 994.- 31 5 p.- (Larousse 
Manual Práctico) 
7. Lengua española. 
806. o 

EXPRESION ESCRITA 
Barcelona: Larousse Planeta, 7994.- 255 p. - (Larousse 
Manual Práctico) 
7. Lengua espanola 
806. o 

ciona la técnica para cedidosdeanálisisjunto 
identificar la estructura a u n  apéndice con las 
de un texto. las caracte- abreviaturas más co- 
rísticas de los lenguajes munes. 
específicos (literario. El volumen dedicado a 
científico, argot ... ) la Expresión escrita 
ejemplos prácticos pre- ofrece recursos para una 

Tras una introducción 
en la que se explica la 
estructura y disposición 
de las diferentes infor- 
maciones (textuales y 
gráficas). se presenta 
una doble página para 
cada uno de los paises 
que faciiita una rápida 
localización de las infor- 
maciones y la contrasta- 
ción de los datos de 
unos y otros. 

presentación formal de 
los textos. técnicas para 
hacer resaltar nuestras 
ideas y en general, pro- 
porciona las bases de un 
estilo fluido y una expre- 
sión precisa. 

Otros títulos de esta 
colección de la editorial 
Larousse - Planeta son 
los Manuales Prácticos 
de Ortografa Conjuga- 
ción. Gramática, y los 
Diccionarios Prácticos 
de E s e o l  Moderno, Lo 
cuciones . Incorrecciones. 
y Sinónimos y Antónl- 
mas. 
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LA SlTUAClON DEL MUNDO 1994 
Lester Brown (dir.).- Barcelona: Emecé: CIP/FUHEM, 
1994.- 477 p. 
1. Geografía política - Anuarios. l. Brown, Lester, dir. 

El informe del Worid- 
watch Institute, organi- 
zación independiente 
especializada en obser- 
var y analizar la evolu- 
ción del medio ambien- 
te y el desarrollo a nivel 
mundial, es una obra 
de referencia imprescin- 
dible. 

Como tal es  traducido 
a veintisiete idiomas y 
ha sido elegido como lí- 
bro de texto en mas de 
500 cursos universita- 
rios. 

El informe se estructu- 
ra en diez capítulos: Ca- 
pacidad de carga: los mi- 
nimos de la tierra; Nue- 
vos planteamientos de la 
economía forestal; la de- 
fensa de los océanos; 
Nuevas orientaciones de 
la industria eléctrica: La 
reinvención de los me- 
dios de transporte: Orde- 
nadores para la defensa 
del medio ambiente: 
Riesgos ambientales 
para la salud: Efectos 
ambientales de la carre- 
ra de armamentos; La 
reconstrucción del Ban- 
co Mundial: Inseguridad 
alimentada. 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA PARA EX- 
TRANJEROS EN ESPAÑA (1994-1995): Universi- 
dades -Centros públicos - Centros privados 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1994.- 258 p. 
1. Enseiíanza - Centros docentes - Guías 

Esta guía nos ofrece 
una relación de los cur- 
sos organizados por uni- 
versidades y centros pú- 
blicos donde se señalan 
las localidades donde se 
desarrollan los cursos, 
una relación de cursos 
por localidades (intere- 
sante para el servicio de 
información: de una bi- 
blioteca, por ejemplo) y 
la oferta de cursos. En la 
segunda parte la misma 
estructura para recoger 
los organizados por cen- 
tros privados. Completa 
información donde se se- 
nalan fechas. precios, 
condiciones de aloja- 

miento. lugares de infor- 
mación y observaciones 
(si existen ofertas de be- 
cas, programa de activi- 
dades deportivas y cul- 
turales, etcétera). 

EL FASCISMO QUE VIENE 
Jacques Julliard.- Madrid: Acento, 1994.- 174 p.- (Sig- 
no Más; 17) 
l. Política internacional. l. Julliard, Jacques. 
327 

Con estas palabras se 
cierra el libro: 

"La guerra de Yugos- 
lavia habrá sido la gue- 
rra de las ocasiones 
perdidas: la de erigir a 
Europa como verdadero 
actor político, sujeto de 
pleno derecho de la his- 
toria del siglo XXi; la de 
parar en seco la marea 
fascista que se  aproxi- 
ma. Sabemos, por expe- 
riencia. que la insolen- 
cia de las dictaduras es 
tanto mayor cuanto 
más grande e s  la irreso- 
lución de  las democra- 
cias. 

La noche que se cierne 
sobre Sarajevo está a 
punto. sin que nosotros 
nos demos cuenta, de 
sumir en la oscuridad a 
todo el continente. Si no 
hacemos nada por evi- 

tarlo: si, pasada la aler- 
ta. volvemos a nuestros 
pequeños quehaceres 
cotidianos como si nada 
hubiera pasado, enton- 
ces seremos todos no- 
sostros quienes habre- 
mos perdido la guerra. 
'¡Si vosotros no lo hacéis 
por nosotros, hacedlo al 
menos por vosotros mis- 
mos!', me ha dicho Ha- 
rris Pasovic, uno de los 
principales intelectuales 
de la capital bosnia. 

En efecto, si nosotros 
no hacemos nada para 
evitarlo, la guerra abrirá 
nuevos frentes, el odio 
triunfará, el fascismo re- 
nacerá y sólo nos queda- 
rá contemplar, con el co- 
razón henchido de rabia, 
la ruina de una Europa 
que nosotros habíamos 
merecido amar". 

LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 
Luxemburgo: Oficina de publicaciones oficiales de las 
Comunidades Europeas; Madrid: Instituto de la Mujer, 
1994.- 165 p. 
l .  Mujeres europeas. l. Comunidades Europeas-Comi- 
sión. 
396 

Este írabajo ha sido 
r e a h d o  por Marie Lau- 
rence Delacourt y Jacques 
k Zighera, de la Universi- 
dad de Paris X Nanterre, 
en colaboradon con el h- 
tituto de la Mujer. 

Este pequeño volumen 
recoge un amplio abanico 
de estadísticas sobre k si- 
tuadón social de las muje- 
res en la Comunidad Eu- 
ropea. Se ha hecho hinca- 
pié en la situación de tra- 
bajo de la mujer y se han 
incluido datos dernográtl- 
cos y los relaüvos a la es- 
tructura de las familias. la 

seguridad social, la pro- 
tección y la educación de 
los hijos. Se ha prestado 
atención especial a los 
problemas de las muje- 
res económicamente im- 
productivas y de las mu- 
jeres que viven en el ex- 
tranjero, ya que sus res- 
pectivas situaciones 
sociales les plantean 
problemas específicos. 
La segunda parle del es- 
tudio presenta un análi- 
sis detallado de la distri- 
bución profesional de las 
mujeres en el trabajo de 
la Comunidad. 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

LIBROS 
recomendados 

TRECE AÑOS DE 
BLANCA 
Agustín Fernández Paz; 
ilustraciones de Manuel 
U h ia. - Barcelona: Edebé, 
7994.- 97 p.- (Periscopio; 
7 8) 
l. Fernández Paz, A. 
11. Uhia, M., 11. 

F resco y espontáneo 
recuerdo de los mo- 

mentos del pasado a tra- 
vés del álbum de fotos 
que Blanca realiza con 
motivo de una larga en- 
fermedad, la hepatitis. 
El mayor acierto narrati- 
vo es  la combinación de 
la tercera persona, para 
centrar la narración, con 
la primera. que permite 
escuchar directamente 
la voz de la protagonista. 
Sus sueños. problemas, 
dudas y reflexiones se 
desgranan en un relato 
simple. pero con garra, 
especialmente cuando se 
trata la comprometida 
amistad con Luis. un 
muchacho mal visto en 
el pueblo. 

En el aspecto escolar 
hay una critica excesiva 
del profesorado. repre- 
sentada en la figura de 
la Víbora. 

ABUELA DE ARRIBA, 
ABUELA DE ABAJO 
Tornie de Paola.- Madrid: 
SM, 7994.- 37 p.- (LOS pi- 
ratas; 27) 
l. Paola, Tomie de. 

u na de las experien- 
cias más fuertes a la 

que han de enfrentarse 
los niños es la muerte. 
Los libros infantiles que 
presentan la muerte de 
alguien de la tercera 
edad suelen hacerlo de 
una manera rápida y 
poco dolorosa. sin que 
aparezcan largas enfer- 
medades. Se resaltan los 
aspectos fisicos de la 
muerte como ausencia 
de vida. 

En este libro excepcio- 
nal. el autor sugiere con 
la caída de una estrella 
fugaz que. después de 
morir la bisabuela y la 
abuela. están en el cielo. 
Plantea así la aceptación 
de la muerte como final 
del crecimiento. por pri- 
mera vez (no se olvide 
que el libro se publicó en 
1973). Los valores gi-afl- 
cos. literarios y afectivos 
para los niños que co- 
mienzan a leer no han 
perdido vigencia. 

¡CANALLA, TRAIDOR, 
MORIRAS! 
José Antonio del CaAizo.- 
Madrid: SM, 7994.- 706 
p.- (El Barco de Vapor: 
Serie Roja; 77) 
l. CaAizo, J. A. del. 

N ovela ganadora del 
último premio El Bar- 

co de Vapor, ambientada 
en la posguem españo- 
la. Presenta un aspecto 
nuevo en nuestra litera- 
tura infantil: el de los 
maquis (excepcional- 
mente aparecía en Me- 
morias de una vaca, de 
Bernardo Atxaga). 

Un cómico malentendi- 
do. provocado por la pa- 
sión que despiertan los 
tebeos en el protagonis- 
ta, Uevará a este a asu- 
mir su responsabilidad 
ante la ley. La aventura 
interior debida a las ex- 
periencias con la natura- 
leza y los hombres se al- 
teman con situaciones 
de una época sobre la 
que todavía hay escasa 
letra impresa para los jó- 
venes. Llama la atención 
el tratamiento literario. 
basado en continuos pa- 
ralelismos con los có- 
mics, que tanto gustan a 
los lectores adolescen- 
tes. 

PATATAS FRITAS 
Olga Xirinacs; ilustracio- 
nes de Carme Sol&- Bar- 
celona: Edebé, 7994.- 69 
p.- (Tucán azul; 45) 
l. Xirinacs, O. 
11. Sol&, C., il. 

E ste breve relato. fina- 
lista del Premio Edebé 

de Litemtum Injimtü. 
destaca notablemente 
entre la producción edi- 
torial para los mas pe- 
queños, tanto por su 
sencilla estructura como 
por la originalidad del 
tema elegido. La autora 
demuestra un profundo 
conocimiento de la psi- 
cologia infantil y una 
gran sensibilidad para 
plasmar la mirada de 
una niña que se aventu- 
ra más allá del universo 
conocido. para volver 
"con una marioneta ami- 
ga y un poco de miedo". 

A Rosita le suceden 
muchas cosas entre la 
realidad de las jornadas 
del mercado, donde pasa 
cada dia rodeada de ca- 
jas de caramelos y pata- 
tas Mtas, y la fantasia 
de un mundo en el que 
su madre es la reina 
(cuando se pinta con 
carmín) y sus amigas las 
marionetas. dignas de 
un palacio de caramelos. 

PATATAS FRITAS 
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DECALOGO 
DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS 
1.- Las publicaciones seriadas. las grandes ausentes de las bibliotecas, deben recuperar el lugar que les 

corresponde en nuestras colecciones. 

2.- Las publicaciones seriadas son la fuente de información más actuaiizada de que disponemos. 

S.- A través de las publicaciones seriadas se accede tanto a la información general como a la especializada. 

4.- Las publicaciones seriadas son el medio de dlfusión más ágii. 

S.- Las nuevas tecnologías resuelven los problemas de espacio derivados de su crecimiento. 

6.- La prensa es el reflejo de la historia de una sociedad. su memorla. 

7.- La falta de medidas para su consemcion amenaza con destruir este vaiioso patrimonio. 

8.- Es nuestra obligación asegurarnos de que estas fuentes de investigación perduren en el futuro. 

9.- Una buena planificación del sistema de adquisiciones h duce el alto costo de las publicaciones seriadas. 

10.- La colaboración interbibliotecaria faciiita el acceso a estas publicaciones. 
- 

Qrmm SeAudo, bibliotecada de la Hemeroleca Nacional 

Asociación Española de Amigos de las ~emerotecas  
Es una asociación de carácter privado, inde- especial atención a 18. hispanoamericana. 

pendiente y sin fines de lucro, no adscrita a ningún * Patrocinar cualquier iniciativa que. previa aproba- 
organismo o institución. que surgió en 1982 como ción. se considere encaminada a la consecución de 
consecuencia del impulso de un grupo de investigado- cualquiera de los fines señalados. 
res. periodistas y bibliotecarios interesados en Para la consecución de sus fines la Aso- 
fomentar. apoyar y difundir la labor de las he- ciación realizará las actividades que estime 
merotecas en los campos de la cultura y la co- 

M 
más adecuadas y, entre ellas. editar publi- 

municación. Tiene como fines: caciones. organizar conferencias, cooperar 
* Fomentar. apoyar y difundir la labor de las con los organismos de la Administración 
hemerotecas en los campos de la cultura y la Pública. organizar y fomentar acciones ten- 
información. dentes a enriquecer los fondos hemerográñ- 
* Promover la preservación de los materiales cos. etcétera. 
hemerogrrificos. y en especial de la prensa. Se invita a investigadores. periodistas. 
amenazados por la autodestrucción. bibliotecarios y demas interesados en la 
* Promover los estudios hemerograflcos y de conservación de la prensa, a unirse a la 
técnicas de documentación. y su aplicación a la prác- Asociación. 
tica de las ciencias de la comunicación. 
* Estimular el enriquecimiento de los fondos de las Para más información: 
hemerotecas mediante adquisiciones, donaciones. le- Asociación Española de Amigos de las Hemerotecas 
gados.. . Orellana, 14 - 1 O centro. 

Dedicar, dentro de la h e m e r o m a  de otros países, 28004 MADRID 
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LA PRENSA 
EN PELIGRO 

La autodestrucción del papel fabri- 
cado a partir de 1850 es uno de 
los problemas más graves que de- 
ben afrontar las Bibliotecas. Ela- 
borado con pulpa de madera, tiene 
un grado de acidez tal que. en un 
plazo medio estimado en cincuenta 
años, se volverá quebradizo y de 
forma lenta e inexorable terminará 
por convertirse en cenizas. A este 
proceso los anglosajones lo deno- 
mina "slow fire", fuego lento, frente 
al "fast fire" o combustión rápida. 
con el que se deflne el corto ciclo 
vital de los nuevos materiales elec- 
trónicos. 

Cada año millones de libros y 
publicaciones periódicas se des- 
truyen por este motivo. La dímen- 
sión del problema es de tal magni- 
tud que los Ministros de Cultura 
de la Comunidad Europea han ex- 
presado su deseo de cooperar para 
buscar soluciones. Según un infor- 
me elaborado en 1981 se calcula 
que de los cuatro billones de libros 
publicados desde mediados del si- 
glo XIX y conservados en las Bi- 
bliotecas europeas, el 25% está 
condenado (1). 

En Estados Unidos se estima 
que habrá que someter a trata- 
miento a unos 77 millones de vo- 
lúmenes (2). El fenómeno de la fra- 
gilidad del papel ya era conocido 
desde hace más de cien años. sin 
embargo la preocupación de los bi- 
bliotecarios por la incidencia del 
mismo en la conservación de las 
colecciones bibliográficas. es rela- 
tivamente reciente. En la década 
de los 70 la Libray of Congress y la 
ALA (Amerlcan Library Associa- 
tion) dieron la voz de alarma e ini- 
ciaron campañas de sensibiliza- 
ción dirigidas a los profesionales y 

b 

Alicia Girón * 

a la opinión pública. La propia U- 
brary of Congress acometió el pri- 
mer sistema de desacidificación 
del papel como método para con- 
servar las publicaciones originales. 

Desde entonces. los países desa- 
rrollados han ideado diferentes 
sistemas de desacidificación masi- 
va que coinciden en neutralizar el 
ácido contenido en el papel, dán- 
dole. al mismo tiempo, una mayor 
resistencia e inmunidad frente al 
medio ambiente y el uso. Sin em- 
bargo, todavia no existe un siste- 
ma perfecto que cumpla con los 
requerimientos de los biblioteca- 
rios y todos los métodos coinciden 
en su alto coste. 

En consecuencia, las Bibliotecas 

han centrado sus esfuerzos para 
preservar los fondos que se desin- 
tegran, en transferir a microforma 
las publicaciones. Sólo las Biblio- 
tecas Nacionales, presionadas por 
su obligación de conservar el patri- 
monio bibliográfico de la nación. 
continúan desarrollando progra- 
mas de desacidificación masiva y 
promoviendo la investigación de 
nuevos métodos de desacidiEca- 
dón. 

UIPERlENClAS EUROPEAS 
La rnicrofilrnación es hoy por hoy 

el método más adecuado para ga- 
rantizar la conservación de la in- 
formación contenida en la prensa. 
Los países desarrollados han ini- 
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dado hace arios planes de microñl- 
mación. Los planteamientos son 
diferentes y responden en gran 
medida a la organización política y 
administrativa, así como a la tradi- 
ción cultural de cada país. pero los 
objetivos son idénticos, y vienen 
marcados por las resoluciones de 
las diferentes reuniones intema- 
cionales auspiciadas por la IFLA 
(3). La finalidad es que cada na-. 
ción tenga una colección completa 
de su prensa en microforma y pa- 
ralelamente crear una base de da- 
tos bibliografica que refleje el con- 
tenido de ese archivo y su 
localización. Gran Bretaña ha de- 
sarrollado NEWS PLAN. que puede 
servir de modelo de descentraliza- 
ción coordinada. Dirigido por la 
Newspaper Library de la British Li- 
brary, el programa es cooperativo y 
se promueve a nivel regional desde 
la base. De momento están en 
marcha diez proyectos regionales 
financiados por los sistemas de Bi- 
bliotecas Públicas Regionales y por 
la propia Newspaper Library. 
Como metodología. en una prime- 
ra fase se estudian los recursos de 
prensa de la región. así como sus 
condiciones de almacenamiento y 
las facilidades de acceso y cuando 
ya existen fondos micro0lmados se 
comprueba la calidad de los mis- 
mos. En una segunda fase se esta- 
blecen las prioridades para la mi- 
crofilmación, título por titulo. Este 
plan, al margen de la consecución 
de los objetivos propuestos. ha lo- 
grado sensibilizar a las autorida- 
des locales que. alarmadas por la 
irremediable pérdida de la prensa 
local. actualmente destinan un 1% 
del presupuesto de bibliotecas a la 
microfilmación de la prensa. con 
NEWSPLAN las bibliotecas públi- 
cas locales reciben una copia en 
microfilm de la prensa local. la bi- 
blioteca regional conserva una co- 
pia del conjunto de la prensa de la 
región y la Newspaper Library dos 
colecciones completas. una en ne- 
gativo y sales de plata, para formar 
el archivo de masters y la otra en 
positivo y diazo. para uso público. 
La Newspaper Library ejerce un 
papel fundamental coordinando el 
trabajo de las regiones y contro- 
lando la calidad de las microfor- 

La Biblioteca Nacional 

inicicí en 1981 itn 

programa de 

mi~~rofilmación de la 

prensa c-on un 

presirplresto de cien 

millones de pesetas 

que ha ido tlisminu~endo 

anirulnierite hasta llegar 

a 15 millones de 

pesetas para 1984. 

mas. Paralelamente a la microfii- 
mación se va creando un fichero 
informatizado de los masters de 
rnicroformas, autentico catdogo 
colectivo de la prensa, que permite 
una mayor difusión y un mejor ac- 
ceso a la prensa a través del con- 
junto del sistema bibliotecario. 

