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a PRESTACI~N SOCIAL Y 
BIBLIOTECA 

Ante el debate suscitado en las 
páginas de esta revista sobre el 
papel que pueden cumplir los 
objetores en las bibliotecas públi- 
cas y sobre las posturas que éstas 
han de adoptar me gustaría hacer 
una serie de reflexiones: 

Creo que considerar la Presta- 
ción Social Sustitutoria (PSS) 
como algo válido legitima la 
imposición de la servidumbre a 
un determinado colectivo de 
personas (varones entre 18 y 
27 años). servidumbre que va 
en contra del espíritu del artí- 
culo 4 de la Declaración de los 
Derechos Humanos: "Nadie 
estará sometido a esclavitud ni 
servidumbre". 
Hacer una lectura positiva de 
la servidumbre que supone la 
PSS dependiendo de las condi- 
ciones que los profesionales . 
consigamos establecer alrede- 
dor de los objetores y su servi- 
cio social es asumir la necesi- 
dad de "suavizar" la obligación 
de realizar un "trabajo" no 
voluntario sin remunerar. 
Creo que es necesario que la 
Biblioteca esté dispuesta a 
reconocer y aprovechar las oca- 
siones para extender el alcance 
social de sus servicio (en diver- 
sos artículos se citan experien- 
cias muy positivas de extensión 
bibliotecaria). Sin embargo, 
según mi criterio. se obvia algo 
muy evidente: el fln no debe 
justificar los medios. 
En todos los artículos subyace, 
y se repite de manera recurren- 
te. un argumento: la falta de 
dotación económica de las 
bibliotecas para acometer y 
realizar un servicio digno. Esta 
falta de dotación económica 
genera fricciones entre los pro- 
fesionales que tienen trabajo y 
los que carecen de él. 
La falta de recursos económi- 
cos se pretende suplir con el 
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trabajo (bien económico al fln y 
al cabo) no remunerado de un 
colectivo de gente muy determi- 
nado. Se justifica la utilización 
de este trabajo apelando al ide- 
alismo. la solidaridad y la justi- 
cia. Se argumenta que en una 
sociedad donde todo cuesta 
dinero se pretende potenciar 

5 OBJETORES: SUMAR Y 
NO RESTAR 

En el último número de la revista 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA [se 
refiere al no 57. Junio]. se trataba 
el tema de "Objeción de concien- 
cia y el trabajo en Bibliotecas". La 
B.P. de Valencia procura que el 
objetor realice unas funciones y 

que individuos aporten sus  tareas que le sean propias. que 
ideas y energías sin esperar sume y no reste. aunque ayuden 
necesariamente una recompen- en cualquier otro asunto. Intenta- 
sa económica a cambio. Argu- mos que la Administración no 
mento muy loable si no fuese asocie este servicio social con un 
porque se cimenta en la puesto de trabajo. Hay que seña- 
tencia de una discriminación e lar que hasta la fecha lo hemos 
imposición Previa. Mejorar el conseguido. pero que es necesario 
mundo es tarea que nos que todos tomemos conciencia de 
incumbe a todos. aunque no los derechos de la objeción, así 
seamos varones ni tengamos como de los distintos tipos de tra- 
edades comprendidas entre los bajo que se realizan en Bibliote- 
18 y 27 años. Para actuar con cas. Entiendo que llevan a cabo 
solidaridad e idea- 
lismo hay que 
actuar con senti- r 
miento de volun- 
tariedad. y la 
voluntariedad no 
puede nacer de la - 
obligación. 
En definitiva. 
creo que cada 
Biblioteca es muy 
libre de utilizar el 

r "trabajo no remu- 
nerado" de los 
objetores. siempre . . 

y cuando llame a 
las cosas por su  
nombre (entre las 
opiniones publi- - 
cadas sólo una, 
la de M" Teresa \ ., 

Pagés. afronta la 
realidad sin tapujos). La actividades que en otros países 
Biblioteca de la que soy res- asumen las Asociaciones de 
ponsable también ha adopta- voluntarios. Sena la decisión más 
do una posición al respecto: propia para estos jóvenes. 
su  encargado ha optado por Envío un trabajo llevado a cabo 
la insumisión. por los objetores: "Un día en la 

Biblioteca". 
FERNANDO JuAREZ URQUWO. CAROLINA SEVILLA 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE MUSKIZ E INSUMISO. 

DIRECTORA DE LA B~BLIOTECA 
PI~BLICA DE VALENCIA. 
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L a guerra de la anügua Yugoslavia nos ha poblado la memoria de instantáneas de muer- 
te que tienen el contundente espanto del infierno. Estamos en Europa. a un paso, como 
quien dice, del lugar de los hechos, y aunque acostumbrados a recibir imagenes de 
horror, lo que nos llega de Sarajevo no puede ser asidado, ni comprendldo. por nin- 
guna conciencia. Se trata, en efecto, de una ciudad asediada, morllflcada, bombardea- 
da. Una ciudad sin vida civil, donde el simple hábito de comprar los alimentos primor- 
diaies (pan, por ejemplo] supone correr un riesgo mortal. Sus calles, de Improviso, se 
llenan de cadáveres de civiles que se dirigían al trabajo o en busca de un poco de lefn 
para mejor soportar el invierno. Los canones no distinguen a sus victimas: no sólo des- 
truyen vidas, sino que también anuinan un patrimonio histórico irrecuperable. Así, la 

La 
biblioteca 
como m 

objetivo 
militar 

biblioteca de Sarajevo, que 
conservaba un riquísimo 
legado de multiplicidad cul- 
tural (de tolerancia. por 
tanto. y de reconocimiento 
de la diversidad étnica), ha 
ardido hasta sus cimientos 
en un bombardeo deliberado 
yperünaz.ylasiiamashan 
consumido libros y docu- 
mentos únicos. irrepetibles. 
cuya pérdida nos hace a 
todos más inváiidos, más 
desdichados. y nos arroja al 
desamparo, a la necesidad 
de reconstruir el tejido roto 
de la memoria de Europa. 
Se ha dicho y repetido que 
una blbiioteca, entre otras 
cosas. es un depjsito de la 
memoria. De ahi que la des- 
trucción de una biblioteca 
sea un genocidio contra las 
generaciones precedentes, 
un acto de barbarie contra el 
presente y un intento de 
negar el futuro de todos. 
Algunos bibliotecarios euro- 
peos. entre los que también 
hay españoles, han reaccio- 
nado creando redes solida- 
rias con los bibliotecarios 
afectados y. especialmente, 

para la diñcil reconshucción de los fondos documentales que han sido arrasados. Espe- 
ramos que las páginas de EDUCACI~N Y BIBUOTECA puedan servir para fortalecer 
estas imprescindibles tentativas. 
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PLANO 1 

SARAJEVO 

-- 

¿Qué se está 
haciendo por las 
bibliotecas de los 

bdcanes? 

CAROLINA SEVILLA 

Hace más de un año, un ano y 
cuatro meses para ser mas 
exactos (en un periodo bélico 
los días y horas son muy 
importantes), que entramos en 
contacto con la temble situa- 
ción de las Bibliotecas de los 
Balkanes, por medio de un 
Proyecto Cultural de Soiidari- 
dad con los Balkanes. 
Siempre recurrimos a argumen- 
tar que sobran las palabras. En 
este caso aún más. sobra la tinta 
ante tanta sangre derramada. 
tanta barbarie absurda. Absurda 
para nosotros pero no para aque- 
Uos que la han realizado. Reco- 
miendo el artículo de Pérez- 

SARAJ EVO 

Rcverte "Asesinos de libros" 
Suplemento Scmanal, 297, 1993. 
'Destruir un libro es literalmente 
asesinar el alma del hombre. Lo 
que a veces es incluso más grave 
que asesinar el cuerpo". 
Gracias a la ayuda de las Revis- 
tas Profesionales -entre ellas creo 
que merece una consideración 
especial EDUCACI~N Y BIBLIO- 
TECA- creo que conocéis que hay 
una asociación que quiere 
reconstruir la Biblioteca de Sara- 
jevo. Tambien hay que dar las 
gracias a Blanca Calvo, que nos 
prestó apoyo en las Jornadas de 
Animación de la Biblioteca Públi- 
ca de Guadalajara y a los compa- 
ñeros que han preguntado qué se  
puede hacer. Ha habido un pro- 
yecto fallido que ha sido imposi- 
ble hasta ahora. La edición de un 
libro documento, pero no vamos 
a abusar más de este apoyo y 
vamos al grano. 
La Asociación para el Renaci- 
miento de la Biblioteca Nacio- 
nal Universitaria de Sarajevo 

ha tenido también problemas y 
hasta hace poco no ha podida 
contestar a aquellos que desea- 
ban colaborar. Al mismo tiempa 
me ha mandado información de 
los últimos trabajos sobre las 
Bibliotecas, de los planes. Doy 
las gracias de nuevo a la 
Revista EDUCACION Y BIBLIO- 
TECA por haber traducido el 
texto del Informe de la Unesco. 
además de publicarlo. 
Sólo quiero indicar que esta 
reacción internacional en favor 
de las bibliotecas demuestra la 
capacidad del pueblo yugoclavo 
para reaccionar ante todo tipo 
de hechos. En concreto en el 
caso de las bibliotecas, creo 
que nos encontramos ante 
unos profesionales cualificados 
que habían conseguido un 
determinado nivel y que son 
capaces dc no perder las espe- 
ranzas, tienen cantidad de pro- 
yectos. 

M i n a  Sevilia es directora de la B i M b  
teca Pública de Valencia. 