Francia, en cambio. desarrolla. 
desde hace 25 años. un programa 
centralizado de microfllmación uti- 
lizando como instrumento la 
ACRPP (Association pour la con- 
servation et la reproduction photo- 
graphique de la pressel entidad en 
la que participa la Biblioteca Na- 
cional y los propios diarios. Desde 
1984 la Dirección General del Li- 
bro y la Lectura ha promovido la 
participación regional subvencio- 
nando a las Bibliotecas públicas la 
microfilmación de la prensa local. 
La Biblioteca Nacional, por su par- 
te. financia la reproducción de la 
prensa nacional e internacional. 
La ACRPP es el órgano directivo, 
establece las normas de microfil- 
mación. fija el número de copias y 
se encarga de completar las colec- 
ciones. Las catalogaciones de las 
nuevas microformas se integran en 
el catálogo colectivo nacional de 
publicaciones periódicas (CNN). 

Otros paises europeos de menor 
tamaño y gran desarrollo. llevan a 
cabo planes de microfilmación de 
la prensa. Especialmente intere- 
sante es el caso de Suecia cuya Bi- 
blioteca Real tiene una colección 
completa y microfilmada de la 
prensa desde el siglo XVII y ade- 
más desarrolla un programa de 
microfilmación de la prensa diaria. 
reproduciendo sistemáticamente 
180 títulos vivos y más de 90 edi- 
ciones. Programas semejantes se 
desarrollan en Holanda. Dinamar- 
ca y Noruega. 

ESPANA 
Por lo que se refiere a España, 

desafortunadamente. podemos de- 
cir poco. La Biblioteca Nacional 
inició en 198 1 un programa de mi- 
crofilmación de la prensa con un 
presupuesto de cien millones de 
pesetas que ha ido disminuyendo 
anualmente hasta llegar a 15 mi- 
llones de pesetas para 1984. En 
aquellos años el proyecto era ini- 
ciar la microfilmación de la colec- 
ción de prensa de la propia Biblio- 
teca Nacional y su  catalogación 
automatizada como base previa 
para plantear a las Comunidades 
Autónomas. a través del Consejo 
Coordinador de Bibliotecas, un 
programa cooperativo de microfll- 
rnación de la prensa de alcance 
nacional. Por otra parte, se proyec- 
taba establecer contactos con los 
editores de diarios. para involucrar 
a la propia prensa en un programa 
de microfilmación sistemática de la 
prensa diaria. Con el nuevo orga- 
nigrama de la Biblioteca Nacional 
las funciones de conservación se 
han centrado en el Área de Repro- 
ducción y Conservación de Fondos 
que tiene. entre otras. la misión de 
desarrollar los programas de mi- 
crofilmación de la Institución. In- 
dudablemente, aunque no existe 
un plan nacional de microfilma- 
ción. no todo está por hacer, hay 
centros como la Hemeroteca Muni- 
cipal de Madrid de gran riqueza, 
que además tienen microfilmados 
una parte importante de sus fon- 
dos. También hay Comunidades 
Autónomas, como la del Principa- 
do de Asturias. que ha desamlla- 
do un espléndido programa de pu- 
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biícación de la prensa local en mi- 
crofichas. La Biblioteca de la Fa- 
cultad de Ciencias de la lnfor- 
mación de la Universidad 
Complutense. lleva a cabo un inte- 
resante programa de reproducción 
de la prensa diaria en microficha. 
Pero todos estos esfuerzos puntua- 
les deben enmarcarse en un plan 
de alcance nacional para evitar 
duplicaciones inútiles, garanti7-z~ 
la calidad del trabajo y facilitar el 
acceso al público. 

MEMORIA DEL MUNDO 
Con estos mismos propósitos la 

Comisión Europea ha propiciado 
la creación de un Registro Europeo 
de masters de microformas, 
EROMM, en el que participan las 
Bibliotecas Nacionales Europeas. 
En Estados Unidos la Commission 
on Preservation and Access coordi- 
na un proyecto semejante. 

Por su parte. la UNESCO se ha  
hecho eco de la amenaza que pesa 
sobre el patrimonio bibliográfico de 
la humanidad, y en 1992 ha lan- 
zado el programa "Memoria del 
Mundo" con la intención de pro- 
mover la conservación del mismo. 
Una de las recomendaciones del 
programa "Memoria del Mundo" es 
la conveniencia de desarrollar una 
estrategia para la conservación 
utilizando las nuevas tecnologías 
que, en general. permiten un acce- 
so más amplio y la distribución de 
productos a una mayor número de 
usuarios. Es indudable que los 
discos ópticos ofrecen unas posibi- 
lidades y un atractivos que no tie- 
ne el microfilm. Pero de momento, 
mientras no se  establezcan stand- 
ards que garanticen la duración y. 
en definitiva, la rentabilidad de los 
discos Ópticos, el microfilm conti- 
núa siendo el único método fiable 
para la conse~vación de la prensa 

sin limitaciones de tiempo. Los 
costes de los equipos, la falta de 
normas y el ritmo acelerado del 
desarrollo tecnológico, aconsejan 
continuar utilizando el microfilm, 
máxime si tenemos en cuenta que 
el microfilm es  un buen soporte 
previo para la digilitación. 

Tanto desacidificación y restau- 
ración. como microfi lmación y digi- 
litación. son soluciones que se 

aplican para conservar respectiva- 
mente los originales y la informa- 
ción que contienen esos mismos 
originales. Pero así como la nueva 
medicina propone una actuación 
preventiva e integral frente a las 
terapias agresivas y el bistun de la 
medicina alopática, conviene que 
las bibliotecas desarrollen estrate- 
gias tan simples como protección 
de la prensa con cajas o embalajes 
de papel neutro, colocación de los 
volúmenes en posición horizontal, 
climatización de los depósitos, eli- 
minación del uso indiscriminado ... 
es la llamada "conservación inte- 
gral por fases", definida como "el 

arte y la ciencia de postergar el 
momento inevitable de la muerte 
del material ..." (4). 

Hasta aqui hemos visto el graví- 
sirno problema planteado por el 
papel quebradizo. utili7ado para la 
producción de publicaciones perió- 
dicas desde hace 150 aiios y las 
soluciones y estrategias adoptadas 
por las bibliotecas para intentar 
luchar contra la destrucción irre- 
mediable del pasado. Pero lo más 
descorazonador es que los libros y 
publicaciones periódicas de hoy si- 
guen fabricándose en g a n  medida 
con papel ácido. En 1989 los Mi- 
nistros de Cultura de la C.E. ma- 
nifestaron su deseo de cooperar a 
nivel europeo para frenar el pro- 
blema, porque no es suficiente 
procurar la conservación del patri- 
monio bibliográfico del pasado, es 
preciso que el patrimonio biblio- 
grái3co actual no plantee proble- 
mas de conservación a las genera- 
ciones futuras. El papel 
permanente existe y su coste es 
muy semejante al del papel ácido. 
Promover su uso en el sector editorial 
parece que debería ser uno de los ob- 
jetivos de una politica del libro seria y 
coherente. Si queremos que la sode- 
dad del htum pueda disfrutar de la 
creación literaria y cientíuca e investi- 
gar su propio pasado, será preciso 
sensibiiizar a la opinión pública hasta 
consegruir que la conservación del pa- 
bimonio bibliográíico se considere tan 
importante como la conservación del 
patrimonio artístico. Cuando una co- 
lección de libros o publicaciones pe- 
riódicas en peligro. reciba la misma 
atención de una catedicil con mal de 
piedra o una colección museográJka 
amenazada por las goteras, habremos 
bogmdo nuestrr, propósito. 
- 

' Alkla Girón, es directora de la Hemeroteca Na- 
cional. 
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EL SERVICIO DE 
PUBLICACIONES 
SERIADAS DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL 

En 1933. el Patronato de la Bi- 
blioteca Nacional crea la Sección 
de Revistas, germen de lo que con 
el transcurso de los años Ilegaña a 
ser el actual Servicio de Publica- 
ciones Seriadas. Contaba entonces 
con algo más de 2000 publicacio- 
nes. cifra que iría aumentando 
paulatinamente. 

Pero fue en 1957, con la regla- 
mentación del Depósito Legal. 
cuando comienza verdaderamente 
su crecimiento. Este depósito obli- 
gatorio. unido a la importancia que 
van adquiriendo las publicaciones 
periódicas en la producción edito- 
rial, da lugar a un incremento con- 
siderable de este material dentro 
de la colección de la B.N. A dicho 
incremento contribuye su  condi- 
ción de depositaria de todas las 
publicaciones oficiales de EE.UU. 
y de numerosos organismos inter- 
nacionales. 

Por otro lado. las publicaciones 
periódicas han ido creciendo no 
sólo en número sino también en 
complejidad. En efecto. vemos 
cómo el panorama actual de las 
publicaciones periódicas es  varia- 
do: a la cada vez más creciente 
producción editorial hay que su- 
mar la aparición de nuevos sopor- 
tes: videos. micmfichas. CD-ROM, 

disquetes. etc.. que requieren dis- 
tintos tratamientos. 

Todo esto ha motivado la necesi- 
dad de crear para la identificación 
y control de estas pubiicaciones 
nuevos instrumentos. tales como 
los catálogos colectivos y el Núme- 
ro Internacional Normalizado de 
hiblicaciones Seriadas (ISSN). 

La B.N. no ha sido ajena a estas 
nuevas necesidades. y lo que fue 
la primitiva Sección de Revistas es 
actualmente un Servicio que en-. 
globa 3 secciones: Sección de Pu- 
blicaciones Periódicas (la anterior- 
mente llamada de Revistas). 
Sección del Centro Nacional ISSN 
y Sección de Catálogo Colectivo de 
Publicaciones Periódicas. 

Tanto la Sección de Centro Na- 
cional ISSN como la de Catálogo 
Colectivo de publicaciones periódi- 
cas se crearon en 1986 al desapa- 
recer el Instituto Bibliográfico His- 
pánico y absorber la B.N. las 
funciones que éste tenía encomen- 
dadas. entre las que se  encontra- 
ban las correspondientes a estas 
dos secciones. Fue también en 
este año cuando la B.N. se  encargó 
de la elaboración de Bibliograña 
Española y pasó a ser Agenda Bi- 
bliogiaifica Española. 

El Servicio de Publicaciones Se- 

riadas tiene, por tanto. las siguien- 
tes funciones: proceso técnico de 
todas las publicaciones periódicas 
ingresadas en la B.N., elaboración 
de la Bibüogmfia EspaiidaSuple- 
mento de Publicaciones Periódicas, 
y del Catáiogo Coktluo de hbiica- 
ciones Periódicas. así como del Di- 
rectorio de Bibliotecas Españdas. 
También corresponde a este servi- 
cio la asignación del Numero Inter- 
nacional Normalizado de Publica- 
ciones Seriadas (ISSN) a las 
publicaciones seriadas españolas. 

Tras varios años de estudio. el 
servicio inició su proceso de infor- 
matización. en fase de prueba. a 
comienzos de 1993; unos meses 
despues. la totalidad de las des- 
cripciones bibliográficas se reali- 
zaban en la base de datos Ar[adna. 

Paralelamente a estas nuevas 
descripciones, se está llevando a 
cabo la conversión retrospectiva de 
los registros existentes en el catá- 
logo manual. habiéndose reconver- 
tido ya los publicados en Biblio- 
@a Española desde 1979 hasta 
hoy. además de las letras A y B del 
catdogo. La base de datos cuenta 
en estos momentos con algo más 
de 40.000 registros de publicacio- 
nes periódicas. 

La reconversión de los registros 
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de fondos - conocidos como "hol- 
dings"- se está realizando al mis- 
mo tiempo que la de los registros 
bibliográficos. Sin embargo, aún 
no se ha llevado a cabo la integra- 
ción de estos registros de fondos 
en la base de datos Ariadna 

SECCION DE PUBLlCACUNES 
PER~ODICAS 

Esta sección se encarga de la ca- 
talogación y clasificación, control y 
mantenimiento de las publicacio- 
nes seriadas ingresadas en la B.N. 
por Depósito Legal, compra, canje 
y donativo, a excepción de la pren- 
sa posterior a 1945, cuyo proceso 
corresponde a la Hemeroteca Na- 
cional. La selección, adquisición y 
servicio a los lectores de este rnate- 
rial está encomendado a otras uni- 
dades de la B.N. Además de la ca- 
talogación propiamente dicha hace 
el registro de ingreso de las publi- 
caciones periódicas (se sigue el 
sistema de fichero tipo "Kardex"). 
mantiene al día tanto los catálogos 
manuales como la base de datos 
Ariadna y lleva el control del depo- 
sito que ocupa 5 plantas de las 12 
que tiene el depósito general de la 
B.N. asimismo prepara las publi- 
caciones para su encuadernación 
y/o restauración en caso necesa- 
rio. 

También elabora Bibliogmfm Es- 
paíiola.Suplemento de Publicacb 
nes Periódicas con una perio- 
dicidad anual. Esta publicación 
tiene un doble objetivo: dar a co- 
nocer todas las publicaciones se- 
riadas impresas en España e in- 
gresadas en la B.N. por D.L. y 
servir de pauta para la descripción 
bibliográfica al resto de las biblio- 
tecas, que tienen la posibilidad de 
aprovechar dichos asientos para 
confeccionar sus propios catálo- 
gos. 

La bibliografia incluye las des- 
cripciones b i b l i ~ g r ~ c a s  de los pri- 
meros números y de los cambios 
de titulo de dichas publicaciones 
(periódicos, revistas, boletines de 
entidades. anuarios, etc.) a excep- 
ción de las series propiamente mo- 
nográficas. El último a150 publica- 
do es 1992 y está en prensa el 
correspondiente a 1993. 

En lo sucesivo. la bibiiografia 

A& NUEVOS TOTAL 
TITüLOC EJEMPLARES 

Ingresos por D.L. de P. Periódicas sin in- 
cluir la prensa. El número total de ejem- 
plares se refiere al total de los títulos en 
curso. Ingresan 2 ejemplares de cada nú- 
mero. 

. , , A -  .,., , , . , . . 

sera un producto de la base de da- 
tos Ariadm con lo que se espera 
agilizar su edición. 

SECCION lSSN 
La UNESCO promovió en 1971 

la creación de un sistema o red in- 
ternacional de centros nacionales 
encargados de registrar las publi- 
caciones seriadas editadas en cada 
país, asignándoles un código nu- 
mérico: ISSN (Número Internacio- 
nal Normaiizado de Publicaciones 
Seriadas), y siguiendo un formato 
específicamente diseñado al efecto. 

Con esto se pretendía hacer 
frente a la cada día más numerosa 
producción de este tipo de mate- 
rial, identiticando inequívocamente 
el titulo de cada publicación seria- 
da. Para la asignación y gestión 
del ISSN se creó en 1974. gracias a 
un acuerdo entre la UNESCO y el 
gobierno francés la Red ISSN (has- 

ta 1992. denominada ISDS). Dicha 
red consta de un Centro Intema- 
cional en París, encargado de la 
coordinación de la red y del man- 
tenimiento de su base de datos, y 
de Centros Nacionales en los dis- 
tintos estados miembros. 

Al asignar un ICSN se crea tam- 
bién un registro con los datos del 
titulo de la publicación seriada, 
que pasa a formar parte de la base 
de datos ISSN. Esta base de datos 
de cobertura mundial y alta fiabili- 
dad es un instrumento esencial de 
información sobre las publicacio- 
nes seriadas. A fecha 1 de agosto 
de 1994 alcanzaba la cifra de más 
de 600.000 registros, de los que 
10.538 corresponden a publicacio- 
nes españolas. 

Las principales ventajas del 
ISSN son, entre otras, la posibili- 
dad de identificar en todo el mun- 
do una publicación seriada, cual- 
quiera que sea el país de edición o 
la lengua de la misma, facilitar las 
operaciones de identificación, ad- 
quisición y préstamo en las biblio- 
tecas y centros de documentación 
así como agiiizar el canje de publi- 
caciones y simplificar la elabora- 
ción de catálogos colectivos. 

Además, permite una comunica- 
don rápida y eficaz entre editores, 
distribuidores y libreros, mejoran- 
do así los circuitos de venta. Es 
importante señalar que el ISSN 
puede formar parte de la codiñca- 
ción comercial, ya que a partir de 
el se pueden construir códigos de 
barras autorizados por la normati- 
va internacional EAN (Agencia Eu- 
ropea de Normahción). 

El Centro Internacional comer- 
cializa esta información en tres so- 
portes: rnicrofichas, cinta magnéti- 
ca y CD-ROM (ISSN Compact). 

España forma parte de la Red 
ISSN desde 1978, año en que se 
creó el Centro Nacional ISSN, úni- 
co responsable de la asignación 
del I S S N  a las publicaciones seria- 
das editadas en España. Dicho 
centro se integró en 1985 en el 
Servicio de Publicaciones Seriadas 
de la B.N., dando lugar a la sec- 
ción que lleva su nombre. 