Asociación para el 
Renacimiento de 

la Biblioteca 
Nacional 

nia/Henegovina 
(ARBNS) 

En Agosto de 1992 bombardeos 
serbios repetidos sobre la ciudad 
de Sarajevo desatan un incendio 
rn la Biblioteca Nacional. que 
también sufrió el Instituto de 
Estudios Orientales, provocando 
la desaparición de 1.500.000 
libros entre los que se encontra- 
ban incunables únicos y obras 
inestimables. 
Los incendios de Alejandria, Pér- 
gamo, Bizancio ... y ahora Saraje- 
vo. han dejado en la memoria de 
la humanidad el recuerdo de 

desastres irreparables. La 
ARRNS (Asociación para el Rcna- 
cimiento de la Biblioteca Nacio- 
nal de Bosnia/Hercegovina) ha 
sido creada para no dejar la Últi- 
ma palabra a la barbarie. para 
imponer la esperanza, para afir- 
mar el derecho a una paz futura 
donde los hombres podrán leer 
de nuevo, aprender y compren- 
der. 
ARBNS es una Asociación que 
forma parte de una red coordina- 
da sobre el terreno. Alrededor de 
ella se han creado Comités 
Nacionales en países europeos. 
Entre sus principales objetivos 
se encuentran: 
- Informar y sensibilizar al gran 

público. profesionales del libro 
e instituciones culturales del 
mundo entero sobre la situa- 
ción de la Biblioteca Nacional 
y Universitaria de Bosnia-Her- 

zegovina de Sarajevo 
- Reunir libros y subvenciones 

para ayudar a su reconstruc- 
ción. Muchas obras modernas 
han sido donadas por los pro- 
pios autores y por sus editores 
y algunas instituciones con- 
servan obras únicas de la cul- 
tura bosnia que es necesario 
reunir. reproducir ... Cuentan 
con un local para depósito. 

- Participar en la creación de un 
Centro Cultural bosnio en 
París. 
La AKL3NS también presta a 
colectividades y bibliotecas 
una exposición itineranle de 
fotografias de la biblioteca 
destruida. 

Para m%s información: 
ARBNS 

23-25 Rue des Petites Ecuries 
7501 0 Paris (Francia) 

Tel. 48 01 05 80 (noches) 
Fax: 42 80 93 71 
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Queridos colegas franceses: 
Nos gustaría atraer vuestra aten- 
ción sobre la situación en la que 
están obligados a vivir y a traba- 
jar los bibliotecarios de la Biblio- 
teca Nacional de Bosnia y Herze- 
govina. 
El bello edificio de nuestra biblio- 
teca ha sido coniplctarnente des- 
truido por el incendio. La docu- 
mentación completa de nuestra 
asociación de bibliotecarios de 
Bosnia y Herzegovina ha desapa- 
k 

recido en el fuego. Esta asocia- 
ción había editado desde su fun- 
dación en 1949 una publicación 
periódica con el titulo Bibliote- 
karstvo. Vanos miembros de 
nuestra asociación han abando- 
nado nuestro país. Los que que- 
damos aquí desearíamos ver 
reconstmida nuestra biblioteca. 
Este deseo, necesitaria ser soste- 
nido (necesita que sea sostenido) 
por nuestros colegas de todo el 
mundo. Para continuar nuestro 
trabajo necesitamos equipamien- 

Os pedimos que dirijáis nuestro 
llamamiento a IFLA para obtener. 
lo más pronto posible. la ayuda 
necesaria. 
Con la esperanza de recibir pron- 
to noticias vuestras, os saluda- 
mos, queridos colegas. atenta- 
mente. 
Neda Cukac, Presidente de la 
Asociación de Bibliotecarios de 
Bosnia y Herzegovina. Sarajevo, 
15 de noviembre de 1994. 

[Publicado en Bulletin d'lnformation de 
I'Association des Bibliothbcaires FranMs, 

nQ 166.1 er. trimestre 19953, 

Comunicado de 
"Bibliotecarios por 

la pnz" 
A comienzos del año 1980 se 
constituyó en Madrid el grupo 
'Bibliotecarios por la Paz", forma- 
do por profesionales de las biblio- 
tecas, los archivos y los centros 
de documentación y cuya ñnali- 
dad principal consistía y consis- 
te. aún más en estos tiempos. en 
contribuir al desarrollo de la paz 
en el mundo con la única arma 

de que disponemos: la extensión 
de la cultura, el conocimiento y la 
información a todos y en todas 
partes. a través de las bibliotecas 
y de todos aquellos lugares públi- 
cos donde el iibro y la lectura jue- 
gan un papel primordial. 
El estallido de la guerra en el 
Golfo Pérsico nos obliga a pensar 
en la necesidad de seguir traba- 
jando ininterrumpidamente por 
el establecimiento de la Paz en 
todo el mundo, y creemos que 
nuestra mejor aportación conti- 
núa siendo el fomento de la cul- 
tura a través del libro y la lectu- 

ra, en la idea de que las guerras 
surgen en la mente de los hom- 
bres según una lógica belicista y 
violenta. que en gran medida 
podna paliarse con un mayor y 
mejor flujo de la información que 
permita el conocimiento y la con- 
trastación de ideas diferentes, a 
través del diálogo. 
Los bibliotecarios pacifistas nos 
comprometemos a seguir contri- 
buyendo con nuestros recursos a 
la consecución de la paz en todo 
el mundo. (...) 

[Extracto del comunicado del grupo 
"Bibliotecarios por la Paz" emitido al 

comienzo de la Guerra del Golfo] 

Resolución sobre 
la destrucción de 

bibliotecas en 
Croacia y Bosnia- 
Herzegovina (IFLA) 

En la sesión de clusura del Con- 
,@eso IFLA'93 los asistentes acor- 
daron por unanimidad la aproba- 
ción de las siguientes resolucio- 
nes: 
CONSIDERANDO, la destrucción 
de bibliotecas en Croacia y Bos- 
nia-Her~egovina continúa desde el 
verano de 199 1. y: 
CONSIDERANDO. la Biblioteca 
Nacional y Universitaria de Bos- 
nia-Herzegovina en Sarajevo fue 
destruida el 26 de agosto de 1992, 
Y: 
CONSIDERANDO, bibliotecas 
escolares. públicas. científicas y 
universitarias fueron atacadas o 

completamente destruidas en 
Croacia y Bosnia-Herzegovina, y: 
CONSIDERANDO, la Biblioteca 
del Centro Interuniversitario de 
Dubrovnik. cuya colección que ha 
sido cuidadosamente desarrollada 
por colegas de las bibliotecas uni- 
versitarias americanas. ha sido 
destruida. y: 
CONSIDERANDO. la destrucción 
de iglesias católicas. mezquitas 
musulmanas. que contenían 
registros parroquiales, bibliotecas 
monásticas y documentos en Cro- 
acia y Bosnia-Herzegovina minan- 
do la estructura de archivos de la 
sociedad; ahora, por consiguiente 
RESOLVEMOS. que la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecas condene esta violación 
del Artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma- 
nos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: y, darle difusión 
RESOLVEMOS, que la Federación 
Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecas expresa su continuada 
soporte y solidaridad con nues- 
tros colegas en Croacia y Bosnia- 
Henegovina en sus esfuerzos por 
restaurar el acceso a la informa- 
ción: y. darle difusión 
RESOLVEMOS. que copias de esta 
resolución sean enviadas a las 
Naciones Unidas. UNESCO, 
W.H.O.. miembros asociados a 
IFLA. el Artículo 19 y al Centro 
Internacional de Censura. 
PATROC INADORES: American 
Library Association. Association 
for Research Libraries. Special 
Libraries Association. Medical 
Libraries Association. Russian 
Federation of Library Association 
and Societies. Norwegian Library 
Association. Estonian Library 
Association, Arnerican ~ssocia-  
tion of Law Libraries. Library 
Associaiion of the United King- 
dom. Estonian National Library, 
Yale University Library 

(Publicado en Educacibn y Biblioteca. 
nQ40, Octubre 19931 
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Asesinos de libros 
ARTURO PÉRU-REVERTE 

Hace unos meses vi arder una 
biblioteca. Ardió durante toda 
una noche y una mañana, con 
los papeles y iibros como pave- 
sas. volando entre las paredes en 
llamas, en todas direcciones, 
cayendo sobre la ciudad converti- 
dos en cenizas. La ciudad se 
llama -todavía- Sarajevo. 
Para nuestra vergüenza, los 
siglos de la humanidad están 
oscurecidos -valga el dudoso 
retruécano- por las llamas de 
bibliotecas que arden: Alejandna, 
Constantinopla, Córdoba. Cluny. 
Heidelberg, Zaragoza, Estrasbur- 
go. Uno conocía todo eso por las 
lecturas, por la historia. Muchas 
veces había imaginado a los sol- 
dados con antorchas, las llamas 
iluminando los estantes. las 
piras de libros ardiendo. Pero 
famas, hasta Sarajevo, pude ima- 
ginar qué impotencia. qué deso- 
lación puede sentir un ser huma- 

ante el espectáculo de la destruc- 
ción de la memoria de su raza. 
Destrucción siempre absurda, 
infame. irracional. L..) Eran los 
vecinos del viejo Sarajevo. los 
infelices muertos de hambre, fla- 
cos y agotados, que salían de sus 
casas, desafiando el fuego, inten- 
tando salvar los restos de su 
biblioteca ... Coman bajo las 
balas y las bombas, entrando en 
el edificio y saliendo con manus- 
critos y libros en brazos. Los fil- 
mamos llorando sobre sus pági- 
nas hechas cenizas, inútiles y 
patéticos en su  esfuerzo. No 
había agua con qué apagar las 
llamas. Y todo ardió hasta los 
cimientos. como ardió también el 
Instituto Oriental, con mil años 
de trabajo caligráíico reunidos 
desde Samarcanda hasta Córdo- 
ba, desde El Cairo hasta Saraje- 
vo. Ediciones únicas de incalcu- 
lable valor. El esfuer~o, la vida de 
miles de hombres que dejaron en 

cia, sus sueños. Todo fue borra- 
do en una sola noche, y ya no 
existe. Ya nadie podrá volver a 
leerlo nunca. Jamás. 
Déjenme contarles un secreto. 
Cuando un libro arde. cuando UII 
libro es  destruido, cuando un 
libro muere, hay algo de nosotros 
mismos que se mutila irremedia- 
blemente, siendo sustituido por 
una laguna oscura, por una 
mancha de sombra que acrecien- 
ta la noche que. desde hace 
siglos, el hombre se esfuerza por 
mantener a raya. (...) 
Rara vez la muerte de un libro, la' 
destrucción de una biblioteca. 
puede beneficiarse de atenuante 
o explicación alguna. Por el con- 
trario, éste suele ser un acto 
voluntario. consciente y cruel, 
cargado de simbolismo y maldad. 
Ningún asesinato de libros es 
casual. Ningún asesino de libr 
es inocente. 

[Extracto del articulo publicado en 1993 
por el escritor y periodista Arturo PBrez- 

Reverte en la revista Suolemento 

Solidaridad con los 
bibliotecarios de 

Sarajevo 
Sarajevo ha  estado cercada 
durante 1 .O00 dias. Nuestros 
colegas de las bibiiotecas de esta 
ciudad están afrontando las 
severas consecuencias del cerco 
y el consiguiente aislamiento 
intelectual y profesional. Esta 
dramática situación también 
afecta a sus vidas diarias: esca- 
sez de comida y de suministros 
sanitarios básicos. escasez de 
energía y de agua a causa de los 
frecuentes cortes de energía y 
falta de suficiente material de 
calefacción en rigurosos invier- 
nos. 
El salario mensual medio de un 
bibliotecario en Sarajevo ascien- 
de a dos dólares USA; un metro 
cúbico de leña para calefacción 
cuesta 500 dólares USA. La 

población de esta dañada ciudad 
no puede proveerse de éstas y 
otras básicas necesidades vita- 
les. 
Nosotros, por consiguiente. Ila- 
mamos a la solidaridad universal 
para aliviar las dificiles circuns- 
tancias de nuestros colegas de 
Sarajevo. Tu donativo no sólo 
permitirá a los 150 bibliotecarios 
y a sus  familias hacer frente 
mejor a las calamidades de la 
guerra, sino que también ayuda- 
rá a restaurar la vida cultural de 
esta ciudad bloqueada a la que 
los bibliotecarios siempre contri- 
buyeron en gran medida. 
Todos los donativos serán distri- 
buidos por igual entre los biblio- 
tecarios de Sarajevo a través de 
los buenos oficios del represen- 
tante local de la UNESCO y de la 
Asociación Bibliotecaria de Bos- 
nia y Her~egovina. 
Por favor transfiera su donativo a 
la clave 416 BIH 60 'SOLIDA- 
RiTY WITH LIBRARIANS" 

a) Por cheque. A la orden de 
UNESCO dirigida a: The Direc- 
tor, Division of the General 
Information Programme, 
UNESCO, 1, rue Miollis. 
75732 Cedex 15. France. 

b) Por transferencia bancaria a 
las cuentas de UNESCO 

1.949- 1 - 19 1558 Chase Manhat- 
tan Bank N.A. International 
Money Transfer Division. Plaza 
5th Floor, New York. NY 10015 
USA 

2. 00037291 180, Clé RIB 58, 
Code banque 3Q003; code gui- 
chet 0330 1, Société genérale. 
Agence Paris-Saint Domini- 
que. 106. rue Saint-Domini- 
que. 75007 Paris. France (for 
French francs) 

a cuenta de IFLA 
1. 5 1 36 38 91 1 ABN-AMRO NV. 
The Hague. Netherlands. 

[Comunicado conjunto UNESCOIIFLA 
publicado en el Boletín de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios, 
1-1038, dic. 19941 
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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOS 
UNESCO, PAR~S, 30-3 1 DE MARZO DE 1994. INFORME FINAL 

Programa de ayuda para la 
rehabilitación de la Biblioteca 

Nacional y Universitaria de 
Bosnia-Herzegovina en Sarajevo 

1. CONTEXTO rencia General de la UNESCO. Hizo hincapié en el con- 
1. La primera reunión de la Comisión Internacional de vencimiento que tiene la UNESCO de que todas las i d -  

Expertos para la reconstnicción de la Biblioteca Nacio- ciativas. ya sean privadas. semiprivadas o públicas. 
nal y Universitaria de Bosnia y Herzegovina en S-je- que estén relacionadas con la reconstmcción de la 
vo, tuvo lugar en la sede centra] de la UNESCO. parís. Biblioteca, deben llevarse a cabo en estrecha colabora- 
Francia. del 30 al 31 de Marzo de 
1994. organizada por la División del 
Programa de Información General 
(PGI). 
2. Además de Mr. Ener Kujundzic. 
Director de la Biblioteca. y los repre- 
sentantes de la División del Progra- 
ma de Información General. catorce 
miembros del Comité y observadores 
de cinco paises, participaron en la 
reunión. 
3. El principal objetivo de la reunión 
fue analizar la situación actual de la 
Biblioteca y desarrollar una estrate- 
gia apropiada. a corto, medio y largo 

- -  - 

nE'El plan de desarrollo de la 
Biblioteca se establecerá por 
expertos bajo la tutela de la 
UNESCO. Se espera que las 
instituciones de paises 
representados durante esta 
reunión, subvencionarán el 
trabajo de dichos expertos" 

plazo. para su rehabilitación, la reconstitución de sus 
colecciones. la formación de la plantilla. así como la 
reconstmcción del edificio. 

11. SESIONES D E  TRABAJO 
A. Apertura de la reuni6n. 
4. La reunión fue inaugurada por Mr Wolfgang Lohner. 
quien dio la bienvenida a los participantes y les agra- 
deció su interés, subrayando que su presencia era un 
signo de solidaridad con la Biblioteca. Transmitió los 
saludos del Sr. Federico Mayor. Director general de la 
UNESCO. presentó el programa de la reunión y las 
funciones de la Comisión. Señaló que la Comisión no 
sólo tenía funciones de asesoramiento sino que tam- 
bién sus miembros debían comprometerse en acciones 
concretas de asistencia. 
B. Asuntos Generales. 
S. El Sr. Lohner presentó el programa de ayuda de la 
UNESCO para la Biblioteca, que está basado en la 
Resolución 4.9 adoptada en la 27 Sesión de la Confe- 

ción con su Director (1). Asimismo. 
dijo que es importante evitar activi- 
dades paralelas y duplicar esfuerzos. 
y que debe asegurarse un mayor 
flujo de información entre todas las 
instituciones implicadas en el apoyo 
a la Biblioteca. 
6. El Sr. Kujundzic agradeció a los 
participantes su interés en la recons- 
trucción de la Biblioteca e hizo una 
presentación de su historia y de la 
situación actual. Se distribuyó un 
documento sobre este tema entre los 
miembros de la Comisión. 
7. Los participantes presentaron las 

diferentes actividades de colaboración. y, en general, 
subrayaron la necesidad de tener más información 
sobre la situación de la Biblioteca. en particular en 
relación a la información relativa a la participación y 
coordinación de actividades. 
C. Reconstitución de las coleccion«r. 
8. Se señaló que la restitución de colecciones idénticas 
a aquellas que existían antes de la destrucción de la 
Biblioteca en Agosto de 1992. no es factible ni desea- 
ble. L a  discusión sobre las estrategias para la recons- 
titución de las colecciones se dividió en dos partes: 
(1) Reconstitución de Boniasca. 
(ii)Construcción de la Colección de iiteratura no Bos- 

nia. 
S. Esta separación refleja las dos principales funciones 
de la Biblioteca. es decir. la función como Biblioteca 
Nacional. cuyo perfil específico está configurado por 
la producción de colecciones de libros bosnios (depósi- 
to legal). Bosniaca. una selección de la literatura 
internacional más representativa, y obras de referen- 
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cia general. y su función como Biblioteca 
Universitaria central. dentro de un siste- 
ma de 24 bibliotecas de facultades. 
10. Se destacó que la reconstitución de 
Bosniaca se puede considerar como un proyecto por 
separado. con su propio tratamiento y estrategia. Se 
discutió un esquema que contenía los diferentes pasos 
para la ejecución del proyecto: 
(i) Definición de Bosniaca. 
(ii) Identificación de las instituciones pertenecientes a 