El Centro Nacional Español asig- 
na ISSN por iniciativa propia a las 
publicaciones que estima de espe- 
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dal  interés. Asimismo. este núme- 
ro puede ser solicitado por edito- 
res, impresores, distribuidores. 
agencias de suscripción, libreros. 
bibliotecas. centros de documenta- 
ción y servicios de indización y re- 
súmenes para las publicaciones 
que consideren. 

Dentro del proceso de inforrnati- 
zación de la B.N. se está estudian- 
do la conversión de los registros 
ISBD a I S S N  con el fin de poder re- 
mitir los registros españoles con 
ISSN al Centro Internacional sin 
necesidad de hacer una doble des- 
cripción bibliográfica. 

El Centro Nacional publica un 
repertorio titulado Revistas Espa- 
ñolas con ISSN que contiene los 
datos bibliográficos correspondien- 
tes a las publicaciones en serie es- 
pañolas. controladas e identifica- 
das por dicho Centro. Es una 
publicación acumulativa que apa- 
reció por primera vez en 1981. re- 
cogiendo 1.482 registros desde 
1987 no se ha vuelto a editar. Se 
espera poder publicarla de nuevo 
el año próximo. 

SECCIÓN DE CATÁLOGO COLECTIVO 
Esta sección tiene encomendada 

la realización del Catálogo Colecti- 
vo de Publicaciones Periódicas y 
del Directorio de Bibliotecas Espa- 
fiolas. 

El Cat¿llogo C d e c t i ~  de Publica- 
ciones Periódicas se inicio en 1968 
a iniciativa de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas.'kas 
quince años de trabajo. en 1983 
los Ministerios de Cultura y Edu- 
cación y Ciencia ampliaron la co- 
bertura del catálogo estableciendo 
un plan conjunto para la elabora- 
ción de un Catálogo Colectivo Na- 
cional de Publicaciones Periódicas. 

En el proyecto se preveía la in- 
formatización total del catálogo, 
pero sólo se pudo realizar parcial- 
mente con las publicaciones de te- 
mática médica. Con ellas se  creó 
una base de datos. CMED. recu- 
perable por los PlC (Puntos de In- 
formación Cultural) del Ministerio 
de Cultura. y se editó en 1988 el 
Catálogo CdectWo de FZlbliCQCiOnes 
Periódicas de Medicina. Dicho pro- 
yecto se retrasó por distintos ava- 
tares. entre otros la informatiza- 

El catálo,qo cwlectiw tiene 

como.finalidad la de c.ortstituir- 

itrl registro de los r-ec~rr~sos de 

publicaciones periódicus 

e.\-istclntes en el país. y facilitar- 

el présrunw inter-bibliotecario. 

Asintisnlo debe cotttr.ibuir a 

la r-ac~ionali~acicín en la 

formacicírr de las c~olec~.iones, 

siendo la base para el 

desarrollo de ittta política de 

adquisic.iones cwnipartida. 

don de la B.N.. hasta que en 1992 
se pudo acometer de nuevo. 

Con la totalidad de los registros 
del catálogo está en proyecto la 
edición de un CD-ROM a semejan- 
za del Myriade francés. Contendrá 
unos 80.000 titulos de publicacio- 
nes periódicas y cerca de 400.000 
fondos correspondientes a 1.900 
bibliotecas. 

El catálogo colectivo tiene como 
halidad la de constituir un registro 
de los recursos de publicadones pe- 
riódicas existentes en el pis. y facili- 
tar el pkstarno interbibiiotecario. 
Asimismo debe contribuir a la racio- 
nalización en la formación de las co- 
lecciones. siendo la base para el de- 
sarrollo de una política de 
adquisiciones compartida. 

El Directorio de Bibiiotecas Espa- 
ñolas tuvo su origen en la necesi- 
dad de proporcionar información 
detallada acerca de las bibliotecas 
en las que estaban localizados los 
fondos recogidos por el Catálogo 
Colectivo. más adelante pasó de 
recoger sólo información sobre las 
bibiiotecas participantes en él. a 
ser un Censo de las bibliotecas es- 
patiolas, tanto públicas como pri- 
vadas. Se editó por primera vez en 
1977 con el titulo de "Guía de las 

Bibliotecas Españolas". En 1988 
volvió a editarse notablemente in- 
crementado como "Directorio de 
Bibliotecas Españolas". Desde en- 
tonces se ha venido trabajando en 
su actualización y se espera que 
pueda salir a la luz en 1995. 

La estructura del directorio será 
la siguiente: las bibliotecas irán or- 
denadas por comunidades autóno- 
mas y. dentro de ellas, por provin- 
cias y municipios. clasiRcadas por 
los distintos tipos de bibliotecas 
(generales, escolares, universita- 
rias y especializadas). El directorio 
contará asimismo con índices de 
bibliotecas y municipios. 

Por ultimo. señalaremos qué 
pueden encontrar en la B.N.. ade- 
más de su propia colección de pu- 
blicaciones periódicas. aquellos 
usuarios interesados en este tipo 
de publicaciones. El Servicio ofrece 
en sus productos cualquier dato 
relacionado con las publicaciones 
periódicas: desde información so- 
bre sus editores. con la dirección a 
la que acudir en caso de querer 
suscribirse a las mismas. hasta en 
qué bibliotecas españolas se en- 
cuentran las publicaciones que ne- 
cesitan. ofreciendo datos pormeno- 
rizados de dichas bibliotecas 
(dirección. servicios que prestan. 
horarios. etcétera). 

Además. el Servicio faciiita direc- 
tamente información acerca de 
cualquier tema relacionado con las 
publicaciones periódicas en gene- 
ral y de la colección de la B.N. en 
particular, tanto a los usuarios 
que acuden directamente a la B.N. 
como a aquéllos que lo solicitan 
por correo. teléfono o cualquier 
otro medio. Igualmente. se ofrece 
orientación sobre temas relaciona- 
dos con el tratamiento técnico de 
este material a los profesionales 
interesados. 

Todos estos servidos mejorarán 
notablemente cuando la B.N. com- 
plete su proceso de informatiza- 
ción, con lo que, además, podrá 
potenciarse su función de cabece- 
ra del Sistema Español de Bibliote- 
cas. 

* lnmeculada Toiiecillas G o d e z  es Jefe del Ser- 
viao de Publicaciones Setiadas de la Biblioteca NP 
aonal. 
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Dossier Obras de Referencia (In- 
fantiles y juveniles) 

colar en la Comunidad de Murcia. 
Metodología de la lectura en Ense- 
ñanzas Medias. 

35 Monogradm dedicado a UC 
BIBLIOTECAS Y LA EDUCACION DE 
ADULTOS. Entrevista a Bhca  Cabro 

2 AGOTADO. Didáctica de la 36 Monográfico dediido a M 
Lengua y la Literatura. VIDEOTECA- 

37 AGOTADO. Manfiesto de la 
ünesco cobre la biblioteca pUbCca 
Formación de usuarios en la biblioteca 

3 AGOTADO. Simo189: Auto- 
matización. II Jomadas de Bibliote- 
cas Universitarias. Conferencia eu- 
ropea del libro. NUMEROS 

38 AGOTADO. M~nogmfim 
dicado a EL SlDA Y LA BIBLIOTECA 4 AGOTAüO.Me<(oa&mWn- 

ación y enSenanza. Teatro infantil. 

5 AGOTADO. Métodos para 
aprender inglés. Gianni Rodari. Li- 
bros de viajes. 

PUBLICADOS 39 Centro de Información y D o  
cumentación Africana. Claslicación 
por Centros de Interds. 

24 H m q e  a F-W J. M- 
nal. Poesía infantil. Informe: Las bi- 

BIBLIOTECA ESCOLAR EN ES- 
PANA: Entrevista con Alvaro Mar- 
chesi. Las bibliotecas en la p ro  
puesta de diseño curricular para la 
Reforma. Experiencias en diferen- 
tes Comunidades Autónomas 

40 AGOTADO. COWW IFWR 
Entrevista a Jesús Miranda (CABE de 
Zara~oza) 

6 Monográfico dedicado a CA- 
TALUNA: Red de bibliotecas popu- 
lares, la biblioteca escdar, mundo 
editorial, experienaas 

7 AGOTADO. ~ducación pare la 
salud. Literatura infantil preescdar. 
Metemáticas. 

Miotecas como compañeras de las 
necesidades W i s  de aprendizaje 

41 Entrevista a Martine Poulain. 
Las bibliotecas escolares en Cuba. 
Poesía Española Contemporhnea. 

25 AGOTADO. Obras de Refe- 

1 6 Monográfico dedicado a la renaa (O Generalidades. 1 Filoso- 
fía. 2 Religión). La biblioteca esco- 
lar en Suecia. 

COMUNIDAD- VALENCIANA: Cen- 
tros documentales, mundo edito- 
rial, experiencias de bibliotecas 
escolares. 

42 MoncgrAh dedicado a las 
ORGANIZACIONES NO GUBER- 
NAMENTALES y la Biblioteca. 8 AGOTADO. Educacibn para la 

paz. Literatura infantil y juvenil en 
cido inicial y medio. Las primeras 
bibliotecas en las escuelas (1847- 
1869). 

26 AGOTADO. tvtonográfico de- 
dicado a LA FONOTECA Y EL DO- 
CUMENTO SONORO. 

27 Bibliotecas y centras de re- 
cursos escolares en Londres. Libro 
Documental (1). Videotex 

43 ~ntrem a Pauiette ~sni- 
hard. La biMioteca escolar en Argenti- 
na Software educativo. INDICE 1993. 

curso didáctico. Dossier Historias 
de la Literatura. Dossier Audiovi- 
suales: Orientación bibliográfica. Li- 
teratura, lectura y enseñanza biblio- 
tecaria: Una propuesia didáctica 

9 Monográfico dedicado a la 
EDUCACI~N ECOLOGICA: biblio- 
grafía y recursos didácticoc, entre- 
vista con Humberto da Cruz, el dos- 
sier documental en la biblioteca 

44 EnmisbaMamViiaoFo, 
go. Las bibliotecas &res en cdml- 
tia AutomatizmOn de Bibliotecac l. 28 I Conferencia de ~ i i o t e c a -  

18 ~ormaci i~n del bibliotecario. 
Ilustración y Literatura infantil. 
Educación ambiental ciudadana y 
Literatura infantil. Automatización 
de bibliotecas: Programas 

nos y Documentalistas Españoles. 
Obras de Referencia (3 Ciencias 
Sociales). Españd para extranjeros 

45 AGOTADO Baiotheca 
xandrina. El libro de Arte en la edi- 
ción infantil. Automatizaclón de Bi- 
bliotecas 11. 

1 0 AGOTADO. Especial dedca- 
do a la COMUNIDAD AUTONOMA 
VASCA. 

29 Obras de Referencia (5 
Ciencias Puras). Libro Documental 
(11). Programa Biblioteca de Aula: 
dos años de experiencia 

46 Entrevista a Francisco A. 
Bringas. La biblioteca escolar en 
Brasil. Bibliotecas para los más pe- 
queños (O a 6 años). 

1 9 Pdítica para el libm y las Y 
Miotecas. El fijo del libro. Qu6 
es Educaah y Biblioteca. Menos es 
m& o el valor del expurgo 

blicgtático. k s i e r  ~a i dad .  Dossier 
Francés, lengua extranjera. Hacia una 
tipdogía de las actividades documen- 
tales en la bibiioteca e d a r  

30 Obras de Referencia (6 
Ciencias Aplicadas). América y el 
Quinto Centenario 20 HBbitos cuhurales de b s  es- 

pañoles. Las bibliotecas escolares 
en Alemania. Dossier Encuaderna- 
ción. Dossier Prensa - Escuela. 
Dossier Libro no sexista 

La biblioteca escdar en Chile. La bi 
blioteca y la divulgaah científica (1). 3 1 Cbras de Rekrenda (7 Artes 1 2 ANUARIO l B 1  

Juegos. Deportes). Libro Documental 
(111). La biblioteca en las esaelas pn- 
marias de Murcia 

1 3 l i  Encuentro Nacional shre 48 Entrevista a Franeim Gran- 
de Covián. Experiencia del movi- 
miento Cuarto Mundo. La biblioteca 
y la divulgación cientifica (11). 

el Libro Esodar y el Documento Di- 
dáctico. I Jomadas Bibliotecarias de 
la Comunidad de Madrid. Bibliotecas 
Escolares en el Reino Unido. Ani- 
mación a la Lectura 

32 Especial EXTREMADURA. 
Obras de Referencia (8 Lengua. Li- 
teratura) 

Andalucía: RMitecas y educación. Li- 
brwegalo. El furor de leer: operación 
francesa de promdón de la ledura 

49 Entrevista a Antonio Martin 
Oñate. La mediateca del Centro 
Cultural de la Fundación la Caixa. 
Crónica de un verano bibliotecario. 

1 4 Principios psicopedagógiios 
en la Reforma Educativa. Publica- 

33 Entrevista a Genevidve Patte. 22 Educación física y deportes. 
La LOGSE y las bibliotecas escola- 
res. Salones del libro infantil y juve- 
nil 

Obras de Referencia (9 Geografía. 
Historia). Exposiciones itinerantes. 
INDICE 1992 

ciones periódicas infantiles y juveni- 
les. El Servicio de Referencia en la 
biblioteca escolar 

50 Monográfico ns 50. Entrevis- 
ta a Emilio ~ ledó .  25 propuestas 
para los bibliotecarios. 34 AGOTADO. Entre&$ a Alicia 

Girón. Nanaüva españda actual. 
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HEMEROTECA NACIONAL 
La lectura. ya se  ha dicho, es la 

magia m& poderosa, próxima y 
real que conocemos. Leer es acce- 
der a otras vidas, experimentar 
las múltiples vidas posibles. A su 
vez la prensa, las publicaciones 
periódicas en general, son las ac- 
tas de una sociedad en un mo- 
mento dado. Por ello, nada más 
oportuno que su lectura para via- 
jar en el tiempo. Las colecciones 
de publicaciones periódicas nos 
permiten conocer los deseos, con- 
diciones de vida, inquietudes, vo- 
ces y silencios de una época. 

Es con el inicio del siglo cuando 
comienza a crecer la idea de crear 
una biblioteca especial dedicada 
exclusivamente a publicaciones 
periódicas, y París el lugar donde 
primeramente se abrió. En 1908 le 
sigue Italia y en 191 1 se crea en 
España, por un Real Decreto, la 
Biblioteca Central de Periódicos. 

La primera hemeroteca impor- 
tante en España se funda en Ma- 
drid en 191 8 por el propio Ayunta- 
miento, a partir de los fondos 
existentes en el Archivo Municipal. 

El fondo de revistas de la Biblioteca 
Nacional se concretó en 1933 en la 
Sección de Rwistas de dicha Bibliote- 
ca con un importante fondo de publi- 
caciones periódicas del siglo XiX y co- 
mienzos del XX al que se sumaría, a 
partir de 1957. año en que se regla- 
mentó el Depósito Legal. toda la p m -  
sa y revistas españolas hasta hoy. 
Esta Sección, germen del actual Ser- 
vicio de Publicaciones Seriadas. junto 
con la Hemeroteca Municipal de Ma- 
drid y la Hemeroteca Nacional, consti- 
tuyen las tres unidades hememgc3B- 
cas más importantes del pais. 

UNA RADICAL TRANSFORMACION 
En sus cincuenta primeros años 

de vida. cuatro han sido las fechas 
claves de la Hemeroteca Nacional: 
1943, año de su  creación; 1949, 
apertura al público: 1984. ubica- 
ción en s u  sede actual, junto a la 
plaza de Tirso de Molina: y 1987. 
fecha de su incorporación a la Bi- 
blioteca Nacional. 

La Orden de 10 de junio de 1986 
por la que se desarrolla la estructura 
basica de la Biblioteca Nacional se- 
ñalaba como funciones de la Heme- 
roteca Nacional. las siguientes: La 
recepción de la prensa y demás pu- 
blicaciones periódicas ingresadas 
por cualquier concepto, incluido el 
Depósito Legal, y por el cumplirnien- 
to de lo dispuesto en la Ley 
29/ 1984, de 2 de agosto. por la que 
se regula la concesión de ayudas a 
Empresas periodísticas y Agencias 
informativas, así como la conserva- 
dón de aquellas publicaciones: la 
prestación de servicios de consulta y 
referencia de los referidos fondos de 
edición periódica: la información y 
documentación sobre dichos fondos. 

La Hemeroteca Nacional de 1994 
ha experimentado una radical irans- 
formación en sus SeMcios y en su 
concepción de servicio púbiico: ¿cómo 
duplicar la consulta de los fondos, en 
tres añm, sin un aumento de perso- 
nal?, ¿cómo quintupiicar el número 
de consultas bibliográficas, de 1991 a 
1994, sin aumentar los presupues- 
tos? En esas condiciones, ¿cómo tri- 
plicar, en dos años, los ingresos por 
fotocopias? Se pueden resumir en dos 
factores las claves de la transfonna- 
ción: la creación de un servicio muy 
ágii y la motivación del personal para 
ise~vicio público. deseo de sus equipos directivos. 

La Hemeroteca Nacional, al igual aunque la verdad es que así era en 
que muchisimas instituciones de algunas ocasiones, sino por todo 
este país, ha vivido en un sueño un conjunto de factores: normati- 
eterno. No, por supuesto, por el vas que más bien se asemejaban a 

La transformacion silenciosa 
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inyecciones paralizantes. un per- 
sonal que se sentía rey y señor de 
las instalaciones, unos recursos 
económicos paupérrimos y. en es- 
pecial. y esto todos lo hemos sufri- 
do, una concepción del servicio 
público que era identificable con 
una agresión permanente. 

LOS SERVICIOS 
Estos dos últimos años han su- 

puesto una profunda reestructura- 
ción de los servicios existentes en la 
Hemeroteca Nacional. En 1992 el 
servicio se concentraba en un único 
y exclusivo punto: la sala de lectura. 

Para que un periódico es- 
tuviem accesible al usua- 
rio era preciso que pasara 
toda una serie de ú-ámites 
que provocaban que para 
cuando llegara al público 
hubiera transcurrido un 
tiempo indetemiinado e in- 
controlable. Añádase a 
ello la existencia de nor- 
mativas como la que M- 
taba a cinco el númem de 
fotocopias por volumen 
para poder tener una idea 
de los servicios que se 
prestaban. La prensa dia- 
ria o más miente no se 
podía consultar al no estar 
encuadernada: habia que 
esperar a que transcurrie- 
ran mire tres y seis meses. 