Bosniaca 
(iii)Establecimiento de listas de títulos de estas insti- 

tuciones 
(iv) Recopilación de listas de títulos 
(v) Selección de títulos para ser restituidos 
(vi) Restitución de títulos 
11. Se le solicitó a la Biblioteca que, tan pronto como 
fuera posible. suministrara una definición exacta del 
pertil de la futura colección Bosniaca. Asimismo debe- 
rían hacer una valoración de los fondos salvaguarda- 
dos, y de los de otras bibliotecas de diferentes zonas de 
Bosnia y Herzegovina, a fin de identificar lo que se ha 
salvado de Bosniaca (2). Tanto la identificación de ins- 
tituciones de fuera de Bosnia y Herzegovina. que pue- 
dan tener parte de Bosniaca, como la búsqueda en 
bibliotecas de los países de la antigua Yugoslavia. que. 
en principio, coleccionaron hasta los primeros años 90 
toda la literatura publicada en la anterior Yugoslavia 
desde 1945, deben ser consideradas prioritarias. Una 
estrategia adecuada para la identifi- 
cación de Bosniaca, en instituciones 
fuera de esta región. debe incluir la 
cooperación con instituciones espe- 
cializadas en investigación (3). 
12. Se discutió si era factible el esta- 
blecimiento y recopilación de listas 
de títulos legibles por máquina. La 
compilación de las listas, a estable- 
cer por las difermtes instituciones 
que apoyan a Bosniaca, debería Ile- 
varse a cabo en Sarajevo, debiendo 

catálogos de editoriales. etcétera) no está 
disponible. 
14. En la discusión. se puso énfasis en la 
reconstnicción de la colección de publica- 

ciones periódicas. ya que. al ser éstas una fuente muy 
actualizada de información de las últimas investiga- 
ciones de los diferentes campos de conocimiento, es 
especialmente importante para la situación actual de 
Bosnia y Herzegovina. En vista del aumento de costes 
de las publicaciones periódicas y el rápido desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación. la posibilidad 
de usar tecnologías para documentos con nuevos 
soportes, además de las colecciones standard local- 
mente almacenadas. debena ser estudiado. Asimismo. 
debería ser detalladamente estudiada la viabilidad de 
establecer una biblioteca virtual (electrónica) en Sara- 
jevo. 
16. Se entendió que incluso con acceso electrónico a 
bases de datos y textos que contengan literatura cien- 
tífica y la subsecuente entrega de textos vía equipos de 
telecomunicación (telefax). el problema del transporte 
de libros y publicaciones periódicas sigue siendo 
urgente. Aunque UNHCR, con la intervención de la 
UNESCO, ha acordado transportar pequeñas cantida- 
des de material de lectura a Sarajevo, esta solución no 
es adecuada para grandes cantidades. El material de 
lectura reunido tiene que ser temporalmente almace- 
nado en los países donantes. Se espera que el desa- 
rrollo de las nuevas políticas permitirá la apertura de 

''k Comisión no sólo tenía 
Jünciones de asesoramiento 
sino que también sus miembros 
debían comprometerse en 
acciones concretas de 
asistencia" 
- ~ - ~ ~ .  ~ 

preverse el uso de un sistema automatizado compati- 
ble internacionalmente, anticipando operaciones inte- 
gradas de biblioteca. Una institución externa a Bosnia 
y Herzegovina podría proveer el soporte técnico y los 
servicios necesarios para esta actividad. 
13. Los miembros de la Comisión apuntaron la impor- 
tancia del establecimiento de una política biblioteca- 
ria, que, inter alia, determine el papel de la Biblioteca 
como referencia general y como biblioteca universita- 
ria. Esta política debería reflejar la existencia de biblio- 
tecas de facultades y establecer las bases para poner 
en marcha una red de bibliotecas universitarias para 
las Universidades de Bosnia y Herzegovina. cuya insti- 
tución central sena la Biblioteca. La restitución de las 
colecciones estaría basada en una estrategia clara- 
mente definida, y deben establecerse listas 'desidera- 
ta" de monografias. y publicaciones en serie y periódi- 
cas. que tenga que suministrar la Biblioteca. Las 
colecciones básicas de referencia a restituir, deberian 
incluir otros títulos. Se subrayó que la Biblioteca nece- 
sita ayuda para establecer las listas "desiderata". ya 
que el material de referencia (bibliografias nacionales, 

carreteras a y desde Sarajevo. y por 
tanto. el transporte de libros en 
camiones. 
D. Antecedentes de la Biblioteca 
16. Este punto del programa se 
introdujo con la presentación de un 
vídeo de cinco minutos. que explica- 
ba la historia de la biblioteca y su 
destrucción (4). 
17. Es evidente que cualquier discu- 
sión sobre la reconstrucción de la 
Biblioteca debe estar íntimamente 
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ligada a los antecedentes de la misma. Actualmente, 
las oficinas de la Biblioteca están situadas en un edi- 
ficio que no dispone de espacio para el almacenamien- 
to de las colecciones. A corto plazo. trasladar la Biblio- 
teca a otro edificio debe plantearse. El uso de elemen- 
tos prefabricados para el transporte, y su montaje. a 
Sarajevo y el uso de bibliotecas móviles se debe estu- 
diar. Sin embargo. cualquier solución eventual no 
debe ocultar la necesidad de encontrar un edificio 
apropiado para el realojamiento definitivo de la Bibiio- 
teca. 
18. La cuestión de si el edificio histórico destruido en 
Agosto de 1992 debe ser rehabilitado para alojar allí de 
nuevo la Biblioteca. depende de decisiones políticas y 
de su viabilidad técnica. Una evaluación de la situa- 
ción actual de las partes que han quedado del edificio. 
en la que participen arquitectos e ingenieros. debena 
llevarse a cabo tan pronto como fuera posible. Este 
estudio debería incluir: 
(i) evaluación del nivel de daños 
(ii) coste de la reconstrucción del edificio 
(iii) necesidades futuras de espacio de la Biblioteca 



Se subrayó que expertos nacionales debe- 
rían colaborar estrechamente en los estu- 
dios y planeamiento y diseño de las pre- 
misas para el edificio de la Biblioteca, con 
la participación de instituciones de planeamiento local 
urbano. 
19. Se señaló. asimismo, que la importancia de la 
Biblioteca está íntimamente ligada a sus antecedentes 
históricos. ya que representa un símbolo importante 
para la historia de Bosnia y Herzegovina. Soluciones a 
más largo plazo para el alojamiento de la Biblioteca, 
deben tener en cuenta este aspecto y asegurar la sal- 
vaguarda del vínculo simbólico entre la Biblioteca y el 
edificio histórico. En este contexto. se sugirió usar el 
enorme valor simbólico del ediiicio destruido de la 
Biblioteca para realizar actividades de recaudación de 
fondos. 
E. Desarrollo de 108 recursos humanoe. 
20. Actualmente, la Biblioteca tiene una plantilla de 
45 personas, de las cuales entre 10 y 15 personas son 
bibliotecarios cualificados. Sin embargo. las necesida- 
des de formación a todos los niveles (técnicos, gradua- 
dos y post-graduados), a corto, medio y largo plaíso, y 
sobre todas las materias (en particular sobre las fun- 
ciones de una biblioteca automatizada), son conside- 
rables. Un estudio detallado sobre las futuras necesi- 
dades debe realizarse, así como establecer programas 
de formación, teniendo en cuenta las posibilidades de 
contar con expertos del extranjero. 
F. Equipamiento 
21. La Biblioteca no sólo tiene necesidad urgente de 
equipamiento básico de oficina para la realización de 
tareas dianas, sino también de equiparse con micrwr- 
denadores para el establecimiento de operaciones 
automatizadas, y el uso de publicaciones en medios 
electrónicos (CD-ROM). Es de esperar que el suminis- 
tro permanente de energía sea posible en un futuro 
próximo, con el fin de garantizar el uso de este equl- 
pamiento en el trabajo diario. 

111. CONCLUSIONES DE LA 
REUNIÓN 
22. Este primer intercambio de información sobre la 
situación de la Biblioteca. sus necesidades y su posi- 
ble futuro ha sido muy importante y como resultado. 
se  han definido una serie de estrategias básicas y acti- 
vidades para llevar a cabo por los diferentes partici- 
pantes implicados en el programa de ayuda intema- 
cional. 
23. UNESCO continuará este programa de ayuda en 
constante conexión con el Director de la Biblioteca y 
los miembros de la Comisión Internacional de Exper- 
tos. concentrando las actividades futuras en las 
siguientes líneas de actuación: 
(i) Establecimiento de un plan de desarrollo bibiiote- 

cario para la Biblioteca Nacional y Universitaria de 
Bosnia y Herzegovina, incluyendo los siguientes 
módulos: 

. Estrategia para la reconstrucción de la colección 
Bosniaca 

. Estrategia para la adquisición de material de lectu- 
ra. 

. Estudio de viabiiidad económica y de uso de tecno- 

logía para el tratamiento de documen- 
tos con soportes modernos. 
Estrategia para el desarrollo de recur- 

sos humanos. 
Estudio sobre las premisas futuras de la Biblioteca. 

(ii) Sensibilización del público sobre la importancia del 
programa de asistencia 

(iii) iniciación de actividades para recaudar fondos. 
24. El plan de desarrollo de la Biblioteca se establece- 
rá por expertos bajo la tutela de la UNESCO. Se espe- 
ra que las instituciones de países representados 
durante esta reunión, subvencionarán el trabajo de 
dichos expertos. 
25. Las siguientes actividades se llevarán a cabo por 
los paises participantes en la reunión. 

TRADuCCIÓN: ELENA YAGUEZ 
FOTOGRAFIA: ZORAN FlLlPOVlC 

N O T 8  
( 1 )  En relación con ésto. el Sr. Lbhner y el Sr. Kujundzlc se refirieron 

brevemente al establecimiento de la Fundación para Las Bibiiote- 
cas Nacional y Universitaria de Bosnia y Hcn~govina. que no esta 
reconocida oficialmente por el gobierno Bosnlo. 

(2) La implicación de libreros anticuarios se debe estudiar cuidadosa- 
mente. 

(3) Arbeitsgemeinschaft der Bibiiotheken un Dokumentationsstellen 
der Os1 und Südosteuropaíorschung (ABDOS). c/o Staatsbibiiot- 
hek Preussischer Kullurbesitir. Berlín. Germany: Siidosteuropa 
Gescllschaft. München. Germany, etcetera. 

(4) Este video se puede conseguir en la Division del Rograma General 
de Información de Uncsco. 

Aciividad - 
1. Provisión de expertos internacionales en: 
a) Desarrollo de Biblioteca general 
b) Automatización de Bibliotecas 
c) Edificio de la Biblioteca 

2. Almacenamiento temporal de material de lectura 

3. Suministro de Bibliografías Nacionales 

4. Provisión de periódicos de bibliotecarios 

5. Establecimientos de listas "desiderata" 

6. Asesoramiento en el establecimiento 
de listas de titulos de acuerdo con el perfil 
de adquisición, que determinará la Biblioteca 

7. Definicibn de Bosniaca 

8. Ayuda para la restitución de Bosniaca 

9. Servicio de entrega de artículos de revistas 

10. Provisión de expertos y viajes de estudio 

Reino Unido 
Dinamarca 
Reino Unido 

Austria 
Francia 
Holanda 
Turquía 

Todos los paises 

Todos los paises 

Bosnia Henegovina 

Dinamarca 
Holanda 

Bosnia He~egovina 

Austria 
República Checa 
Francia 
Hungría 
Holanda 
Eslovenia 
Turquía 

Dinamarca 

Austria 
Francia 
Holanda 
Turquía 
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"LIBROS PARA EL MUNDO", NUEVA ONG PARA EL 
DESARROLLO CULNRAL 

Por un mundo 
con libros 

El pasado día 15 de Junio se 
presento en Madrid una nueva 
Organización No Gubernamental, 
"Libros para el Mundo", cuyo 
principal objetivo es realizar 
acciones para la difusión de la 
cultura en paises en vías de 
desarrollo y zonas marginales de 
países desarrollados. 

L 
ibros para el mundo es una 
asociación independiente. sin 
ánimo de lucro. formada por 
un colectivo de profesionales 

de la economía, de la cooperación y 
del mundo del libro que conscien- 
tes de la escasez de recursos cultu- 
rales en amplias zonas del mundo. 
impulsan esta iniciativa con el 
objeto de superar estas deflcien- 
cias. aportando los medios necesa- 
rios y en armonía con las diversi- 
dades culturales locales. 
Partiendo de la premisa 'sin cultu- 
ra no hay desarrollo" y de que las 
intervenciones de apoyo a las 
poblaciones desfavorecidas no han 
tenido presente -s&o muy conta- 
das excepciones- la creación y 
dinamización de bibliotecas. se 
plantean el libro como instrumento 
de desarrollo y como herramienta 
de actuación. 

Instrumento de 
desarrollo 
Libros para el mundo canaiiza las 
actitudes de apoyo a los más des- 
favorecidos uüiizando el libro como 
herramienta básica. Para ello. con- 
centra sus actuaciones en la crea- 
ción de bibliotecas y otros espacios 
culturales mediante la cooperación 
con entidades y la distribución de 
materiales a los destinos proyecta- 
dos. Estas acciones persiguen la 
potenciación de las capacidades 
locales y su pleno protagonismo en 
los proyectos. 
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Herramienta de 
actuación 
La captación de recursos y el 
impulso de los proyectos son los 
dos principales objetivos en los que 
centran sus actuaciones. Capta- 
ción de recursos mediante carnpa- 
ñas de sensibilización en nuestro 
p is .  gestiones ante empresas y 
profesionales del mundo del libro. 
captación de ffnanciación proce- 
dente de la administración, funda- 
ciones. socios. empresas. etcétera. 
Impulso de los proyectos facilitan- 
do, en las áreas seleccionadas. 
materiales. fondos bibliograficos, 
capacitación y asesoramiento; una 
supemisión y evaluación constan- 
te. y la participación de las organi- 
zaciones locales. 

Proyectos en marcha 
ARGENTINA 
- Proyecto encuadrado en el Plan 

para la erradicación de las 
escuelas rancho. promovido con 
el Ministerio de Educación y 
Cultura de Argentina. Pretende 
la creación de bibliotecas escola- 
res en todas las escuelas locali- 
zadas en lugares de diñcil acce- 
so y que se encuentren en áreas 
de extrema marginación. 

EL SALVADOR 
- Construcción y equipamiento de 

una biblioteca rural en la Comu- 
nidad Amando Mpez Quintana. 
Usulutan. Proyecto promovido 
por la asociación local CODE- 
COSTA, está dirigido a la pobla- 
ción escolar y a la formación 
profesional de desplazados por 
la guerra civil en El Salvador. 

- Recogida de libros para las 
Escuelas Urbanas Mixtas U d -  
cadas Salvador Díaz Roa y Colo- 
nia Sensunapán de Sonsonate. 

j9oLnm 
- Construcción de una bibiioteca 

para educación primaria. secun- 
daria y formación profesional 

para la comunidad indígena 
Mosente. en los Yungas. Depar- 
tamento del Beni. pretende 
hacer de la comunidad un foco 
de educación profesional y cul- 
tural de la zona. 

ECUADOR 
- Dotación de material bibliogni- 

flco y formación para la bibliote- 
ca de Santo Domingo de Los 
Colorados. En colaboración con 
la Fundación Latinoamericana 
de Investigación y Desarrollo. 

EsR4lh 
- Dotación de libros al albergue 

municipal de acoglda de San Isi- 
dro (Madrid). 

PARAGUAY 
- Biblioteca Pública Municipal de 

Asunción. Se ha construido un 
nuevo edificio. pero los fondos 
son escasos y están obsoletos. El 
apoyo. iniciado por la Embajada 
española en Asunción. se centra 
en el envio de materiales para la 
actualización de las colecciones 
y para la formación permanente 
del personal bibliotecario. Este 
aspecto se completará con el 
envio de personal para impartir 
cursos de reciclaje. 

- Biblioteca Pública de Ita. Es una 
pequeña biblioteca pública pro- 
movida por la Asociación de 
Jóvenes Iteños ante la inexisten- 
cia de otras biblioteca (públicas o 
escolares). La colaboración ini- 
cial es el envío de fondos biblio- 
gráficos: infantiles, juveniles. 
obras de ficción y divulgativas. 
Sorprende la iniciativa-por la 
escasez de recursos con los que 
cuenta (los fondos son muy esca- 
sos, funciona en una casa parti- 
cular y el personal es voluntario). 

p.m m4s Infonneclón: 
Ubros para el Mundo 

Manuel Silvela. 8 
2801 0 Madrid 

Tel. (91) 366 08 90 1 446 66 36 
Fax: (91) 523 42 68 
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lll JORNADAS SOBRE LAS BIBLIOTECAS 
INFANTILES DE SALAMANCA 

La formación de los 
usuarios en Iw' bibliotecas 

infantiles 
RAFAEL MUfiOZ 

Durante los días 26, 27 y 28 del 
pasado mes de junio, 74 biblio 
tecarios, pertenecientes a dife 
rentes comunidades autónomas 
de nuestro país, junto a una 
representación de bibliotecarios 
de Honduras y Venezuela han 
trabajado, desde la reflexión 
conjunta y el debate participati- 
vo, en las "111 Jornadas sobre 
bibliotecas infantiles", que orga- 
niza, todos los anos, la Funda- 
ción Germán Sánchez Ruipérez 
de Salamanca. 

E 
1 tema elegido en esta oca- 
sión fue la formaci6n de 
usuarios en las bibiiotecas 
infantiles y juveniles y se 

partió, para ello. de las siguientes 
reflexiones: 
- Que el valor real de la informa- 
ción sólo se concreta cuando la 
utilizamos. 
- Y que el uso de la biblioteca no 
puede establecerse de forma ais- 
lada y teórica. sino en relación 
con las experiencias de los pro- 
pios usuarios. 
Dicho de otra forma, que las 
bibliotecas infantiles adquieren 
su  verdadero sentido a partir del 
momento en que los usuarios las 
perciben como imprescindibles, 
cuando necesitan encontrar res- 
puestas a sus necesidades infor- 
mativas y lectoras. Esto exige que 
las bibliotecas propicien un acer- 
camiento de sus espacios y conte- 
nidos a los lectores. Y es aquí 
donde el papel de la formación de 
usuarios cobra su  verdadera 
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dimensión, teniendo en cuenta. 
además. que como biblioteca- 
rios/as infantiles no sólo puede 
interesamos el acceso al libro y a 
otros soportes. sino lo que esto 
significa: el acceso a la informa- 
ción. al conocimiento. al placer 
lector. 
Pero ¿qué tipo de formación. diri- 
gida a quiénes. sobre qué temas? 
Las 111 Jornadas se propusieron 
reflexionar y debatir estas cues- 
tiones con el fln de: 