La estrategia a seguir pa- 
recía clara: crear un servicio 
con la prensa diaria. sin en- 
cuadernar. e intentar prote- 

excepcionalmente acogido por el 
público. Para todo eilo no se dfs- 
puso de presupuestas excepciona- 
les sino que se utilizaron espacios 
de poco uso (sala de exposiciones 
y salón de actos), y con una pe- 
queña ayuda económica se adqui- 
riemn algunas elementos de mobi- 
liario y se dispusiemn unas 
máquinas fotocopiadoias para d 
autoservido de las usuarios. 

En un principio, la direcdón de la 
Hemeroteca Nacional pensaba que la 
apertura de este servicio iba a hacer 
disminuir enormemente la demanda 
de h sala de lectura. lo que 6naimente 

Otro efecto conseguido es la me- 
jora en la conservación de la colec- 
ción de prensa de la Hemeroteca 
que. no lo olvidemos, es  la colec- 
ción nacional, la única que en teo- 
ría se conserva como patrimonio 
bibliográfico. Esta mejora se ha 
debido a la prohibición de fotoco- 
piar el material encuadernado y 
por su reproducción mediante mi- 
crofilm. En el momento actual 
transcurre un periodo. cifrado en 
unos quince dias, entre la petición 
y la entrega de la fotocopia a partir 
del microfilm. La  dirección de la 
Hemeroteca se ha planteado como 

objetivo prioritario mejorar 
el plazo de respuesta. me- 

B E M E R O T E C A  N A C I O N A L  diante la configuración de 
un laboratorio mas ágil 
que el actual, hasta redu- 
cir el actual periodo en 
ocho días. 

Sala de mkmfilms 
En enero de 1993 se 

abrió la sala de microfilms 
con lectores reproductores 

I MFORMACION 
BlB UOGRARCA 
p u  wbfonq c<nso y 

1 1 9 9 1  1 1 9 9 2  1 1 9 9 3  1 1 9 9 I a  1 
pcramslmsn~ 1.078 1283 5.600 4.887 

~ C R B S O S  POR 

ger los fondos dado &e no había 
un plan de microfllmación. 

Sala de prensa diaria 
En febrem de 1993. de manera pro- 

visional, y en octubre del mismo año 
en su definitivo emplazamiento, se 
abrió la Sala de prensa diaria con 88 
puestos de lechira y el libre acceso a 
una selección de unos 60 periódicos 
nacionales y extmnjjeros, 134 raistas 
de información general y culturaies y 
M Boletines Oficiales del Estado y de 
Comunidades Autbnomas. además de 
una selección de prrnsa económica. El 
periodo tcmscunido entre febrero y 
octubre sirvió para anaiizar mejor qué 
tipo de publicaciones habia que poner 
en e. servicio y comprobar que. desde 
el primer momento. este servido era 

no ha sucedido. Se mantiene al 
público anterior y se ha i n m e n -  
tado el númem de usuarios con un 
público. en su mayor parte nuevo. 
que necesita consultar h prensa 
deldíaydelasínsúltimosmeses. 

También hay que señalar el efecto 
que la creación de este servicio de 
prensa diaria ha tenido en el resto de 
los servicios. Así. ha provocado que se 
pueda controlar mejor un servido, 
tan fundamental para la Hemeroteca. 
como es el de la encuadernación. Se 
ha podido establecer un circuito por 
el que las encuadernaciones se han 
*do al máximo. Es en ese mo- 
mento. una vez que el periódico está 
encuadernado, cuando se retira el pe- 
riódico de la sala de prensa diaria 

1992 

1.164.000 

y lectores de hcrofichas. 
Ello supuso una demanda 
que ha recaido sobre M 
Pais, A& y el BOE que son 
las únicas publicaciones 
que están microfilmadas. 

Sala de lectura y BTP 
Se ha procedido a la remo- 

delación de esta sala desti- 
nada a la investigación y 
que. actualmente. cuenta 
con 82 puestos de lectura. 
Es de destacar su servicio de 

1993 

1973650 

petición anticipada por el 

1994 ' 
2.481229 

que un kvestigador p&le &licitar 
que se le reserven hasta 10 volú- 
menes para una fecha determina- 
da. También hay que mencionar a 
la Biblioteca Técnica de Pkstarno 
T P  fondo especkikado en 
medias de comunicación que 
cuenta con 4.100 volúmenes. 

Un Último aspecto a resaltar es 
la indiííción del diario Arriba co- 
rrespondiente a 1939- 1945 y de El 
Independiente que se finalizara en 
el primer trimestre de 1995. 

PERSONAL 
Durante el periodo que se han 

abierto dos nuevos servicios al pub& 
co. la Sala de prensa diaria y la Bi- 
blioteca T b i c a  de Prensa (B.T.P.). la 
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dotación de pe~sonal no d o  no ha 
aumentado sino que ha disrninui- 
do. 

El punto de partida para la ac- 
tual dirección no era muy halagüe- 
ño: un personal que se sentía frus- 
trado, agredido por un público que 
le solicitaba unos servicios que 
ellos. amparándose en la normati- 
va, no tenían por qué cumplir. 

Un aspecto fundamental para 
motivar al personal hacia una idea 
de servicio fue la organización y 
asistencia de todo el personal a 
dos cursos que se les dedicaron: 
Motwación. comprender y dirigir a 
personas y Habilidades de adapta- 
ción al pueslo de b-abajo, cada uno 
con una duración de 18 horas. La 
idea clave de estos cursos era se- 
ñaiar la importancia prioritaria del 
público, de los usuarios, y que, 
comprendiéndola, el personal que 
realiza el s e ~ c i o  al público se. sin- 
tiera bien en sus funciones. Estos 
objetivos parecen haberse conse- 
guido en gran medida. 

Otra de las actuaciones, en esta ií- 

nea de mejorar los servidos al pú- 
blico, ha sido la de situar a más 
personal con formación biblioteca- 
ria en lo que son los puestos de 
atención al usuario, pues no olvi- 
demos que gran parte del personal 
no tiene una formación biblioteca- 
ria específica, sino que proviene 
del extinto ámbito de los Medios de 
Comunicación Social del Estado. 
donde habían desempeñado su la- 
bor en ámbitos profesionaíes no 
bibliotecarios. 

LOS PÚBLICOS 
El público de la Hemeroteca Na- 

cional es un público generalmente 
con prisas, muy distinto del que 
puede acudir a la Biblioteca Nacio- 
nal u otro tipo de biblioteca. A su 
vez no está formado exclusivamen- 
te por un conjunto de particulares, 
sino que en gran parte es también 
un público institucional: servicios 
de la judicatura que, con vistas a 
un juicio, acuden a que les com- 
pulsen la noticia que aparece en 
tal periódico, medios de comunica- 

don, especialmente la televisión. 
que necesitan filmar fondos para 
un programa que se va a emitir los 
próximos días, etcétera. 

El público no institucional tam- 
bién es muy variado, dificil de deflnir 
su  perfil: desde la persona que bus- 
ca información laboral para la obten- 
dón de un empleo, al empresario 
que analiza en la prensa regional 
cbmo se ha reflejado la publicidad 
contratada o la que busca, en las 
publicaciones de la epoca, informa- 
ciones que amparen su petición de 
pensión como militar republicano. 
Unos usuarios dificiles de definir que 
quizás, como caracteristica común, 
tengan la de, sin haberse realizado 
publicidad de ningún tipo, haber sa- 
bido captar los nuevos tiempos y 
servicios de esta institución pública. 

Otro tipo de usuario es el de la 
Sala de lectura constituido por el in- 
vestigador de diverso ámbito, desde 
el escritor que busca documenta- 
ción para ambientar una novela, al 
sociólogo que hace un estudio de la 
publicidad en un periodo dado o el 

PUBLICIDAD 
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COMO EVALUA USTED LOS SERVICIOS DE LA HEMEROTECA 

1 .- ¿Cómo k trata e l  personal & l a  
H.N.? 

2.- 1 Sc k ha n c i b i d o  c Ui~miado 
comc(amcnic? 

3.- 1 Sus pnguntas han sido respondidas 
satisfactoriamente? 

4.- 1 Sc ha sentido cómodo durante su 
estancia cn la H.N.? 

5.- 1 Qué k parecería c l  traslado & la 
H.N. y su i n i c g r a c i h  cn l a  B.N. 
(P" de Rccoktos) ? 

6.- 1 Ha rccibido toda l a  ayuda que ha 
necesitado? 

TOTALES M L  CENTRO 

propio historiador. 
El aumento en el número de usua- 

rios ha sido espectacular en estos dos 
Úitirnos años, tal como recogen las d- 
kas presentadas en el cuadro adjunto. 
Así, el número de usuarios ha aumen- 
tado en un 42% en los nueve primeros 
meses de 1994 respecto al año ante- 
rior; la mnsulta de fondos crece en un 
95% entre 199 1 y 1993. aumento que 
sigue elevándose en los tres primeros 
trimestres de 1994: las consultas de 
información bibliogrática (por teléfono. 
correo y personalmente) tienen un 
promedio mensual de 89'8 en 1991. 
de 466'6 en 1993 y de 543 en lo 
transcunMo de 1994: y los ingresos 
por fotocopias se triplican entre 1992 
y 1994. pasando de una media men- 
sual de 97.000 pesetas a 275.692. 

Si las comparamos con el Servi- 
cio de Documentación de Publica- 
ciones Periódicas de la Biblioteca 

Nacional observamos que esta 
contó. entre mayo de 1993 y abril 
de 1994. con 9.462 usuarios y 
76.893 fotocopias. mientras que la 
Sala de Prensa de la Hemeroteca 
recibió 21.447 usuarios en los 
nueve primeros meses de 1994 y 
efectuó 82.879 entre julio del 93 y 
junio del 94. Datos que son mas 
elocuentes sabiendo los presu- 
puestos. personal y otros factores. 
de uno y otro setvicio. 

Estas cifras hay que completar- 
las con aquellas referentes al gra- 
do de satisfacción de los usuarios 
de la Hemeroteca. En julio se rerni- 
ti6 una encuesta a 110 usuarios. 
Por los factores señalados era im- 
prescindible conocer su opinión. 
Los resultados mostraron el grado 
de satisfacción de los encuestados. 

PUBLICACIONES 
DE LA HEMEROTECA 

NACIONAL 
La Hemeroteca Nacional ha procurado siempre dar a 

conocer y difundir sus fondos. Para elb se publicaron 
desde la propia creación del centro. diversos catálogos 
relacionados con sus colecciones. entre los que podría- 
mos señalar los índices y catálogos de diarios y revistas 
en la Hemeroteca elaborados por su director, Ramdn 
Fernández-Pousa. Carbs GonzYez Echegaray. director 
asimismo de la Hemeroteca. es autor de Periódicos y m 
vistas de la Guerra de la Independencia y reinado de 
Fernando VI1 en la Hememteca Nacional, Madrid. 1981. 
Con motivo de la organización de diversas expociciones. 
tambibn se publicaron catálogos temiticos que recogían 
muestras de la pensa de varios países europeos 

Otros trabqos y boletines de prensa posteriores con: 
- González Gbmez, Joaquín. Pubücacbnes p e r W  

cas de la Guerra cMI (1936 1939) en la zona republkx- 
na existentes en la Hemeroteca Nacional. Madrid. 1986. 

- Vázquez Vázquez, María Rosa. La prensa del Movk 
miento en los fondos de la Hemeroteca Nacbal. Ma- 
drid, 1991. 

- Bdelin exlraordinarb de la Hemeroteca Nacional. 
Madrid. 1992- . De periodicidad irregular. hasta ahora se 
han publicado los sguientes titulos: Maasfricht (2 vols.), 
Franciscu Franco, Racismo, Precamparla electoral, 19 
leb. 16 abr. 1993; Don Juan de Borbdn. Conflicto en la 
antigua Yugoslavia, Crisis de Banesto (2 vols.). Ch@& 
(2 vols.). Elecciones europeas, 12 jun. 1994; ConCen- 
cia de población de El C a h  Este boletin absorbe a las 
series que se publicaban anteriormente 'Actualidad cul- 
hiral', Casa real', "Funcibn pública', '1992" y %astro- 
nomia". Siguen publindose: 

- Aoceso a la infwmaudn. Madrid, 1991- . De perio- 
dicidad anual, es continuación del ant'guo boletín 'Bi- 
bliotecas, archivos y centros de documentaci6n'. Se di- 
trbuye a otras hemerotecas. asociaciones profesionales 
y consepías de aillura de hs Comunidades AuMno- 
mas. 

- Medios de mmunicadn. Madrid, 1991- . Mensual. 
Es continuación de "Prensa y comunicacibn". Se d i t i ¡  
kiye a los diferentes medios de comunicación, b b l i  
cas de las facultades de Ciencias de la Inbrmacih y 
obos centros interesados. 

Aparte de estos boletines de prensa. la Hemeroteca 
ebbora tambien una base de datos. h base HENA, en 
la que se recoge h información relalwa a los títubs de 
prensa nacional y extranjera existente en la Hemeroteca 
Nacional y que posibilita la edición de listados de perib- 
dios por orden aHabeti de titubs. por lugar de publi. 
mcibn, por fecha de edicibn. etcétera. En la aduaidad 
dicha base cuenta con 4.846 registros: 1.161 diarios 
(821 espaiioles, 340 extranjeros) y 3.702 boletmes y re- 
vistas de información general y local. Conviene recordar 
4u i .  para evitar confusiones. que las revistas especial¡ 
zadas se conservan en la Sección de Publicaciones Se- 
riadas de h Biblioteca Nacional. y no en h Hemeroteca. 

Por otra parte, la Hemeroteca está Aiduyendo sus r e  
gistros en ARIADNA. sistema informatizado de la B i b b  
teca Nacional. en el que hasta !a fecha se han grabado 
462 títubs, que conesponden a prensa espaiioia posb 
tiora 1945. 
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TRATAMIENTO I TECNICO 
Y EXPLOTACION DE LAS 

PUBLICACIONES SERIADAS ,, 

LZn 

Elena Garch-Puente * 

¿Que tienen en común los dia- 
rios. las revistas. los anuarios. los 
boletines? Todos ellos pueden defi- 
nirse como publicaciones editadas 
en partes y pensadas para su con- 
tinuación indefinida. Con perio- 
dicidad fila o irregular, no consti- 
tuyen publicaciones unitarias o 
documentos completos, sino que 
cada fascículo se imbrica en un 
proyecto común que se  sabe cómo 
empieza. pero nunca cómo va a 
terminar, puesto que al extenderse 
en el tiempo se sigue necesaria- 
mente la posibilidad de variación. 
En el curso de la historia de cada 
titulo es muy frecuente que se pro- 
duzcan cambios, y estos cambios 
pueden afectar a cualquier aspecto 
de la publicación seriada, tanto a 
los aspectos que se refieren a su 
forma o presentación fisica [tarna- 
ño. impresión, extensión) como a 
su contenido o cobertura temática. 
Cualquier profesional que haya 
tratado este material corroborará 
la idea de que, aunque muchas ve- 

. ces las variaciones que sufre una 
publicación están justificadas. no 
es menos cierto que en otras mu- 
chas no obedecen más que al ca- 
pricho del disenador de la cubier- 
ta, que no es consciente de los 
quebraderos de cabeza que origina 
con ello al siempre atareado cata- 
logador de publicaciones seriadas. 
El resultado es que el catalogador 
ve con bastante enojo cómo una 
revista pasa de un titulo a otro si- 
milar casi con cada nuevo número. 
para acabar retornando el primer 
titulo. 

Este carácter continuado de las 
publicaciones seriadas al que nos 
hemos referido exige para ellas un 
tratamiento técnico distinto al que 
reciben los materiales monogdl- 
cos que afectará a todos los aspec- 
tos bibliotecarios y que ahora enu- 
meraremos someramente: la 
adición de un nuevo titulo para la 
colección de una biblioteca le su- 
pone a Adquisiciones un gasto 
nuevo con el que deberá contar 
para el presupuesto de d o s  suce- 
sivos y le obliga a ejercer un con- 
trol sobre la recepción del material 
y a reclamar cualquier número 
que falte. El personal encargado 
del Registro y del mantenimiento de 
las colecciones tendrá que anotar 
fielmente la recepción de los nú- 
meros sucesivos y detectar posi- 
bles cambios en la publicación. La 
Cataiugación deberá describir el 
nuevo titulo y toda su historia bi- 
bliografica pasada y presente. y es- 
tar atenta a introducir en el regis- 
tro bibliográfico las modiíkaciones 
que puedan ocurrir en su  devenir. 
Depósitos deberá alojar la publica- 
ción y, lo que es peor, prever el 
crecimiento futuro. Además, debe- 
rá enfrentarse a la conservación y 
ocuparse de temas como encua- 
dernación o rnicro~mación de la 
nueva publicación. 

A todo este proceso se une la ne- 
cesidad de efectuarlo de forma 1% 

pida. puesto que la actualidad es 
uno de los aspectos más valorados 
de las publicaciones seriadas fren- 
te a las monograñas, y no pocas 
veces los usuarios de la biblioteca 

reclamarán el último número de 
una revista incluso antes de que 
haya aparecido. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVlClO 
¿Forma o-? 
No hay un único esquema orga- 

nizativo que sea válido para todas 
las bibliotecas. Tradicionalmente 
las bibliotecas han organizado sus 
servicios técnicos atendiendo bien 
a la forma de los materiales, 
creando así departamentos sepa- 
rados de monograíias y de publica- 
ciones seriadas. o bien a la fun- 
ción, integrando los dos grandes 
departamentos y diferenciando 
únicamente por tareas biblioteca- 
rias. En la mayoría de los casos ha 
sido la complejidad de las publlca- 
dones seriadas y la gran interrela- 
ción que existe entre los distintos 
pasos de su tratamiento técnico 
las que han conducido a la crea- 
ción de departamentos inde- 
pendientes para este tipo de mate- 
rial. que precisa de planteamientos 
distintos a los libros. Como conse- 
cuencia, surgen las secciones de 
publicaciones periódicas existen- 
tes en todas las grandes bibliote- 
cas, e incluso se separa la prensa 
del resto de las publicaciones se- 
riadas debido a su problemática 
especial y a su desmesurado creci- 
miento. apareciendo así lo que Ua- 
maremos "hememtecas" en sentido 
estricto. 

UBICAC~~ IV  
Respecto a la ubicación del per- 

sonal encargado del proceso técni- 
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co de las revistas. es conveniente 
que éste se sitúe cerca de los de- 
pósitos donde se guarda la colec- 
ción, puesto que es necesario con- 
sultarla muy a menudo para 
comprobar datos, verificar el esta- 
do de la colección, etc. Hay otras 
precauciones en la planificación de 
los servicios y de los depósitos. 
como pueden ser evitar en la medi- 
da de lo posible la presencia de es- 
caleras para no obstaculizar el 
paso de los carros. surtir el edificio 
de montacargas y ascensores que 
faciliten los movimientos de perso- 
nas y volúmenes, acondicionar 
convenientemente los depósitos, 
etc. que, desgraciadamente, mu- 
chas veces cstán dctcrminadas o 
condicionadas por la utilización de 
un edificio no levantado específlca- 
mente para ser destinado a biblio- 
teca (o, si fue destinado a este fin, 
diseñado de forma incorrecta) que 
escapan al control del personal bi- 
bliotecario que va a tener que tra- 
bajar en ellos y que pueden hacer 
muy incómodo el desarrollo eficaz 
de las tareas técnicas y de los ser- 
vicios al público. 

TRATA MIENTO TÉCNICO 
Selección y adquisición 
Una de las primeras cuestiones 

que debe plantearse la dirección 
de una biblioteca es decidir el al- 
cance de la colección y cuáles son 
los títulos que se van a adquirir. 
Para ello habrá que examinar con 
detenimiento cuál es el presupues- 
to del que se dispone en ese año (y 
estimar con cuánto dinero se pue- 
de contar en años sucesivos para 
evitar tener que cancelar títulos 
más tarde), cuáles son las posibiii- 
dades de la biblioteca (respecto a 
espacio de almacenamiento dispo- 
nible, por ejemplo). y analizar a 
qué población sirve la biblioteca: 
Les un público especializado o no? 
~ m u l t i  o monolingüe? Conviene 
también estudiar la existencia de 
otras bibliotecas cercanas que 
puedan cooperar en un programa 
de adquisiciones conjunto que fa- 
cilite el reparto de los títulos a 
comprar, de forma que al flnal au- 
mente el número de títulos pues- 
tos a disposición de la población a 
la que sirven esas bibliotecas sin 

El muntenimiento de una 

colecrióri local con los 

periódicos y revistas editados 

en la localidad o zona a 

la que sirve lu biblioteca 

ha demostrado su eficucia 

a la hora de dinamizur la 

sala de revistas del centro. 

que el gasto aumente de manera 
exorbitante. 

En general las bibliotecas públi- 
cas consideran de mayor interes 
los diarios y las publicaciones pe- 
riódicas de información general o 
de tipo más popular que puedan 
atraer a un público normalmente 
más remiso a la hora de frecuentar 
las bibliotecas. El mantenimiento 
de una colección local con los pe- 
riódicos y revistas editados en la 
localidad o 7 ~ n a  a la que sirve la 
biblioteca ha demostrado su  efica- 
cia a la hora de dinarnizar la sala 
de revistas del centro. Esta colec- 
ción local puede ser también apro- 
vechada de forma muy satisfacto- 
ria por los centros docentes 
situados en los alrededores de la 
biblioteca en tareas de apoyo, be- 
neficiándose de ello la biblioteca y 
la escuela. Por otra parte, las bi- 
bliotecas especializadas prefieren 
títulos que apoyen sus programas 
de estudio o investigación. 

A la hora de elegir titulos, conta- 
mos con una serie de herramien- 
tas de selección, como son los 
repertorios comerciales, las biblio- 
grafias por materias, los catálogos 
editoriales o las listas de nuevas 
adquisiciones de otras bibliotecas. 
También se pueden obtener rela- 
ciones de títulos de interés a partir 
de las listas de publicaciones indi- 
zadas o vaciadas por los servicios 
de indización y resumen, por ejem- 

plo. las anaiizadas por el CINDOC 
(Centro de Información y Docu- 
mentación Científica. del CSIC). 
para sus diferentes índices. Es 
muy útil que un especialista en la 
materia nos señale cuáles son los 
títulos más relevantes en las listas 
así obtenidas y nos alerte sobre la 
ausencia de alguna publicación 
considerada importante en esa 
disciplina. No debemos olvidar que 
la selección de revistas no es igual 
que la de libros, puesto que gran 
parte de las publicaciones de estu- 
dio e investigación no son publica- 
ciones comerciales y escapan a los 
circuitos habituales de adquisi- 
ción, por lo que corren peligro de 
escabullirse. 

Una vez seleccionado el titulo, la 
compra de la publicación plantea 
nuevos y variados problemas. En 
general sabemos el coste de un ii- 
bro, pero, en cambio, la suscrip- 
ción inicial a una revista es sólo 
orientativa y en años sucesivos 
puede modificarse drásticamente, 
como de hecho es habitual que 
ocurra. En los últimos años, la li- 
teratura profesional se ha ocupado 
con gran atención del problema de 
la escalada de los precios de las 
suscripciones y de las medidas 
que se pueden adoptar para mini- 
mizar sus efectos. El aumento de 
los precios ha llevado a muchas 
bibliotecas, fundamentalmente a 
las anglosajonas, a emprender 
programas de cancelación de sus- 
cripciones para poder afrontar los 
costes de los títulos restantes. Ello 
conduce a un nuevo aumento del 
precio de la suscripción para las 
bibliotecas que siguen adquiriendo 
todos los títulos y la situación se 
convierte en un círculo vicioso. 
Existen estudios experimentales 
relativos a los criterios utilizados 
por las bibliotecas a la hora de 
cancelar suscripciones que mues- 
tran que normalmente es un 10% 
de los títulos el que consume un 
50% del presupuesto. Lamentable- 
mente en este 10% suelen encon- 
trarse los de mayor uso, por lo que 
no resulta fácil prescindir de ellos. 
La adopción de planes cooperati- 
vos de adquisiciones con bibliote- 
cas similares debería servir para 
paliar el problema del aumento del 
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coste de las suscripciones. pero 
estos planes no están todo lo gene- 
ralizados que sena conveniente. 

La cancelación de suscripciones 
en los momentos de dificultades 
presupuestarias puede además 
originar problemas insalvables en 
la colección. Normalmente no re- 
sulta dificil adquirir libros con pos- 
terioridad a su aparición: las edito- 
riales suelen servirlos durante 
algunos años. el préstamo bibliote- 
cario puede hacerlo accesible a la 
biblioteca o el examen de los catá- 
logos publicados por librenas es- 
pecializadas en libros viejos o ago- 
tados permite localizar la obra 
deseada. Pero es mucho más difi- 
cil. si no imposible. completar la 
colección de una revista o de un 
diario en la que hay lagunas. bien 
se trate de años completos o de 
faltas de números concretos. La 
Única posibilidad que le queda al 
centro es  la reproducción, normal- 
mente en microfonna, para lo cual 
debe acudir a proveedores especia- 
lizados o contactar con otros cen- 
tros que cuenten con laboratorio 
reprográfico. 

Respecto a la compra, Csta la 
puede efectuar directamente al 
editor de la revista la propia bibiio- 
teca, o bien puede recurrir a los 
servicios de distribuidores o libre- 
ros de la zona, que aunque incre- 
mentan el precio final de cada titu- 
lo. simplifican y facilitan el trabajo 
de las bibliotecas. Otra importante 
via de entrada de nuevas publica- 
ciones en el centro son los inter- 
cambios o canje de material dupii- 
cado o no deseado. Para ello 
circulan entre las distintas bibiio- 
tecas listas de material sobrante 
que resultan de gran interés en 
muchos casos, fundamentalmente 
a la hora de adquirir publicaciones 
oficiales (hay que tener en cuenta 
que cerca del 70% de ellas son se- 
riadas y son de dificil acceso). 
Igualmente. la biblioteca debe cui- 
dar y estimular las donaciones 
acudiendo a las personas o insti- 
tuciones susceptibles de propor- 
cionar al centro el material que 
precisa. Esta es una vía muy im- 
portante de entrada de material en 
una biblioteca. y normalmente las 
instituciones oficiales no se mues- 

tran muy reacias a enviar sus pu- 
biicaciones a las bibliotecas que 
así lo solicitan. En cualquier caso, 
es importante asegurar la libre dis- 
posición por parte de la biblioteca 
de los ejemplares adquiridos por 
esta vía de las donaciones para 
que el centro se pueda deshacer de 
ellos si no son de su interés u ofre- 
cérselos a otras institudones. 

CATALOGACI~N Y DESCRIPCI~N 
La catalogación e s  un medio 

para organizar la biblioteca. al 
mismo tiempo que proporciona 
también una ayuda para la recu- 
peración de sus fondos. Los catá- 
logos enumeran la colección de re- 
vistas del centro. sirven para 
acceder a esta colección desde dis- 
tintas entradas y para localizar los 
diferentes titulos en los depósitos. 
Evidentemente. si una biblioteca 
no conserva las publicaciones se- 
riadas de forma permanente no es 
necesario que las catalogue. pero 
si la política de la biblioteca es 
conservarlas, lo más adecuado es 
catalogarlas para integrarlas en la 
colección general de la biblioteca y 
hacerlas así accesibles al público. 
En algunos centros es frecuente 
que se retengan algunos títulos y 
otros no (en este Último caso se 
encuentmn generalmente los con- 
siderados populares y los periódi- 
cos); en este caso es  preferible in- 
cluir todos los titulos en el 
catálogo para evitar que pasen de- 

sapercibidas al público. indicando 
de alguna manera los números 
existentes, por ejemplo. mediante 
una nota que diga: "Sólo disponi- 
ble el año en curso". 

La situación en España respecto 
a los catálogos manuales de pubii- 
caciones seriadas es bastante pre- 
caria. Si bien e s t h  muy extendi- 
dos los catálogos de monografias. 
de forma que la gran mayoría de 
las bibliotecas cuentan con uno. 
aunque sea rudimentario. los de 
publicaciones seriadas son mucho 
menos numerosos. y a menudo no 
son más que un pequeño inventa- 
rio de titulos y números disponi- 
bles. Aún es más precaria la situa- 
ción de la prensa diaria. pues 
pocas son las bibliotecas que con- 
servan sus fondos de periódicos y 
que, por consiguiente. se preocu- 
pan de ofrecer a sus lectores una 
descripción bibliogránca detallada 
y una relación exhaustiva de la co- 
lección. Esta situación hace que la 
catalogación automatizada de pu- 
biicaciones seriadas y el control de 
fondos ("holdings" en la terrninolo- 
gía anglosajona) esté aún en sus 
primeras fases. 

Respecto a la conveniencia de 
mantener un único catálogo para 
publicaciones seriadas y monoge- 
Bcas o catálogos separados para 
cada material, no hay una opinión 
unánime y dependerá fundamen- 
talmente del tamaño de la colec- 
ción de revistas de la biblioteca. 
Una ventaja a favor de mantener 
un Único catálogo es que. en los 
catálogos por materias. toda la bi- 
biiografia de la que dispone el cen- 
tm sobre una disciplina queda 
junta. Se evitan también los pro- 
blemas que aparecen a la hora de 
diferenciar entre series. publica- 
ciones periódicas y monografias, 
distinción que muchas veces es  di- 
fictl y consume tiempo al cataloga- 
dor. que además corre el riesgo de 
decidir de forma diferente en casos 
sucesivos. También se debe tener 
presente que hay publicaciones 
que pueden recibir un trato en la 
biblioteca tanto de monograña 
como de publicación seriada. por 
ejemplo. las series monográficas. 
en las que podremos describir el 
titulo común de todos los volúme- 
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nes (tratándolo entonces como una 
publicación seriada) o analizar el 
titulo individual de cada volumen 
(describiendo así una obra mono- 
gráfica). 

En cualquiera de los dos casos. 
bien dispongamos de un catálogo 
conjunto o de catálogos separados, 
la ordenación interna del catálogo 
habrá de ser consistente para que 
pueda cumplir eficazmente su ob- 
jetivo de identificar, describir y lo- 
calizar las publicaciones. 

Por lo que respecta a la técnica 
de la descripcion bibliográfica de 
las publicaciones seriadas, pode- 
mos resumir s u  evolución históri- 
ca en tres grandes etapas: 

- catalogación conforme al pri- 
mer título de la publicación, indi- 
cándose en nota todos los posibles 
cambios de título que ocurran en 
el futuro; 

- catalogación del úitimo titulo 
de la revista, reflejándose asimis- 
mo en nota todos los cambios an- 
teriores, 

- entrada sucesiva: este es el sis- 
tema actualmente vigente en la 
descripción a nivel internacional, 
tanto en ISBD (International 
Standard Bibliographic Descrip- 
tion = Descripción Bibliográfica In- 
ternacional Normalizada), en la 
que se basan nuestras Reglas de 
calalogación 1, Monografias y publi- 
caciones seriadas. como en ISDS 
(Intemational Serials Dala System 
= Sistema Internacional de Datos 
sobre Publicaciones Senadas), de 
acuerdo al cual se elabora un re- 
gistro de autoridad caracterizado 
por el ISSN y el titulo-clave, o en 
las AACR2 (Anglo-American Cata- 
loguing tules = Reglas de cataloga- 
ción angloamericanas), normas se- 
guidas sobre todo en el mundo 
anglosajón y en otros paises con 
esta tradición bibliotecaria. L a  en- 
trada sucesiva supone que se hace 
un nuevo registro bibliográfico 
cada vez que cambia el titulo de la 
publicación o siempre que cambie 
el nombre de la entidad cuando 
ésta encabece el registro. Por con- 
siguiente. un registro bibliomco 
contendrá información aplicable 
únicamente a ese conjunto de fas- 
cículos. 

Otros conceptos básicos adual- 

La tarea del registro 

de ingreso de las 

publicaciones seriadas 

es de una importancia 

decisiva a la hor-u de 

controlar la cdección 

su extensión. 

mente para la descripción biblio- 
gráfica son: 

a) La  catalogación se basa en el 
primer número de la publicación se- 
riada, o si no se cuenta con ese pri- 
mer número publicado, en el primer 
número disponible. En este iiltirno 
caso es obligatoria la inclusión de 
una nota que refleje qué fascículo 
ha sido la base de la descripción. 
Una  ve^ descrito, el cuerpo del regis- 
tro (equivalente a las áreas 1 a 6 de 
las normas ISBD) no se modifica, 
excepto para cerrar un titulo "muer- 
to". La indicación de los cambios se 
hace en el área de notas (área 7). si 
se considera necesaria la mención 
de esos cambios. 

b) Al citar el fascículo en el que 
se basa la descripción, el cataloga- 
dor describe también el sistema de 
designación tal como aparece en la 
publicación. Esta designación pue- 
de adoptar diversas formas: puede 
tratarse de una designación numé- 
rica (la que hace referencia al volu- 
men, aiio, número, etc., por ejem- 
plo, "Año 3, n. 435"). de una 
designación cronológica (fechas, 
por ejemplo, "Memoria del año 
1992) o, como es muy frecuente. 
de una combinación de ambas: 
''Vol. 51 (Verano de 1991)". La de- 
signación es fundamental en las 
publicaciones seriadas, dado que 
constituye el único medio para di- 
ferenciar los distintos fascículos 
dentro de una colección. 

c) El registro bibliográfico debe 
representar a toda la publicación 
seriada. Este es quizá el concepto 
que le resulta más dificil de enten- 
der al catalogador de monografias, 
que no entiende que la infonna- 
ción que es especifica de un núme- 
ro debe omitirse porque no es apli- 
cable a la colección en su 
conjunto, que es lo que se está 
describiendo. Cuando se  da infor- 
mación relativa a ciertos fascícu- 
los, pero no a todos, se suelen in- 
dicar las fechas en que esa 
información es pertinente en el 
área de notas. 

Para facilitar la entrada de datos 
bibliográficos en el ordenador se 
ha desarrollado el formato MARC. 
que cuenta con adaptaciones na- 
cionales. En España se utiliza el 
formato IBERMARC (bibliográfico, 
de fondos y localizaciones y de au- 
toridades), adaptado del USMARC 
americano. También el formato 
que utiliza la descripción ISSN de- 
riva del USMARC. 

REGISTRO 
La tarea del registro de ingreso 

de las publicaciones seriadas es de 
una importancia decisiva a la hora 
de controlar la colección y conocer 
exactamente su extensión. Pese a 
su aparente simplicidad, se preci- 
sa hacerlo bien y con atención. 
pues proporciona muchos datos 
interesantes, en caso de pérdida 
de cubiertas en el proceso de en- 
cuadernación, por ejemplo. 

El sistema de registro dependerá 
fundamentalmente del tamaño de 
la colección y debe procurarse que 
sea de fácil búsqueda. sencillo de 
actualizar o poner al día y que no 
resulte complicado intercalar nue- 
vos registros. Deberá desempeñar 
tres funciones: 

control de la publicación, aler- 
tando sobre cambios de titulo, de 
periodicidad. etc. 

* detección de problemas en la 
adquisición: lagunas o números 
que faltan, retrasos en la recep- 
ción. etc. 

* control de la encuadernación y 
de la agregación en catálogos, indi- 
cándose la forma de encuadema- 
ción de cada titulo (por meses. 
d o s ,  etc.). 



H E M E R O T E C A S  

Existen varios sistemas: ficheros 
de fichas convencionales. libros de 
hojas sueltas. etc. Un sistema muy 
práctico y sencillo es el fichero de 
ingresos tipo "kárdex" o índice de 
tira visible. Consiste en un armari- 
to de bandejas, en cada una de las 
bandejas se  ordenan las fichas 
kárdex de las que sólo resulta visi- 
ble una franja con el titulo de la 
revista cuando se tira de la bande- 
ja. Una vez seleccionado el titulo. 
se levantan todas las fichas ante- 
riores con un solo dedo quedando 
al descubierto la ficha kárdex del 
titulo deseado. 