- Intentar definir qué entendemos 
por formación de usuarios y cuá- 
les son sus funciones, analizando, 
para ello. dos realidades bibliote- 

carias como la francesa y la espa- 
ñola. 
- Conocer las necesidades infor- 
mativas y lectoras de los usuarios 
infantiles y juveniles. a través de 
la exposición de diversas estrate- 
gias llevadas a la práctica en dife- 
rentes bibliotecas de nuestro país. 
- Plantear nuevas líneas de actua- 
ción que incidan positivamente 
sobre la diversidad de usuarios 
infantiles y juveniles. 
Las Jornadas se desarrollaron en 
dos bloques perfectamente dife- 
renciados pero complementarios 
entre sí. En el primero de ellos. se 
trató de aproximar a los asisten- 
tes a una aldea global del tema, 
desde diferentes perspectivas. 
Así. se habló de los intereses cul- 
turales de carácter genérico. que 
tienen los más jóvenes. pasando 
despues a conocer una realidad 
ya establecida como sena la for- 
mación de usuarios en Francia, 
analizada desde programas y 
resultados; para terminar con 
una reflexión sobre lo que ha 
supuesto, para la formación de 
usuarios. la introducción de las 
nuevas tecnologías en la bibliote- 
ca infantiles. 
intervino en primer lugar la profe- 
sora Petra M' PCrez Alonso- 
Geta, directora del Instituto de 
Creatividad e Innovación Educati- 
va de la Universidad de Valencia. 
que bajo el titulo Bibliotecas. 
¿para qué? La Lectura en la cultura 
actual. comentó los datos referi- 
dos a una encuesta realizada por 
su instituto. entre los meses de 
abril y mayo de 1993. a 1.250 
niños. preguntándoles sobre sus 
intereses lectores. Se trataba de 
mostrar a los asistentes una serie 



de datos objetivos que permitie- 
ran conocer cuál es la realidad 
lectora existente para poder reali- 
zar su trabajo en la dirección ade- 
cuada. 
Habló posteriormente la profesora 
y bibliotecaria infantil Kathy 
Feinstein, de la Escucla de Docu- 
mentación Pierre Mendes France 
de Grenoble (Francia), para rela- 
tar cuál es la Situación de la for- 
mación de usuarios [niños, jóve- 
nes, padres y educadores) en 
Rancia. Comentó los programas 
que llevan a cabo para desarrollar 
el gusto por la lectura y mantener 
la capacidad de ser lector. Habló 
también de cómo la biblioteca 
"sociabiliza" al niño y cómo le 
ayuda para que crezca en su  lec- 
tura de una manera autónoma. 
Comentó, en último lugar, qué 
programas utilizan para dar a 
conocer la literatura infantil y 
cómo a acercan a educaciones y 
padres; para concluir diciendo 
que la biblioteca infantil es un 
espacio que difunde una cultura 
extensiva mientras que la escue- 
la habla de una cultura intensi- 
va. 
Hilario Hemández, director del 
Centro de Desarrollo Sociocultu- 
ral de la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez en Penaranda de 
Bracamonte (Salamanca), cerró 
esta primera parte de las Jorna- 
das hablando de los Motivos que 
ponen en un primer plano ia for- 
macwn de usuarios hoy en día. 
Serían: 
- La complejidad de las técnicas 

bibliotecarias y de tratamiento 
documental; catálogos, siste- 
mas de clasificación y ordena- 
ción, automati7aciÓn.. . 

- La creciente diversificación de 
los soportes informativos y 
documentales con contenidos y 
usos complementarios y/o 
alternativos, junto al aumento 
de la propia producción biblio- 
gráfica y documental. 

- La irrupción y presencia irre- 
versible de las nuevas tecnolo- 
gías de la comunicación y de la 
información electrónica que 
exigen nuevas 'destrezas lecto- 
ras". 

- La tendencia a dar al usuario 
una mayor autonomía en el 
acceso y elección del documen- 
to. reduciendo en lo posible la 

intermediación permanente del 
bibliotecario. 

- La configuracíón de la bibliote- 
ca pública como el único ámbi- 
to social que puede presentar 
de forma cohesionada y com- 
plementaria el conjunto de 
documentos y tecnologías. 

En la segunda parte de las Jorna- 
das, el trabajo de reflexión y deba- 
te pertenecía a los bibliotecarios 
asistentes. De esta forma, con la 
información recibida, se entró a 
trabajar directamente los tres 
apartados establecidos por el pro- 
grama: la formación de usuarios 
respecto a la utilización del espa- 
cio bibliotecario, la formación de 
usuarios respecto al fondo y a su  
utili7ación y la referida a los otros 
usuarios de la biblioteca: padres y 
educadores. 
El mecanismo de funcionamiento 
consistió en 'introducirse" en 
cada uno de los apartados a tra- 
vés de una ponencia-marco a 
cargo de los especialistas. para 
dar paso después a las comunica- 
ciones y experiencias correspon- 
dientes a cada apartado, desarro- 
lladas por los bibliotecarios asis- 
tentes. 
La primera ponencia-marco. refe- 
rida a la formación de usuarios en 
la utilización del espacio bibliote- 
cario, corrio a cargo de Nfvia 
Lorenzo, diplomada en Bibliote- 
conomia y profesora de la facultad 
de Pedagogía de la Universidad de 
Barcelona. Bajo el epígrafe La 
biblioteca: un espacio para conocer 
y dominar, entró a definir al espa- 
cio social y cultural que ha ocu- 
pado y ocupa actualmente la 
biblioteca como institución cultu- 
ral. Analkmdo. posteriormente, 
el espacio fisico y material según 
el uso que se hace de los mismos 
y proponiendo experlencias y acti- 
vidades de formación para apren- 
der a moverse por la bibiioteca y 
dominar el espacio. 
FiWx Benito, profesor de prirna- 
ria y director del proyecto Joven 
Mertin, desarrolló la segunda 
ponencia-marco, referida a la for- 
mación de usuarios sobre el cono- 
cimiento de fondo y su utilización 
y titulada Aprender a utiiizar Los 
fondos documentales, basándose 
en cinco puntos. En el primero. se  
interrogó sobre los fondos docu- 
mentales: en el segundo. abordó 

los contenidos de la Reforma Edu- 
cativa que hablan de estos fon- 
dos; en tercer lugar, habló de la 
biblioteca como espacio de ins- 
trucción. estableciendo, en el 
cuarto punto. el marco psicopeda- 
gógico que convendría desarrollar 
para aprender a utilizar los fon- 
dos documentales. Concluyó 
comentando cinco módulos de 
trabajo diseñados desde procedi- 
mientos estratégicos para apren- 
der a utilizar los fondos documen- 
tales. 
La úlüma ponencia-marco titula- 
da Los otros usuarios: padres y 
educadores en la biblioteca infan- 
til, corrió a cargo de miembros del 
Centro Internacional del Libro 
infantil y Juvenil de la Funda- 
ción G e m a  Sánchez Ruipérez de 
Salamanca. 
Respecto a los educadores, se dijo 
que la formación del profesor en 
relación con la biblioteca debe ir 
mas allá del apoyo bibliográfico y 
la programación de cursos. Esta- 
blecimiento que serían necesario 
ofrecer y mostrar a estos profesio- 
nales el abanico de posibilidades 
de información que tiene la biblio- 
teca para ellos y su práctica 
docente y, sobre todo, cómo pue- 
den utilizarla. Así. el objetivo a 
cubrir consistiría en demostrar el 
valor que tiene la lectura para su 
formación, esperando que el edu- 
cador. a su vez. involucre el valor 
del texto escrito en su actividad 
diaria de clase. De esta manera. 
se estaría utilizando la informa- 
ción y su uso, como mecanismo 
para la formación del profesor. 
Para ilustrar estas reflexiones se 
comentó uno de los programas 
Biblioteca-Escuela que viene 
desarrollando el Centro Interna- 
cional del Libro Infantil y Juvenil. 
Al hablar de la formación de 
padres como usuarios de la 
biblioteca. los miembros de este 
centro basaron su intervención en 
el análisis de los resultados que 
ofrecían las tres 'escuelas de 
padres" celebradas hasta el 
momento. Partiendo de la imagen 
que. como delegados de la lectura 
infantil. tienen los bibliotecarios 
ante los padres, se incidió en la 
importancia de que la biblioteca 
desarrolle programas que recojan. 
de una forma práctica, los intere- 
ses que los padres entienden 
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como necesarios sobre l a  lectura 
de sus hijos. insistiendo. además, 
en l a  importancia de "utilbar" al 
niño como mediador. a la hora de 
acercar a los padres a los espacios 
bibliotecarios. 
Las comunicaciones referidas a 
los tres bloques de formación de 
usuarios que se expusieron en 
el  encuentro, tuvieron un nivel 
de contenidos muy destacable, 
siendo muy bien acogidas por 
los asistentes. Ello debe comen- 
tarse. pues estas intervenciones 
se entendían como parte funda- 
mental de las jornadas. La rela- 
ción de intervinientes fue l a  
siguiente: 
1. - Referidas a la utiüzacibn del  

espacio bibliotecario 
a) Mana García e Isabel Sán- 
chez. de l a  Biblioteca Munici- 
pal de Salamanca 
b ]  Angellna García. de l a  
Biblioteca Municipal de Camas 
(Sevilla) 

2.- Referidas al conocimiento 
de l  fondo y su utilizaci6n 
a) Consuelo Veiga, de la Biblio- 
teca Municipal de Ventanielles 
(Oviedo) 
b ]  Florencia Corrionero. de la 
Biblioteca Municipal (Funda- 
ción G e m a  Sánchez Ruipé- 
rez) de Peñaranda de Braca- 
monte (Salamancal 

3.- Referidas a los padres y pro- 
fesores como usuarios de la 
Biblioteca infantil 
a) Mana Dolors lnsa, de l a  
Biblioteca Pública de Cocen- 
taina (Alicante) 
b) Marina Navarro, de las 
Bibliotecas Públicas de l a  
Comunidad de Madrid 

Una mesa de trabajo acercó el 
encuentro a su conclusión. La 
mesa se organizó como un espa- 
cio para debatir aspectos relacio- 
nados con el tema principal de las 
Jomadas. pero con un tratamien- 
to  menos formal. Para ello se 
entregó a los participantes una 
serie de artículos que hablaban 
sobre l a  formación de usuarios 
desde diferentes perspectivas, y 
se les invitó a entrar en debate a 
traves de una serie de interrogan- 
tes sobre el tema: 
- ¿Formar usuarios de l a  infor- 

mación es formar lectores? 
- ¿Es el papel de las bibliotecas 

públicas formar usuarios o 

A L I Z A C I  

corresponde a las bibliotecas 
escolares, y en su ausencia a l a  
escuela? 