En estas fichas se incluyen una 
serie de datos permanentes y otros 
variables. La cantidad de informa- 
ción que se refleje dependerá de la 
información que queramos que 
nos suministre el registro. pero 
siempre es conveniente reflejar el 
titulo de la publicación (normal- 
mente coincidirá con el asiento ca- 
t a l o ~ c o ,  aunque algunas biblio- 
tecas prefieren reflejarlo de forma 
abreviada), el ISSN o Número 1n- 
ternacional Normalizado de Publi- 
caciones Seriadas. que es muy útil 
a la hora de controlar títulos con- 
flictivos (por ejemplo. en el caso de 
escisiones. o en aquellas revistas 
que se publican con varias seccio- 
nes llevando todas un mismo titu- 
lo común) o en escrituras o len- 
guas desconocidas para el 
personal de la biblioteca, y la loca- 
iización o signatura de la revista. 
Otros datos que se pueden reflejar 
y que ayudan a la hora de identifi- 
car y controlar los títulos son la 
frecuencia de la publicación (que 
diferenciaría entre publicaciones 
seriadas con el mismo titulo pero 
diferente periodicidad; por ejem- 
plo, acumulaciones anuales de ín- 
dices mensuales), método de ad- 
quisición (canje. donativo. compra, 
etc.) y la fecha de entrada del titu- 
lo en la biblioteca. Resulta muy 
conveniente también indicar en el 
kárdex cuándo vienen los índices 
de la revista en cuestión: normal- 
mente éstos se editan bastante 
después de haberse completado el 
&o. por lo que se corre el peligro 
de mandar a encuadernar el volu- 
men cuando éste aún esta incom- 
pleto. Un ejemplo tipico de esta si- 

tuación son los boletines oficiales. 
cuyos índices se publican ya una 
vez avanzado el mes o año siguien- 
te. 

El fichero kárdex suele acoger 
los titulos vivos que están en pro- 
ceso de ingreso en la biblioteca. 
Cuando una publicación finaliza o 
se cancela una suscripción se saca 
la ficha del registro y se guarda en 
un fichero aparte de "pasivos" o ti- 
tulos cesados para no engrosar 
inútilmente el fichero de títulos vi- 
vos. Resulta muy interesante indi- 
car en la ficha la fecha de cese del 
titulo antes de incluirlo en pasivos. 

Normalmente. la sección de re- 
gistro se encarga también de otras 
tareas. como son la recepción y el 
sellado de cada uno de los fascícu- 
los que ingresan para indicar su 
pertenencia a la colección del cen- 
tro o el magnetizado de la colec- 
don para evitar robos y agilizar la 
circulación. Algunas bibliotecas 
asignan también un número de re- 
gistro en un registro-inventario. si- 
milar al de monografias, a cada ti- 
tulo -incluso a cada número 
ingresado- de la colección del cen- 
tro. Este número no tiene dema- 
siada utilidad en el caso de las pu- 
blicaciones seriadas. por lo que 
son muchas las bibliotecas que 
han abandonado su uso. 

CIRCULACI~N Y DIFUSI~N 
Una vez que ha ingresado un 

nuevo titulo o un nuevo número 

de una publicación en curso. a la 
biblioteca le interesa difundir 
cuanto antes su  llegada y dar a co- 
nocer su  contenido lo más rápida- 
mente posible para evitar así que 
la información se quede en los de- 
pósitos y amortizar. con el uso de 
la publicación, la inversión en 
tiempo, trabajo y dinero que ha te- 
nido lugar hasta ese momento. 
Para difundir la información las bi- 
bliotecas se valen de diferentes re- 
cursos: salas de revistas, normal- 
mente de libre acceso a las 
estanterías, en las que los últimos 
números disponibles de cada titulo 
o de una selección de ellos se po- 
nen al público protegidos en fun- 
das de plástico hasta que pasan a 
depósito; fotocopiado de las pági- 
nas de índices de las revistas para 
la elaboración de boletines de su- 
marios que se distribuyen a los 
lectores interesados o se envían a 
otros centros; vaciado analítico de 
los artículos que contiene el núme- 
ro en cuestión para la elaboración 
de bibliografias. préstamo del 
ejemplar. etc. Normalmente las 
publicaciones seriadas no están 
disponibles para el préstamo do- 
miciliario en ninguna biblioteca. y 
la razón de ello es evitar que la co- 
lección pueda sufrir desperfectos o 
que se pueda perder algún número 
(ya hemos visto la dificultad de re- 
cuperar números atrasados de re- 
vistas). Algunas bibliotecas, no 
obstante, se "arriesgan" al présta- 
mo de los ejemplares en curso. que 
siempre son más fáciles de reponer 
en caso de pérdida, obligadas a 
ello normalmente por la presión de 
sus usuarios o ante la necesidad 
de evitar así que la publicación su- 
fra roturas o mutilaciones. que 
siempre son más perniciosas que 
la posible pérdida. Las mutilacio- 
nes o páginas arrancadas de los 
periódicos y revistas causan un 
tremendo perjuicio a la colección 
del centro y al resto de los lectores. 
por lo que el bibliotecario debe in- 
tentar evitar estos danos simplifi- 
cando lo más posible el acceso a la 
colección y dando facilidades a la 
reproducción de los fondos: para 
ello lo mejor son las fotocopias rá- 
pidas y baratas que hagan desistir 
a esos "saboteadores" de las biblio- 
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tecas, desgraciadamente muy nu- 
merosos. 

ENCUADERNACI~N Y DEPÓSITOS 
Una vez que se ha completado la 

publicación es  conveniente encua- 
dernarla, ya que este procedimien- 
to ha sido considerado tradicional- 
mente como el más adecuado para 
proteger. de pérdidas a la revista. 
Hay que cuidar que el grosor de 
las unidades que se encuadernen 
no sea demasiado grande y resulte 
incómodo de manejar: la regla ha- 
bitual es que el volumen lo aguan- 
te cómodamente la mano izquier- 
da, no superando en ningún caso 
los siete centímetros de grosor 
para evitar que se rompa. La expe- 
riencia demuestra que es conve- 
niente tambien que los títulos más 
solicitados se  encuadernen en vo- 
lúmenes finos para facilitar su 
consulta por el mayor número po- 
sible de lectores y evitar en lo posi- 
ble que las encuadernaciones se 
rompan debido a su uso. En cual- 
quier caso, hay que procurar con- 
servar cubiertas, páginas de anun- 
cios, etc., que muy frecuentemente 
son desechadas por los encuader- 
nadores comerciales a los que la 
biblioteca encarga el proceso, lo 
que ha dado lugar a que en mu- 
chas bibliotecas los investigadores 
se quejen de la falta del material 
necesario para desarrollar sus  tra- 
bajos centrados en este tipo de no- 
ticias. 

Desgraciadamente, la encuader- 
nación resulta bastante cara para 
el normalmente exiguo presupues- 
to de las bibliotecas, por lo que al- 
gunos centros se ven obligadas a 
prescindir de la encuadernación y 
recurrir a otros sistemas más eco- 
nómicos de conservación. En cual- 
quier caso, tendremos que elegir 
algún sistema que proteja la uni- 
dad íisica en los depósitos. Si no 
podemos encuadernar. habrá que 
utilizar cajas, a ser posible de un 
material que sea inalterable y re- 
sista el ataque de microrganismos 
u otras plagas de las bibliotecas. o 
proteger mediante cartones, prefe- 
riblemente de material no-ácido 
para que no llege a afectar a la 
conservación futura de la revista 
en cuestión. 

Si no podemos 

encuadernar. habrá que 

utilizar cajas, a ser 

posible de un material 

que sea inalterable 

y resista el ataque de 

mio-organismos u otras 

plagas de las hihliotecas 

Para finalizar este apartado, es 
interesante señalar que no todo el 
mundo acepta unánimemente los 
beneficios de la encuadernación. 
Incluso la IFLA (Federación Inter- 
nacional de Asociaciones de Biblio- 
tecas), en sus Pautas para bibliote- 
cas públicas publicadas por el 
Ministerio de Cultura en 1988, de- 
saconseja la encuadernación de 
las publicaciones periódicas debi- 
do a las dificultades que plantea 
para el transporte y la fotocopia y 
a que tiene el inconveniente de de- 
jar inservible todo un volumen 
cuando sólo se consulta un artícu- 
lo. 

Una vez que el volumen está pre- 
parado se almacena en el depósito 
de la biblioteca. La organización de 
estos depósitos depende de la tra- 
dición bibliotecaria de cada país; 
en los anglosajones, las publica- 
ciones seriadas se ordenan por 
materias atendiendo al número de 
clasificación de la Libraxy of Con- 
gress, bien aisladamente o interca- 
ladas con las monografias de la 
misma materia, o bien se ordenan 
alfabéticamente por titulos, aten- 
diendo o no a los cambios de título 
que pueda sufrir la publicación a 
lo largo de su  existencia. En Espa- 
ña, la organización tradicional de 
los depósitos ha sido por número 
currens también para las publica- 
ciones seriadas, aunque las biblio- 
tecas más pequeñas especializadas 

o las que cuentan con un número 
manejable de títulos pueden fun- 
cionar muy bien con una ordena- 
ción alfabética o clasificada. No 
son habituales los cambios en de- . 

pósito, y normalmente las bibliote- 
cas optan por continuar con el sis- 
tema de ordenación tradicional de 
la biblioteca en vez de introducir 
cambios porque el esfuetm de 
reorganizar y variar un sistema de 
ordenación de depósito suele ser 
una tarea demasido costosa que 
implica un gran número de traba- 
jos adicionales: traslados de volú- 
menes, conidos, recolocaciones, 
retejuelado, cambio de signaturas 
en los diferentes catálogos, etc. 

WPLOTACIÓN 
Ya hemos visto que una vez que 

ingresa un nuevo número de una 
publicación seriada es recomenda- 
ble darlo a conocer lo más rápida- 
mente posible entre los usuarios 
de la biblioteca para que no pierda 
su actualidad y ofrecer así un ser- 
vicio ágil y rápido. Este servicio se 
complementa con los trabajos de 
referencia de publicaciones seria- 
das, a los que nunca se les ha 
dado la importancia que merecen. 
Es evidente que al lector que acu- 
de a la biblioteca no le interesan 
las dificultades habidas a la hora 
de localizar y adquirir el titulo de- 
seado ni los problemas de trata- 
miento técnico que padecen las 
publicaciones seriadas en general 
o el título que él desea consultar 
en particular, sino que lo que pre- 
tende es saber si la biblioteca le 
puede facilitar una fotocopia de 
cierto artículo publicado en un nú- 
mero concreto de una revista o 
dónde debe dirigirse para conse- 
guirlo. 

Las herramientas tradicionales 
de este trabajo de referencia que 
ahora debe desempeñar el perso- 
nal bibliotecario han sido directo- 
rios y catálogos colectivos de pu- 
blicaciones seriadas. por un lado, 
y los servicios de indización y re- 
sumen. Estas herramientas han 
evolucionado al hilo de los tiem- 
pos, pasando de su edición en pa- 
pel a los terminales en línea y. 
más recientemente, al CD-ROM. 

Respecto a los catálogos colecü- 
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vos, son repertorios de titulos de 
publicaciones seriadas en los que 
se recogen los fondos de cada títu- 
lo con los que cuentan las bibliote- 
cas participantes. En España se 
han publicado varios, limitados a 
una materia o a una región, en es- 
pera de la siempre retrasada pu- 
biicación del Catálqgo colecfivo na- 
cional de publicaciones periódicas. 
Hasta entonces. la Sección de Ca- 
tálogo Colectivo del Servicio de Pu- 
blicaciones Periódicas de la Bi- 
blioteca Nacional proporciona 
información escrita o telefónica 
para localizar los títulos deseados 
en las bibliotecas participantes en 
el proyecto. Los directorios comer- 
ciales suelen ser la base del traba- 
jo diario de referencia en publica- 
ciones seriadas. Suelen estar 
ordenados por materias y resefian 
los títulos en curso: si se quieren 
identificar títulos ya cesados hay 
que recurrir normalmente a biblio- 
grafias retrospectivas o a catálogos 
de grandes bibliotecas. 

Los índices de publicaciones se- 
riadas constituyen una herramien- 
ta fundamental a la hora de locaii- 
zar los artículos. Un indice se 
define como una lista de artículos 
ordenados de forma sistemática. 
La práctica de elaborar índices es 
casi tan antigua como la propia 
historia de las publicaciones seria- 
das, puesto que el primer volumen 
de las Phüosophicai transactions de 
la Royal Society de Londres. que se 
considera la segunda publicación 
periódica impresa. finalizó con un 
índice. Pronto se extendieron y 
aparecieron índices que cubrían 
varias revistas. por ejemplo. el In- 
dex medicus (1 879) o el Chernical 
abstmcts (1907). La mayona los 
elaboran compañías comerciales o 
centros de investigación (caso del 
CINDOC en España) y abarcan 
numerosas publicaciones seriadas; 
otros los elaboran los propios edi- 
tores de las revistas. generalmente 
al concluir el año, y se distribuyen 
entre los suscriptores. Este tipo de 
índice puede ser un suplemento 
impreso de forma separada. o bien 
puede editarse dentro de un fascí- 
culo de la revista. En cuanto a su 
ordenación. puede tratarse de in- 
dices de autores, de titulos de los 

".... 

T.. 

, I World's Record I 

'3. l Jacobs Oil.ll 

artículos o de materias que remiti- 
rán siempre al volumen o numero 
de la revista y páginas que ocupa. 
En el caso del resumen. la referen- 
cia incluirá también un breve su- 
mario del contenido del articulo. 

Por lo que respecta al caso con- 
creto de la prensa. lo primero que 
sorprende es el descubrimiento de 
que no todos los periódicos dispo- 
nen de indice. Este hecho. que 
asombra a los usuarios de las he- 
meroteca~. dificulta y alarga enor- 
memente las búsquedas en pren- 
sa. Hay que señalar también que 
la mayoria de los índices vacían un 
solo periódico. ordenando la infor- 
mación generalmente por mate- 
rias. Cuando se incluyen autores, 
suele tratarse de colaboradores. y 
no de los miembros de la redac- 
ción del diario. Otro aspecto que 
conviene resaltar es que ningún 
índice abarca todo lo que publica 
un periódico. sino que se excluyen 
generalmente fotografias. anun- 
cios, chistes. etc. Por esta razón. 
incluso la existencia de indice no 
evita la necesidad de hojear una 
ingente cantidad de volúmenes 
grandes y poco manejables cuando 
se está investigando un tema en 
prensa. 

Las razones que se aducen para 
explicar la ausencia de indices de 
periódicos son dos: por una parte, 
el proceso de indizar es una tarea 
muy laboriosa y cara, tanto si se 
refiere a periódicos en curso como 

si se limita a periódicos ya termi- 
nados. Por otra parte, un índice de 
un periódico no es un producto 
que tenga mucho mercado, pues 
su interés se limita a las bibliote- 
cas o centros que dispongan de 
ese titulo y de los años analizados. 
Pero la existencia de un indice ac- 
túa también revalorizando el perió- 
dico, pues la comodidad de dispo- 
ner de una lista ordenada de los 
sucesos ocurridos y recogidos a lo 
largo del tiempo en un medio de 
comunicación hará que se utilice 
más ese medio que no otro que no 
dispone de indices para la localiza- 
ción de un articulo o de una noti- 
cia. Efectivamente, la experiencia 
diaria en una hemeroteca demues- 
tra que los periódicos mas consult- 
ados son precisamente aquellos 
que cuentan con índice. En el caso 
español, podemos señalar los índi- 
ces publicados del diario El Pais y 
los de La Voz de Calicia. 

ESTA D~STICAS 
El mejor instrumento para eva- 

luar y conocer efectivamente el uso 
de la colección de una biblioteca es 
la estadística. En el caso de las 
publicaciones seriadas, el hecho 
de que la adquisición de estos titu- 
los consuma la mayor parte del 
presupuesto de compra de un cen- 
tro justifica sobradamente la reaii- 
zación de estadísticas para averi- 
guar si esos gastos están avalados 
por el uso que se hace de los títu- 
los. Mediante el análisis de dife- 
rentes variables (número de titu- 
los, de usuarios. peticiones de 
fotocopia o de consulta en sala. 
etc.) podremos saber cuáles son 
los títulos mas solicitados. qué 
usuarios utilizan más el servicio. 
qué porcentaje de la colección se 
consulta. etc. El análisis de estos 
resultados debe servir para que. 
en años sucesivos. se ajuste la 
oferta de la biblioteca a la deman- 
da que de ella hacen sus usuarios. 
En cualquier caso. es importante 
que la toma de decisiones se haga 
sobre una muestra de los resulta- 
dos obtenidos a lo largo de varios 
años para evitar sorpresas. 

Elena García-Riente Lllb es bibliotecaria de la 
Hemeroteca Nacional. 
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Elena Garcúr-Puente 

En este apartado se reseñan al- 
gunas obras que se consideran in- 
teresantes, bien sea como lecturas 
complemenlarias para ilustrar los 
aspectos comentados o como he- 
rramientas para la gestión de las 
publicaciones serladas. 

Las obras s e  ordenan en gran- 
des apartados según áreas de 
interés. Lamentablemente, el 
número de obras disponibles en 
castellano sobre esta materia e s  

. muy escaso: incluso en inglés 
no hay demasiada literatura 
centrada en este tipo de publi- 
caciones. 

La relación que sigue no preten- 
de ser tampoco exhaustiva, sino 
comentar las obras más relevantes 
en la materia. 

DICCONARKIS, G U ~ S  Y DIRECTORIOS 
Una de las primeras dificultades 

que encontramos a la hora de rna- 
nejar publicaciones seriadas es la 
idenmcadón de siglas y entidades. 
Por elio. siempre será útil contar con 
diccionarios de siglas, wmo por 
ejemplo, Intemalional list of p e r b  
dical fitle w r d  abbreviation (Paris: 
ICSU-AB Secreíariat. 1970) o la 
obra de Leland G. Alkire Periodical 
üIle abbreviations Detroit: Gale), 
que se publica periódicamente. 

De consulta habitual es el Glosa- 
rio ALA de bibliotecología y ciencias 
de la inJormacwn (Madrid: Diaz de 
Santos, 1988). diccionario de tér- 
minos de biblioteconomía que no 
sólo es de interés para las publi- 
caciones seriadas. 

Para identificar y localizar enti- 
dades resultan muy útiles las si- 
guientes obras: la anual World of 
leaming (Iandon: Europa Publica- 
tionsl; Year;book o j  internalwnal or- 
ganizations (Munich: Saur); Cen- 
tros de inueslQación en Espaiia (3" 
ed., Madrid: Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia, 1990) y el Anuario 
de sociedudes, consejeros y directi- 
vos (Madrid: Dicodi, 1991-). 

Entre las guías, podemos seña- 
lar la Guía de editores de España 
1992- 1993 (Madrid: Federación de 
Gremios de Editores de España. 
1992). y la Guia de los medios de 
annunicación (Madrid: Remarca). 
que se publica trimestralmente 
desde 1964 y que' constituye una 
ayuda importantisima a la hora de 
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localizar pu biicaciones periódicas 
en curso. Si queremos buscar pu- 
biicaciones en microforma, pode- 
mos recurrir al anual Serials & 
newspapers in rnicroform (Ann Ar- 
bor, U.S.A.: University Microfilm 
International. 1992-). 

REGLAS DE CATALOGACK~ 
- Reglas de  cataiogación l. Mono- 

g m .  y publicaciones seriadas. - 
la ed., 2" reimp.- Madrid: Ministe- 
rio de Cultura, 1988 (recientemen- 
te se ha pubiicado una nueva 
reimpresión) 

- ISBD (S): InternanOnd Standard 
Bibliagmphic Desctiption fw Se 
rials.- Rev. d.- London: IFLA, 
1988. (Existe traducción española 
publicada en 1993 por ANA- 
BAD/Arco Libros en su colección 
"Normas") 

- AngbAmerican catah$úq ru- 
les.- 2nd ed.. 1988 revision.- Lon- 
don: Library Association. 1988 

- ISDS manuai. - París: Centre 
International ISDS. 1983 (existe 
también una versión francesa de 
este manual). 

BASES DE DATOS 
Y CATÁ LOGOS COLECTIVOS 

Las bases de datos y los catálo- 
gos colectivos constituyen una 
fuente muy importante de localiza- 
ción de titulos y se utilizan tam- 
bién a la hora de reconvertir los 
catálogos manuales de publicacio- 
nes seriadas para capturar regis- 
tros y evitar recatalogaciones. 

Entre los más importantes, po- 
demos sefialar ISDS Register, que 
recoge todas las publicaciones con 
lSSN y cuyos registros. elaborados 
sobre un formato basado en el 
MARC, están validados por cada 
centro nacional. Esta base de da- 
tos se utiliza en muchos catálogos 
colectivos de publicaciones seria- 
das debido a las ventajas que su- 
pone la existencia de un numero. 
el ISSN. que actúa como código 
identificador, y una identificación 
única y no ambigua del titulo (el ti- 
tulo-clave). En agosto de 1994, 
esta base constaba de 685.439 re- 
gistros -de ellos mas de 10.000 es- 
parioles- y a lo largo de 1993 se 
había incrementado en más de 
40.000 nuevas entradas y más de 

4 1.000 correcciones. Cerca del 
80% de estos registros presentaba 
también información sobre mate- 
rias (clasificación CDU o Dewey). 
La edición en CD-ROM lleva el 
nombre de ISSN compact. 

Otros catálogos colectivos impor- 
tantes de publicaciones seriadas 
son CONSER, catalogo colectivo de 
revistas de EE.UU. y Canadá que 
distribuye la Biblioteca del Congre- 
so de Washington. Se publica en 
microfichas. y es accesible tam- 
bién en línea a través de OCLC. 

Muy completo es el catáiogo ale- 
mán. el W B :  Zeitschnin-Daten- 
bank que se pubiica en microfi- 
chas. En él participan unas 60 
bibliotecas del país y recoge 
540.000 títulos. 

El francés Catalogue cdlecnfdes 
périodiques du début du XVlle. si& 
cle a 1939 lo publicó la Bibliothe- 
que Nationale: en la actualidad el 
CNN o catálogo colectivo nacional 
cuenta con unos 205.000 registros 
y un crecimiento anual de 4.500. 
La edición en CD-ROM se denomi- 
na M-. 

Entre los españoles podemos se- 
ñalar el que elabora la Biblioteca 
Nacional y del que se ha publicado 
la parte correspondiente a las re- 
vistas de medicina en 1988; el 
CAE: Cataleg cmíomatitzat de pu- 
blicacions en série (Barcelona: Bi- 
blioteca de la Universitat, 1988-), 
que contiene unos 32.000 regis- 
tros. AMmciones seriadas en las 
bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí@as (Madrid: 
CSIC. 19851. del que existe tam- 
bién una edición en CD-ROM. 

El catálogo colectivo de la red de 
bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas contie- 
ne unos 250.000 registros de mo- 
nografias y 34.000 de revistas. 

Aparte de éstos, hay otros catá- 
logos colectivos centrados en una 
materia y de cobertura regional o 
local. 

REPERTORIOS COMERCIAL ES 
Entre los repertorios comerciales 

de publicaciones seriadas más úti- 
les se cuentan Seriais d i m t q  
(Birrningham, EE.UU.: Ebsco) y 
Uirich's intemational periodicals di- 
rectoy (New York: Bowker, 19324. 

Ambos se publican en papel o en 
CD-ROM, y su cobertura es bas- 
tante similar. 

El Ulrich recoge la información 
directamente de los editores, mien- 
tras que el Serials lo hace del 
CONSER. Ambos están ordenados 
por materias. y proporcionan datos 
bibliográficos del titulo (variantes 
de titulo. fecha de comienzo. etc.) y 
sobre la publicación (precio, fi-e- 
cuencia. circulación. etc.). 

Otros repertorios son: WUling's 
press guide (East Grinsted. Gran 
Bretaña: British Media hblica- 
tions), que se centra fundamental- 
mente en Inglaterra. pero que es 
muy manejable, y Benn's media dl- 
m t o y  Vonbridge. Gran Bretaña: 
Benn Business lnformation Servi- 
ces), que se presenta en dos volú- 
menes, uno para Inglaterra y otro 
para el resto del mundo. 

Entre los instrumentos de local- 
zación españoles. aparte de la 
Guía de medios ya mencionada po- 
demos señalar: Informe de publica- 
ciones periódicas (Barcelona: DI- 
SEP, 1988); Periódicos y revistas 
españoias e hispanoamericanas 
(Barcelona: Centro de Investigacio- 
nes Literarias Españolas e Hispa- 
noamericanas, 1989) y los reperto- 
rios bibliográRcos Revistas 
españolas con ISSN y Bibliqrajh 
espanola. Suplemento de publica- 
ciones periódicas que edita en Ma- 
drid la Biblioteca Nacional. 

Otros repertorios locales son de 
gran utilidad a la hora de localizar 
titulos cuya difusión es mucho 
más restringida; un ejemplo de és- 
tos lo constituye Medios de úzfw- 
rnación locd  prensa y radio (Ma- 
drid: Comunidad de Madrid. ORrina 
del Portavoz del Gobierno, 1992). en 
el que se recogen las medias de co- 
municación de esta Comunidad autó- 
noma. 

MANUALES DE CATALOGACI~N 
Y OBRAS DE REFERENCIA 

Los manuales disponibles en es- 
pañol sobre catalogación incluyen 
también normalmente la descrip- 
ción bibliográfica de publicaciones 
seriadas. aunque sea de forma 
muy somera (por ejemplo, la obra 
de Teresa Malo de Molina y Miguel 
Jiménez Cartilla de catalogar, Ma- 
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drid: CSIC. 1989). Más atención se 
le dedica en el Manual práctico de 
catalogarióm monografias, seriadas 
y fondos especiales, de Carmen 
Ramos Fajardo [et al.] (Granada: 
Impredisur, 199 1). 

Aquellas personas interesadas 
en profundizar acerca de las cues- 
tiones de catalogación de publica- 
ciones seriadas pueden recurrir a 
dos obras muy interesantes: el 
manual de Rosella Dini ISBD(S): in- 
troduzione ed esercizi publicado 
en Milán por la Editrice Biblio- 
grafica en 1989, en el que tras una 
amplia introducción y examen de 
las ISBD(S) se analizan una serie 
de ejemplos, y la obra de Caro1 
L.H. Leong Serials cataloging hand- 
book an iUustratwe guide to the 
use of AACR2 and U= rule interpre- 
tatiom (Chicago: American Library 
Association, 1989). Este último 
presenta ejemplos de codificación 
en MARC y en AACR2. 

Las revisiones que se publican 
en la literatura profesional propor- 
cionan información detallada so- 
bre la materia. Entre ellas, pode- 
mos señalar Serials cataloging: 
rnodern perspectives and interna& 
nal developrnents (Nueva York: Ha- 
worth Press, 1992), compilación de 
los artículos aparecidos en el volu- 
men 22, n. 1/2 (1992) de The Se- 
rialsübrarian 

Aunque un poco más antiguo, 
también pasa revista a los proble- 
mas de la catalogación de seriadas 
la obra Serials cataioging: the state 
of the art (Nueva York: Haworth 
Press, 1987). que recoge los artícu- 
los publicados en el volumen 12, 
n. 1 /2 (1987) de ?he Serials übm- 
rlan 

La obra clásica sobre el mundo y 
el manejo de las publicaciones se- 
riadas es la de Andrew Osborne, 
Serial publications: their place and 
treatment in libraries. publicada en 
Chicago por la American Library 
Association y que ha tenido suce- 
sivas ediciones. 

En español contamos con la 
obra también clásica. aunque me- 
nos voluminosa. de Jorge Alberto 
Alcorta La tarea de la hemeroteca 
(Santa Fe, Argentina: Universidad 
Nacional del Litoral. 1961). que 
puede servir de introducción. 

Una panorámica general de todo 
el proceso de las publicaciones se- 
riadas en una biblioteca la propor- 
ciona, más recientemente, Adoan- 
ces in serials mancigement 
(Londres: JAI Press, 1992). 

Sobre el trabajo de referencia 
con publicaciones seriadas consti- 
tuye una excelente introducción la 
obra de Joseph A. Puccio Serials 
rejerence work (Englewood, Colora- 
do: Libiaries Unlimited, 1989). que 
pasa revista y valora cada uno de los 
repertorios e instrumentos de trabajo 
con publicaciones seriadas. Se le pue- 
de objetar que se centra mucho en el 
mundo anglosajón, pero aun así pro- 
porciona muchas pistas y trucos para 
desarrollar bien el trabajo de referen- 
da en cualquier biblioteca. 

Para la catalogación de periódi- 
cos, son muy interesantes los 
manuales de Hana Komorous y 
Robert B. Harriman International 
guidelines for the cataloguing o j  
newspapers (London: IFLA Uni- 
versal Bibliographic Control and 
International Marc Programme, 

1989), que explican la utilización 
del formato UNIMARC para la ca- 
talogación de periódicos, y del que 
existe traducción española publi- 
cada por ANABAD/Arco Libros en 
su colección "Normas"). y el de 
Todd Butler The newspaper cata- 
loguing and union listing manual 
(Washington: Library of Con- 
gress, 19901, que se basa en el 
formato USMARC 

Otras cuestiones relativas a la 
prensa se tratan con mucho dete- 
nimiento en Newspaper presem- 
tion and m e s s  (München: Saur, 
1988). que recoge las ponencias 
presentadas en el Simposio Inter- 
nacional sobre Conservación y Ac- 
ceso a la Prensa que se celebró en 
Londres en agosto de 1987. 

Sin centrarse únicamente en los 
periódicos. sino abarcando todo 
tipo de publicaciones seriadas, son 
muy interesante las actas del Con- 
greso Internacional celebrado en 
mayo de 1989 en Washington, Ma- 
naging the preservation of serial pu- 
bücaíions (München: Saur, 1992). 

Recientemente se han publicado 
también las actas del 2' congreso 
nacional del Newsplan (proyecto 
británico de microfilmación de la 
prensa) Cument perspectives on 
newspaper presenxltion and ar' 
cess, que reflejan los últimos avan- 
ces en preservación. 

Por ultimo, senalar algunos titu- 
los de revistas profesionales que 
reflejan periódicamente todas las 
novedades ocurridas en la materia. 
por lo que es muy aconsejable ho- 
jearlas con asiduidad: 

The Serials übrarian (Nueva York: 
Haworth Press) , 

The Serials Reviao (Ann Arbor. 
EE.UU.: Pierian Press), 

Cataioguing and class@xiion 
quarterly (Nueva York: Haworth 
Press). 

En España. también la Revista 
españoia de documentación cienby- 
ca (Madrid: CSIC) y el Boletín de la 
Anabad (Madrid: Anabad) publican 
de vez en cuando artículos relacio- 
nados con el mundo de las pubii- 
caciones seriadas. 
-- - 

Elena Garcla-Puente Lillo es bibiiotecaria en la 
Hemeroteca Nacional. 
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LA MAYOR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE AUTOMATIZACI~N DE BIBLIOTECAS PERMITEN TAMBIEN LA GESTIÓN DE 
PUBLICACIONES PER~DICAS, YA SEA DE FORMA INTEGRADA CON EL RESTO DEL PROGRAMA O POR MEDIO DE UN 
M~DULO AUT~NOMO. 

e... 
PARA UNA INFORMACI~N MAS DETALLADA SOBRE LAS CARACTER~STICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS MEN- 
CIONADOS, VER LOS DOSSIERES QUE EDUCACION Y BIBLIOTECA DEDICOA LA AUTWATIZAC~N EN LOS NUMEROS 
DE FEBRERO DE 1994 (NP44 ) Y MARZO (N* 45) 

.a. 
DOBIS LlBlS 

CONTROL DE PUBLICACIONES 
PERIODICAS. 

LBM: (911 397 67 16 
- Minis y grandes ordenadores 
Registro y control interactivo de 

la llegada de los números de la pu- 
blicación, de la reclamación de nú- 
meros atrasados y del seguimiento 
de ejemplares encuadernados. In- 
troducción y corrección interactiva 
de resúmenes. Obtención de esta- 
dísticas. Estableci- 
miento de condi- 
ciones de perio- 
dicidad de cada 
colección. Actuaii- 
zación automática 
de los fondos al 
asignar un número 
topográfico a los 
ejemplares recibi- 
dos. Obtención de 
notas de reclarna- 
ción para los nú- 
meros atrasados o 
perdidos en base a 
las condiciones es- 
tablecidas con an- 
terioridad. Estable- 

Los números esperados pueden 
controlarse introduciendo una 
única instrucción. Control de las 
publicaciones de periodicidad irre- 
gular. suplementos, números es- 
peciales y ejemplares perdidos. Ge- 
neración automatica de 
reclamaciones. Control de encua- 
dernación. Mantenimiento de sus- 
cripciones y contabilidad. VrZS 
proporciona dos opciones para im- 
plementar bases de datos de artí- 
culos: Bases de Datos Montadas 

.e. 
LIBERTAS 

CONTROL DE PUBLICACIONES 
PERIODICAS 

SLS Intormation Sjstems: 
= 191) 345 50 30 

- Minis y grandes ordenadores 
Predicción y control de suscripcio- 

nes (renovación automática o rna- 
nual de los pedidos. con una uüüdad 
para estimar nuevos precios y con- 
trol de duplicados). Comprobación / 
recepción de fascículos de suscrip- 

cimiento de condiciones de encua- Localmente (LMDB) o bien el sub- 
demación de ejemplares. Registro 
automático y reclamaciones en 
caso necesario. de los ejemplares 
de encuadernación. 

.a. 
VTLS 

CONTROL DE PUBLICACIONES 
PERIODICAS (subsistema) 

VrZS Europe: (93) 487 35 63 
- Minis y grandes ordenadores 

sistema de Indexación de Artículos 
(JIS). El LMDB consiste en regis- 
tros MARC catalogados y vendidos 
por proveedores. VTLS carga estos 
registros en una cuenta secunda- 
ria y proporciona actualizaciones 
mensuales. El JIS consiste en una 
cuenta auxiliar en la que la biblio- 
teca cataloga registros biblio- 
gráficos MARC de artículos de re- 
vistas o capítulos de libros. 

ciones (permite uti- 
lizar lápiz óptico). 
Control de regSs- 
tras incompletos o 
no esperados.&- 
clamadones y anu- 
laciones automáticas 
o manuales. Con- 
sultas por volumen o 
*o, así como por 
las otras opciones 
disponibles en el 
OPAC: lista alfabé- 
tica de autores y 
materias, palabras 
clave de títulos. et- 
cétera. 

TECHLIBplus 
Centrisa: = (93) 207 55 1 1 

Dispone de un módulo específico 
denominado SERIES. que permite 
el control y manejo de las publíca- 
ciones periódicas: gestión de sus- 
cripciones con todo tipo de perio- 
dicidad, seleccionar cualquier 
ejemplar de un titulo concreto sin 
necesidad de especiBcar el volumen 
o fecha de publicación, el control de 
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Nueva versibn de 

Absys para Windows 

(Monopuesto y 
Multlusuario) 

los ejemplares inesperados. espe- 
cialcs o suplementos, etcetera. 
Permite establecer reclamaciones 
de publicadones vencidas de fecha 
y emitir avisos sobre suscripciones 
de publicación irregular para con- 
trolar las fechas de recepdón. 

..u 
TlFILlB 

PUBLICACIONES EN SERIE 
Unisys: a (93) 201 53 1 1. 

(91) 721 12 12 
DOCG: (91) 553 52 07. 

(93) 4 1 4 O6 79 
- PC's y Minis 

Petición, recepción y rotación de 
las publicaciones periódicas y series. 
Control presupuestario completo. 
Registro de entrada usando listas 
cortas o totales. Ordenes de compra 
unitarias o múltiples. Generación de 
registros al solicitar un titulo. Man- 
tenimiento de registros personales. 
Creación de listas para rotaciones. 
Generación automática de fecha de 
recepción. Avisos de reclamación. 
cancelación y devolución. hblica- 
don de informes. 

..u 
SABINI 

SabUz¿. = (91) 542 67 78 
- PC's, rninis y grandes ordenadores 

El sistema Sabini dispone de un 
módulo específico de Catalogación. 
Recepción y Control de Publicacio- 
nes Periódicas que funciona de 

manera integrada con el resto del 
sistema. Uülización del formato 
MARC de Holdings para la descrip- 
ción de la enumeración y cronologm 
de los números de cada publicación 
periódica. Cáiculo automático del 
próximo número a recibir. Compre- 
sión de la relación de contenidos 
cuando ingresan números que ha- 
cen desaparecer huecos en la enu- 
meración y cronología. Control de la 
enumeración y cronología para su- 
plementos, material anejo e índices 
de las publicaciones periódicas. Vi- 
sualización en pantalla de la situa- 
ción del registro. Edición automática 
de la correspondencia a los provee- 
dores para reclamaciones de niime- 
ros pendientes. Fkcuperacion por 
ISSN. 

m.. 
GALA 

PUBLICACIONES PERIODICAS 
Chemdata: = 1911 435 22 06 

- PC's y Minis 
Módulo adicional que permite la 

catalogación de cualquier publica- 
ción, control de fondos con fichas 
Kardex. control de periodicidades. 
fechas previstas de recepción, con- 
trol de ausencias y generación .de 
iistas de circulación de revistas. 