- ¿Formar lectores tiene que ver 
con censurar a seleccionar? 

- ,J& formación lectora es un 
camino de progresión hacia la 
buena literaria? 

Las conclusiones de l a  mesa. 

cionar una guía de actividades 
sobre la formación de usuarios 
llevadas a cabo en las diferentes 
bibliotecas que participaban en 
las Jornadas, haciendo extensiva 
l a  invitación a otros biblioteca- 
rios, y las conclusiones de las 111 
Jomadas. 

Rafael Muíioz Muñoz. Fundadón Sán- 
. . 

donde también se decidió confec- chez RuiHrez (Salamanca). 

CONCLUSIONES 

Siguiendo la directiva del Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públi- 
cas, elaborado en 1994, que cuando habla de las misiones que debe tener la 
biblioteca pública, dice, entre otras cosas, que "para ayudar a los usuarios a 
beneficiarse de todos los recursos (que tiene la biblioteca) hay que proporcio- 
narles programas de extensión y educación de usuarios". Los asistentes a las 
III Jornadas sobre Bibliotecas Infantiles entienden: 
Que la formación de usuarios debe posibilitar el acceso a todos los contenidos 
de la biblioteca infantil, sin olvidar que también es misión suya poner en prác- 
tica programas que ayuden a desarrollar los hábitos lectores entre la población 
infantil y juvenil. 
Que la responsabilidad de la formación de los usuarios corresponde a todas 
las instituciones educativas, junto con otros colectivos como padres, asocia- 
ciones juveniles ... 
Sobre la formación de usuarios referida a la utilización del espacio 
bibliotecario 
Los espacios deben organizarse de modo y manera que posibiliten la autono- 
mía del usuario a la hora de acceder a la información. 
Dichos espacios deben diseñarse de forma adecuada, a fin de que sean capa- 
ces de atraer a los usuarios. Las indicaciones, señalización e información 
sobre fondos, deben tener muy presente a qué tipo de usuarios se dirigen. 
Sobre la formación de usuarios referida al conocimiento del fondo y su 
utilización 
La formación en la utilización de los fondos en la biblioteca infantil debe 
comenzar en el ámbito escolar, y de forma más concreta en la biblioteca esco- 
lar, para seguir desarrollándose, con posterioridad, en la biblioteca infantil. 
Las actividades que la biblioteca diseñe para enseñar a rr>?nejar el fondo 
deberhn tener en cuenta la edad y psicología del usuario. Estas actividades 
tendrían que construirse desde perspectivas lúdicas y motivadoras. 
La formación del bibliotecario en este campo es imprescindible si se quiere 
acercar el fondo a los usuarios de la forma más adecuada. 
La biblioteca infantil forma parte de un colectivo más amplio, lo que debería 
'obligarla" a establecer relaciones con estas instituciones y tender puentes 
que remitan la información que genera a esos otros colectivos. 
Sobre la formacibn de usuarios referidas a padres y educadores 
Los padres son pieza fundamental en el desarrollo lector de los hijos; por ese 
motivo, las bibliotecas infantiles deben ser capaces de diseñar programas que 
propicien el acercamiento de aquellos a los espacios bibliotecarios y al apro- 
vechamiento de sus fondos. 
La relación con la escuela es un elemento primordial dentro de los programas 
que desarrolla la biblioteca infantil. Potenciar un mayor conocimiento de las 
fuentes de información documental y enseñar a utilizarlas a los alumnos de las 
facultades de educación y escuelas de magisterio, debe ser una tarea priori- 
taria. 
Por último, manifestar que los asistentes a esas III Jornadas desean sumarse 
al Manifiesto en favor del Desarrollo de las Bibliotecas Escolares iniciado en 
Cataluña, haciendo extensiva esta petición para todo el territorio del Estada 
español. 
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Los libros de 
información para niños 

' ELEANOR VON SCHWEINCR 

4Por que es tan dificil hacer una 
lista de una docena de libros de 
información? ¿Nos encontraria= 
mas con el mismo problema si 
tuviéramos que hacerla sobre 
literatura infantil recreativa? 
¿Por qué apenas hay premios 
para los libros de información 
frente a los numerosos galardo 
nes destinados r los libros de 
ficcion? ¿Por que la critica pre* 
ta más atención a la literatura 
imaginativa pan niiios? 

El formato de las  
series 
Hay que atender a los diferentes 
talentos involucrados en el hecho 
de escribir una novela de éxito o 
un libro de información. Muy 
pocos autores poseen el conoci- 
miento profundo de un tema y la 
habilidad para escribir con agili- 
dad y que resulten atractivos a los 
ojos de los lectores-niños. además 
de ilustrar su  propio texto. Pero. 
si lo hacen. el trabajo puede 
resultar de una gran personalidad 
con todos sus  elementos integra- 
dos. 
La mayona de los libros de infor- 
mación de la década de los ochen- 
ta son producto de un proceso en 
cadena. Bajo el control de un edi- 
tor, se separa el trabajo del escri- 
tor y del ilustrador, y es el diseña- 
dor quien armoniza los libros de 
los dos primeros. creando un tra- 
bajo de fuerte impacto visual. Sin 
embargo. muchos de estos libros 
son efímeros: en un corto espacio 
de tiempo están fuera de los cir- 
cuitos de distribución. 

La razón de este estado de la 
cuestión reside en los aspectos 
económicos que esgrimen los edi- 
tores y el propio mercado de los 
libros de información. Se tiende a 
concentrar el producto en series. 
imponiendo una estandarización 
que impide la creatividad indivi- 
dual. Esto no descarta el hecho de 
que un equipo editorial experi- 
mentado pueda producir atracti- 
vas series de libros que consigan 
un efecto comunicativo para una 
escogida audiencia. Pero, con 
demasiada frecuencia, el formato 
de las series impone límites incó- 
modos. la calidad varía de un 
libro a otro y (quizás lo más dañi- 
no) la información, presentada de 

la manera de esímcturar un 
texto es más importante pam 
la comprensión que lo que se 
entiende por "dt@ultadW 

gen directamente los iibros de 
información de los catálogos edl- 
toriales, donde se da énfasis a las 
series (incluso muchos catálogos 
omiten la mención al autor o al 
ilustrador). Esta presentación 
hace asumir a los profesores que 
las series garantizan una homoge- 
neidad de calidad en sus titulos y. 
como disponen de poco tiempo. 
una vez adquirido en libro no 
vuelven a examinarlo con el deta- 
lie que sena conveniente. 

Alcance y extensión 
de un tema 
Esta asunción. una vez reforzada 
por el catálogo editorial. se extien- 
de a la de que las series son más 
apropiadas para un determinado 
sector de edad. La similar disposi- 
ción de las páginas, el tipo de lec- 
tura y el estilo de la ilustración 
sugieren cierta uniformidad. aun- 
que un examen más detallado 
pueda revelar algunas anomalías. 
Por ejemplo. se ha encontrado un - - 

ííonaitud O cornwleiidadl de libro que trata sobre el dinero en . d * u 

pddras *frases aioid&sw una serie destinada a niños de 7 a 
-- 10 años. Induce al joven lector a 

enfrentarse con las nociones fami- 
manera uniíorme. aparece indife- 
renciada. La publicación de series 
se ha visto estimulada por com- 
pradores institucionales: las 
escuelas y las bibliotecas públicas 
representan el 80% del mercado 
de los libros de información. 
Como consecuencia. el editor ve 
una gran parte del mercado defi- 
nida en términos de necesidades 
educativas y eso anima a realizar 
un mero producto de 'forraje". 
especialmente si el consumidor 
no sabe discriminar en la selec- 
ción del material. 
Muchos profesores ocupados eli- 

liares de economía nacional. capi- 
talismo, socialismo. inflación, 
etcétera. todo ello en una doble 
página con cuatro breves parágra- 
fos y tres ilustraciones muy Ua- 
mativas. 
Los problemas de esta categoría 
se detectan con mayor frecuencia 
en las series de carácter general 
que incluyen libros con una canti- 
dad indiscriminada de temas (his- 
tóricos. sociales, científicos. tec- 
nológicos). Dirigidas de manera 
casi invariable al grupo de jóvenes 
lectores. estas series carecen de 
focailzación y ello puede incre- 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 60, 1995 1201 



L I B  

mentar las dificultades 2 
cuando se trata de concre- [ 
tar la aproximación a títu- d 
los individuales. Y 
Existe un libro sobre 2 
puentes, en una buena 
serie para jóvenes, que 8 
abarca desde el tiempo de 8 
la prehistoria hasta la 
actualidad en una gran 
variedad de países de todo 1 
el mundo. Esto pudiera 4 
resultar ambicioso para 5 
un libro de 32 páginas Ui 
(entre las que sólo se des- 

F A N T  

- -  

O > la Luna cambia 

tinan 24 páginas al cuer- 
po del texto y en el que el 50% de 
cada página está ocupado por 
ilustraciones]. sin embargo, otro 
libro revela en 24 páginas que los 
puentes no sólo se consideran 
desde el punto de vista tecnológi- 
co (los elementos de construcción 
y su relación con los métodos de 
construcción y el diseño del puen- 
te) sino también desde un punto 
de vista social y económico 
(comunicaciones y patrones de 
distintas civilizaciones. comercio 
y desarrollo economico). No hay 
suficiente espacio para presentar 
la información factual implicada o 
para explicar los variados concep- 
tos necesarios para la compren- 
sión de los diferentes tópicos. Los 
problemas de este tipo no suelen 
aparecer en las series que con- 
centran títulos de contenido cla- 
ramente definido. 
Esta información puede ser criti- 
cada desde el proceso de aprendi- 
zaje. Algunos libros presentan los 
textos con la rapidez de un fogo- 
nazo esperando que el lector 
capte nuevos conceptos y pueda 
relacionarlos con los anteriores. 
Un libro de édto deberia estar 
muy bien explicado, expandido. 
ilustrado y reforzado con ideas 
clave, sobre todo a partir de la 
interacción entre el texto y la ilus- 
tración. 