Chemdata Ibérica también co- 
mercializa el programa BIBidO- 
TEX, que cuenta asimismo con un 
módulo de publicaciones periódi- 
cas. 

m.. 
ABSYS 

Barcúz: (91) 593 96 12 
- Todo tipo de instalaciones (Mo- 

nopuesto: MS-Windows. Multiu- 
suario: Servidor UNIX. Cliente en 
estaciones Windows). 

Modulo específico de CONlROL 
DE PUBLICACIONES PERIODICAS, 
que pennite la gestión de suscrip- 
dones, incluyendo la renovación 
automática, previsión de la fecha de 
llegada de cada titulo, gestión de 
números extraordinarioc. índices y 
suplementos. recepción automática 
de números y tratamiento de ejem- 
plares no previstos, reclamación de 
números atrasados, identificación 
de los antecedentes o sucesores de 
una publicación, impresión de mtá- 
logos y listados, estadísticas de nú- 
meros recibidos, cancelados, factu- 
rados. etcétera. 

..m 
DATATREK 

PUBLICACIONES PERiODlCAS 
DOC-6: (91) 553 52 07. 

(93) 4 1 4 06 79 
GAD: = (91) 563 16 10. 

(981) 59 66 86 
- PC's 

A cada revista o periódico corres- 
ponde un registro bibliográfico 
completo. Previsión automática de 
fechas de recepción de un número o 
fascículo a parhr de la periodicidad 
Registro automático de fasQcuios. Im- 
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MlCROMARC MicroMarc S.L. (91) 803 23 88 
PUBLlCAClONES PERIODICAS - E'S 

MimMarc es un sistema de gestión para bibliotecas di- 
señado para operar en equipos monopuesto y redes loca- 
les. Utillza registros normahados FIARC. ISO, ISBD). Pro- 
porciona desde un sencillo control de publicaciones 
periódicas hasta un exhaustivo sistema de gestión y con- 
trol con diferentes modelos (pattems) con sus correspon- 
dientes niveles de enumeración y cronologia en formato. 
También integrado con catalogación. drculadón. autorida- 
des y consultas. mantiene un número de pmupuestos in- 
debido. Edita estadisticas actualizadas sobre cantidades 
gastadas. comprometidas y disponibles por partida presu- 
- .- .. - -  - - 

presión de catálogos por titulo o 
materia. Gestión de listas de cir- 
culación interna. Gestión de esta- 
dos de colección. Impresión auto- 
mática de cartas de reclamación. 
~ e s t i ó n  de la encuadernación. 
Cálculo de costes. Consulta en ií- 
nea de registros para el público o 
los bibliotecarios. Este módulo 
comparte el fichero de proveedores 
con el módulo de adquisiciones. 

puestaria, así como cantidades facturadas y pendien- 
tes de entrega por proveedores. El módulo propordo- 
na mejoras sustanciales en los OPAC's. Fád parame- 
iración y utilización. Control experto de recepciones. 
informes de situación detallados. Contempla los si- 
guientes parámetros por suscripción: fecha de inicio 
del plan. periodo de no distribudón. periodicidad, 
controles de prmimidad de día. mes, ario. etetera, 
parámetros de reclamación. El programa es una solu- 
ción integrada. no siendo posible adquirir el módulo 
de publicaciones periódicas de forma aislada. 

B.. 
BIBL103000 

PUBLlCACIONES SERIADAS 
3000 Informatica: a (968) 10 52 05 

- PC's 
Catalogación y vaciado de revis- 

tas bajo formato MARC. Gestión de 
revistas. Fichero de Autoridades. 
Lectura mediante OCR. Campo re- 
sumen por artículo. Impresión en 
formato ISBD. Vaciado de artículos 
sin límite de palabras clave y por 
cualquier palabra del resumen. 
Búsquedas por Autoridades. Con- 
fección de tejuelos. Listado de refe- 
rencias bibiiográficas ISO 690. 
Control de préstamos. Gestión ad- 
ministrativa (control de ejemplares 
y de suscripciones, cartas de recla- 
mación. ejemplares atrasados). In- 
tegración de autoridades con el 
resto de módulos. 

B.. 
ORTUS 

02 (923) 22 83 41 
- PC's 

-te la dehición de tipo de obra 
en tres conceptos: libro. publicación 
seriada y artículo. Las funciones rela- 
tivas a los dos ültimos se integran can 
hs del resto del programa 

m.. 
KRONOBIBLOS 

GESTlON DE HEMEROTECAS 
Adassis: a (983) 39 24 47 

- PC's 
Registro de suscripdones. Bús- 

queda por campos clave. Informe 
sobre actualización de suscripcio- 
nes. Listados (de consulta, fechas 
de recepción y baja. números reci- 
bidos y por recibir). Borrado selec- 
tivo de fichas, traspaso / anexión 

selectivo de flchas entre distintas 
bases de datos. 

B.. 
BIBLKIS - HEMEROTECAS 

Julián Colina: (91) 763 78 12 
- PC's 

Adaptación de una Base de Da- 
tos Relacional (FoxPro) para la ges- 
tión de una hemeroteca. 

B.. 
PCLlB 

REVISTAS 
SIC: (91) 542 74 87 

- Ws 
Gestión del catálogo de titulos (al- 

tas, bajas, modiflcaciones. materias. 
listados conílgurables). Gestión del 
fichero de proveedores. Renovación 
automática de suscripciones (aviso 
de pendientes de reclamación, emi- 
sión automática de cartas de recla- 
mación. listado automático de rwis- 
tas renovadas). Kardex automático. 
Vaciado de artículos. Recuperación 
de títulos, fasciculos y articulas. 
Contml de consultas (estadisticas 
diarias, mensuales y anuales). Con- 
trol de fotocopias con gestión de pa- 
gas y/o cobros (internas. externas 
pedidas a otros centros y pedidas 
por otros centros). 

m.. 
LIBER-MARC 

Caspa. = (91) 733 20 89 
- Ws 

Gestión de PUBLICACIONES PE- 
FU~DICAS integrada con el resto 
de las funciones del programa (ca- 
talogación, compras y adquisicio- 
nes. consultas. préstamos). 

72 
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DIR 

ALME- 
o Hemeroteca Provincial "Sofia Moreno 
Garrido " 
(Dipu tación Provincial) 
C/ Navarro Rodrigo. 17 
a (950) 21 11 74-73 
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. 
Fondos: Fondos almerienses y andalu- 
ces. Prensa de fines del s. XIX (1850). 
Consulta de fondos microAlmados pro- 
cedentes de la "Biblioteca kiblica Vi- 
Ilaespesa". 

o Hemeroteca Municipal 
C /  Almirante Apodaca, 2 
n(954)21 32 4 9 - 4 2 1  2671 
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. 
Fondos: Prcnsa y revistas locales des- 
de cl s. XVII. Prensa y revistas nacio- 
nales dcsde el s. XVIII. Prensa extran- 
jera desde 1920 / 1960. 

GRANADA 
o Biblioteca General de Andalucía. 
Sección Hemeroteca 
C/ Proíccor Sainz Cantero, 6 

(958) 28 56 52 - 28 28 20 
Horario: 10.00 h. - 14.00 h. / 16,OO h. 
- 21 .o0 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des- 
de 1988. 

Z4RAGoZA 
o Biblioteca Pública de Zaragoza. Sec- 
ción Hemeroteca 
C/ Doctor Cerrada. 22 = (976) 23 33 23  
Horario: 8.30 h. - 14.30 h. 
Fondos: Prensa local y periódicos na- 
cionales desde 1689. Revistas locales 
desde 1822. Prensa nacional e intema- 
cional y revisías nacionales de todas 
las materias. 

OVEDO 
o Biblioteca PúbUca "Ramón Pérez de 
Ayala" 
Plaza de Daoiz y Velarde, 11 
n (985) 21 80 9 5  
Horario : 9.00 h. - 21.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1950. Re- 
vistas locales desde 1880. 

ECTORIO 
& 

Carmen Sañudo 

BALEARES 

PALMA DE MALLORCA 
0 Biblioteca Pública del Estado. Sec- 
don Hemeroteca 
C/ Ramón Llul, 3 

(971) 71 52 39 
Horario: 1 1.00 h - 14.00 h. / 17.00 h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales desde 
1800. Fondo antiguo y diarios locales rni- 
crohados .  h-ensa y revLstas nadonales 
desde 1958. 

CANARIAS 

LAS PALMAS 
o Qiblioleca Pública del Estado 
Plaza de la Constitución. 3 
a (928) 36 10 77 
Fondos: Prensa y revistas locales. 
o Musco Canario. Biblioteca. Sección 
Hemeroteca 
C/ Doctor Chil. 25 
Telefono: (928) 3 1 56 00 
Fondos: Prensa local desde el s. XVIU. IZie- 
vistas locales desde el X K  Revistas nach 
nales y extranjeras desde bes del s. WC 

SANTA CRUZ DE 7ENERlFE 
o Biblioteca Pública del Estado. Sec- 
ción Hemeroteca 
C/ Comodoro Rolin, s /n  
a (922) 22 40 40 
Fondos: Prensa local desde 1977. Re- 
vistas locales desde 1989. Prensa na- 
cional desde 1977. Revistas nacionales 
desde 1989. 
o Biblioteca General Universitaria de 
La Laguna 
Campus Cuajara 
a (922) 60  97 68 
Fondos: 
- Biblioteca local de Canarias: Prensa 
lwal dcsde 175 1 
Revistas locales desde mediados del W( 

- Fondo de Hemeroteca de humanida- 
des: Prensa nacional y extranjera. Re- 
vistas nacionales. 

W A N D E R  
o Biblioteca Municipal. Sección Heme- 
roteca Cántabra 
C /  Gravina, 4 

(942) 23 45 34 
Horario: 15.30 h. - 21.30 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des- 
de 1798. 

CASTlU - LA MANCHA 

mmD0 
o Biblioteca Pública del Estado 
Pasco dcl Miradero. 4 

(925) 22 12 24 
Horarlo: 8.00 h. - 22.00 h. 
Fondos: Prensa y rcvistas locales des- 
de 1833. Rcvistas nacionales desde r i e s  
del s. XiX y algunos titulos dc los s. XVII 
y XVIII. Prensa europea, algún titulo. 

VAUADOLID 
o Biblioteca de Caslilla y León: 
- Hemeroteca de Castilla y León 
Plaza de la Trinidad, 2 = (983) 35 85 99 
Horario: 8.00 h - 22.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1990. Re- 
vistas locales desde 1980. Prensa mi- 
croíilmada de fines del s. XIX y princi- 
pios del s. XX. 
o Biblioteca Pública de ValladoUd. Sec- 
ción Hemeroteca 
Plaza de la Trinidad, 2 

(983) 35  85 99 
Horario: 8-00 h. - 22.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales desde 
principios de siglo. Prensa y revistas na- 
dondes desde principios de siglo. 

BARCELONA 
o Biblioteca de Cataluda. Sección He- 
meroteca 
C/ Hospital, 56 
n(93)31707 78 
Horario: 9.00 h. - 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde fines del s. 
XVIII. Revistas locales desde 1920. Po- 
see muchas publicaciones científicas 
del resto de las Comunidades Autóno- 
mas, asi como prensa nacional. Rccoge 
todo lo impreso en Cataluña y en pai- 
ses de habla catalana desde 1982. 
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e Hemeroteca Municipal 
C/ Santa Lucía. 1 
0 (93) 318 11 95 
Horario: 9.00 h. - 20.45 h. 
Fondos: Fondo histórico sobre Barcelo- 
na. Prensa local desde 1737. Revistas 
locales desde 1761. La  colección mas 
importante se remonta a 1815. 

BADAJOZ 
e Biblioteca Pública " Bartolomé Jose 
Gallardo " 
Avenida de Europa. 2 

(924) 23 86 04 
Horario: 10.00 h. - 13.30 h. / 17,OO h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1860. Re- 
vistas locales desde 1908. Revistas na- 
cionales desde mediados del s. XiX. 

CACERES 
e Biblioteca PúbUca del Estado. Sec- 
don Hemeroteca 
Plaza de la Concepción. 2 
* (9271 24 33 O0 
Horario: 10.00 h. - 14.00 h. / 17.00 h. 
- 20.00 h. 
Fondos: Prensa y revistas locales des- 
de mediados del s. XiX. Prensa y revis- 
tas nacionales desde 1810. 

LA C O R ~ A  . 
e Hemeroteca Municipal 
C/ Durán Loriga. 10 
*(981)22 12 23 
Horario: 9.00 h. - 21 .O0 h. 
Fondos: Publicaciones locales desde 
1800. Prensa actual nacional e inter- 
nacional. 

LOCROÑO 
e Biblioteca Pública del Estado. Sec- 
ción Hemeroteca 
C /  Muro de Cervantes. s /n  
a (941) 29 12 20 
Horario: 9'00 h. - 14.30 h./ 15.30 h. - 
21 .o0 h. 
Fondos: Prensa local desde 1950. Re- 
vistas locales desde el s. XIX. Revistas 
nacionales especializadas en humani- 
dades. 
e Instituto de Estudios Riojanos. Bi- 
blioteca. Sección Hemeroteca 
C/ Calvo Sotelo, 15 

194 1) 29 13 05 
Horario: 9.00 h. -14.30 h. / 18,OO h. - 
20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1860. M- 
vista locales desde Bnes del s. XIX. 

MADRID 
Hemeroteca Nacional 

C/ Magdalena. 10 
a (91) 539 58 01 
Horario: 9.00 h. - 14.00 h. / 16.00 h. - 
21.00 h. 
Fondos: Prensa nacional y revistas na- 
cionales de información general desde 
1945. La consulta de fondos anteriores 
a esta fecha deberá hacerse en la Bi- 
blioteca Nacional (Po de Recoletos, 20 - 

(91) 58078 00). Prensa internacional 
(destaca la colección iberoamericana]. 
e Hemeroteca Municipal 
C /  Conde Duque. 9 y 11 

(91) 588 57 71 
Horario: 9.00 h. - 21.00 h. 
Fondos: Publicaciones periódicas na- 
cionales desde el s. XVII. Se conservan 
colecciones de Iberoamérica y de algu- 
nos paises europeos. Desde 1966 sus 
fondos se  restringen a lo editado en 
Madrid. 

MURCIA 

MURCIA 
e Biblioteca Pública del Estado. Sec- 
ción Hemeroteca 
Avenida de Alfonso X El Sabio. 7 
a (968) 23 4 1 30 
Horario: 9.00 h. - 14.00 h. / 16.00 h. - 
21.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1970. Re- 
vistas locales desde 1983. 
e Archivo Municipal. Sección Hemero- 
teca 
C/ Plano San Francisco - Palacio Al- 
mudi. s/n 
a (968) 2 1 67 54 
Horario: 9.00 h. - 14.00 h. / 17.00 h. - 
20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1794. Co- 
lección mas completa desde 1858. Re- 
vistas locales desde fines s. XIX. 

NAVARRA 

PAMPrnNA 
e Archivo Munidpai. Secdón Hemeroteca 
C/ de 1 Mercado. 1 1 
a (948) 10 01 91 
Horario: 8.00 h. - 14.00 h. 
Fondos: Prensa local ininterrumpida 
desde 1924. Titulos incompletos desde 
mediados del s. XiX. Revistas locales. 
algunos títulos de íinales del s. XIX. 
Estas fondos se completan con el ArcNvo 
General de Navarra [C/ Carlos 111, 21 y con 
h Biblioteca Universitaria Pública. 
e Biblioteca General de Navarra 
Plaza San Francisco. s /n  
a (948) 10 77 97 

Horario: 8.30 h. - 20.45 h. 
Fondos: Prensa local desde 1890. Re- 
vistas locales desde mediados del s. 
XIX. El fondo de prensa nacional e in- 
ternacional se trasladó a la Biblioteca 
de la Universidad Publica. 

AtsVA 
e Fundación "Sancho el Sabio" 
Paseo de la Senda. 2 
a (945) 14 78 O0 
Horario: 10.15 h. - 13,15 h. / l6,l5 h. 
- 17.15 h. 
Fondos: Prensa Vasca s. XIX y XX 
(3.400 titulos). Centro de Documenta- 
ción. 

. . 
GUPUZCOA 
e Hemeroteca Municipal 
de San Sebastián 
Plaza de la Constitución. 1 
* (943) 42 29 29 
Horario: 8.00 h - 20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1876. Re- 
vistas locales desde 1888 
Prensa y revistas nacionales desde n- 
nes del s. XIX. Hasta 1936 todo el fon- 
do microfilmado. 

VALENCIA 

VALENCIA 
e Hemeroteca Municipal 
Plaza de Maguncia. 1 
a (96) 350 1 1 22 
Fondos: Publicaciones locales desde 
1790. Fondo hemerográfico "Navarm 
Cabanes" (1.252 títulos). 
e Biblioteca Valenciana 
C/ Hospital, 13 
a (96) 35 1 99 96 
Horario: 9.00 h. - 14.30 h. / 16.30 h. - 
20.30 h. 
Fondos: Publicaciones periódicas loca- 
les desde 1790. Publicaciones politicas 
y satiricas del s. XiX. 

CEUTA 
e Biblioteca Municipal 
Avenida de &rica, s /n  

(956) 50 72 03 
Hoiarlo: 9.00 h. - 14.00 h. / 17.00 h. - 
20.00 h. 
Fondos: Prensa local desde 1936. 
Prensa y revistas nacionales en pron- 
so de catalogación. 

MELItLA 
e Biblioteca Pública del Estado. Sec- 
ción Hemeroteca 
Plaza de Espada. s /n  

(95) 267 07 08 
Horario: 10.00 h. - 13.00 h./ 17.00 h. 
- 20.00 h. 
Fondos: reducidos a: El telegrama del 
desde 1903 y Melilia hoy desde 1984. 
Rema y revistas nacionales actuales. 
-- 
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