- -. - - 

mediante ilustraciones adecuadas 

Palabras e 
ilustraciones 
Las funciones de la ilustración 
(describir, explicar, ejemplificar) 
con respecto al texto varían de un 
tema a otro: la tecnología, por 
ejemplo. tiene unas demandas 
bien diferentes a las ciencias 
sociales. El interés del lector 
puede incrementarse y sostenerse 

en un libro de los derechos de los 
animales. pero la comprensión del 
tema no depende de ellas. Es 
más, una noción como 'derechos" 
no puede explicarse directamente 

- - 

"Las escuelas y las bibliotecas 
públicas representan el 80% 
del mercado de los libros de 
informacibnw 
- - --- - - 

con ilustraciones, mientras que el 
proceso de combustión interna de 
un motor sena imposible de 
entender sin la ayuda de los dia- 
gramas correspondientes. 
Hay un elevado nivel de sofistica- 
ción visual en la presentación de 
muchas nuevas series, pues su  
impacto inicial depende del uso 
de la ilustración y los graflcos en 
el diseño de las dobles páginas. 
La calidad de las ilustraciones 
puede impresionar, sobre todo 
cuando se usan fotografias y 
excelentes gráficos. Pero, a pesar 
de su bondad. deben desempeñar 
una función apropiada a la hora 
de explicar un tema. Los requeri- 
mientos del diseño de una página 
y el lugar del material ilustrativo 
en ella puede marcar diferencias, 
de manera que las ilustraciones 
se empleen como mero relleno en 
un lugar del libro. mientras en 
otros lugares el texto explicará un 
complejo proceso que exija mayor 
detallismo gráfico que el que se 
había previsto en el diseño inicial 
de la página. 
La elección del estilo de las ilus- 
traciones es de crucial importan- 

cia. Los dibujos. diagramas, 
trabajos más completos y 
fotografias tienen sus ven- 
tajas en relación con dife- 
rentes materias. Por ejem- 
plo. un libro sobre la cons- 
trucción de carreteras que 
sólo emplee fotografias sería 
mucho más efectivo para 
clarificar los aspectos técni- 
cos si hubiera incorporado 
diagramas y dibujos. Lo que 
no se debe hacer es Incluir 
diagramas que no tengan 
relación con la información 
ofrecida en el texto. 

Los pies de fotos y los distintos 
epígrafes pueden jugar un papel 
importante para resaltar el texto y 
las ilustraciones. Pero cuando los 
diagramas se explican con una 
terminología que no concuerda 
con la empleada en el texto. sólo 
sirven para confundir al joven lec- 
tor que no logra establecer la 
correlación entre uno y otro. 
Los recuadros pueden servir para 
varios propósitos: para identifi- 
car, provocar el debate. aclarar o 
cuestionar. En estos casos deben 
establecer un puente de conexión 
entre el texto y la ilustración, faci- 
litando la interacción y la com- 
prensión global. Del mismo modo. 
en los libros donde el texto y la 
ilustración se hallan claramente 
separados debena quedar claro 
por medio del diseño que no exis- 
te una relación orgánica entre los 
recuadros o pies de página de las 
ilustraciones y el texto. 
En algunas ocasiones, el recuadro 
en negrita que acompaña a un 
texto es tan extenso que resulta 
difícil diferenciarlo del cuerpo 
central del texto (especialmente si 
se utiliza un cuerpo de letra simi- 
lar). Pero si su presentación es 
adecuada suele ser de gran ayuda 
para el lector porque aíslan y con- 
densan conceptos de mayor díñ- 
cultad. 

Escribir un texto 
legible 
El texto de un libro de infonna- 
ción obliga al escritor a adoptar 
una actitud distinta a la de un 
libro de ficción: ha de simplificar y 
condensar y. al mismo tiempo. 
tratar de evitar la distorsión o ine- 
xactitud. Un gran problema cuan- 
do se escribe para los niños es 
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que muchos de ellos son lectores 
inexpertos. Al enfrentarse a este 
problema los autores se equivo- 
can cuando intentan llamar la 
atención sobre el tema que tratan. 
Los textos suelen ser ramplones y 
el vocabulario restringido y. al 
pretender evitar cualquier com- 
plejidad estructural. hay frases e 
incluso párrafos completos que 
resultan pomposos. demostrando 
una absoluta falta de comunica- 
ción. El resultado es un texto que 
se lee con facilidad pero no logra 
una comunicación coherente con 
el lector. Algunos editores han 
tratado de atajar este problema 
mediante la adopción de la prime- 
ra persona en los libros para 
niños, pero incluso en ese caso 
existen inmensas dificultades 
para lograr un estilo convincente. 
Los editores son demasiado cons- 
cientes de tales fallos cuando rea- 
lizan libros para niños; por eso 
requieren la ayuda de educadores 
cuando publican series destina- 
das a los lectores más jóvenes. 
Pero la impresión de un lector 
experto a menudo difiere de la de 
un 'aprendiz". 
Los editores han respondido a las 
demandas educativas con fórmu- 
las de legiiibidad (atendiendo a la 
longitud o a la complejidad de las 
palabras o las frases). Pero han 
sido negligentes con el creciente 
número de reconocidos estudios 
que demuestran que la manera de 
estructurar un texto es más 
importante para la comprension 
que lo que se entiende por "difl- 
cultad" de palabras o frases indi- 
viduales. 
La estructura. por supuesto. 
incluye toda la organización de la 
información y las ideas del libro. 
Una estructura completamente 
integrada no es fácil de conseguir. 
pero además resulta imposible 
cuando el contenido es tan limita- 
do como el caso de los puentes. 
que ya se  ha comentado. La 
estructura puede referirse a la 
organización del material en 
forma de breves pasajes en el 
texto. Un simple párrafo deberia 
servir para entender si en el con- 
tenido hay o no coherencia 
estructural. 
Algunos de los escritores más 
aceptados son responsables de 
libros que presentan diferentes 
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puntos de vista y alternativas 
contrapuestas. La insistencia en 
considerar las cosas desde dife- 
rentes puntos de vista y de mane- 
ra desapasionada es loable. Y si la 
motivación. a pesar de las distin- 
tas opciones. crea interés, hemos 
ganado un lector de la manera 
más lícita. Afortunadamente 
siempre hay algún escritor para 
niños mayores que acumula 
temas con dificultades sociales y 
políticas mediante la yuxtaposi- 
ción de los hechos de una manera 
provocativa que anima al lector a 
adoptar una actitud de curiosi- 
dad. Y algún otro se atreve a colo- 
car sobre el tapete temas polémi- 
cos como el debate nuclear u 

-- - 

-El diseño de la página nunca 
debe emitir mensajes visuales 
estridentes que oscurezcan el 
desarrollo de las ideas 
expuestas" 

otros temas verdes con un talante 
abierto que permite enfrentarse a 
una prosa refrescante y estimu- 
lante. 

Diseño a primera vista 
Los aspectos de estructura y sig- 
nificado son especialmente perti- 
nentes en esos bloques de infor- 
mación para cuya 'presentación" 
deberían quedar cerrados en si 
mismos. Es frecuente caer en el 
peligro de sacrificar la coherencia 
y la legibilidad en aras de un dise- 
iio global de la página. 
Muchos libros de información 
dividen el material en secciones 
establecidas de antemano con 
maquetación a doble página. No 
tienen en cuenta que sólo algunos 
temas permiten una organización 
de manera uniforme. Los diferen- 
tes aspectos de un tema deben 
condenarse o ampliarse para ocu- 
par el espacio disponible. Cada 
doble página aparece como un 
bloque de información con la 
misma importancia que la ante- 
rior. El diseño de la página nunca 
debe emitir mensajes visuales 
estridentes que oscurezcan el 
desarrollo de las ideas expuestas. 
Ese tipo de iibros trata de captar 

la mirada del nixio acostumbrado 
a la publicidad televisiva. Son 
visualmente excitantes y aumen- 
tan el interés. pero no ayudan a 
desarrollar la comprension real 
del tema. Facilitan alguna idea 
suelta en una frase pero no esti- 
mulan a continuar investigando. 
¿Dónde está el punto de arran- 
que? ¿Cómo lo relata la flustra- 
ción? ¿Qué añade? 

Tabla de materias 
para localizar la 
información 
Los encabezamientos usados en 
estos libros con frecuencia son 
sincréticos. requieren cierto nivel 
de sofisticación verbal o un cono- 
cimiento anterior del tema para 
su interpretadon. Algunas series 
reproducen una lista de los titu- 
los/capítulos en la tabla de mate- 
rias. para mitificar las expectati- 
vas de encontrar la información 
claramente estructurada sobre el 
tema en cuestión. 
El índice. junto a la tabla de 
materias es el principal mecanis- 
mo de recuperación de la informa- 
ción del libro. Los educadores 
ponen ahora un énfasis conside- 
rable en la necesidad que tienen 
los niños de adquirir herramien- 
tas para la recuperación de la 
información. tanto si se trata de 
un sistema de información elec- 
trónico, como si el soporte es un 
iibro. La mayoría de los libros de 
información para jóvenes y para 
grupos de secundaria posee un 
índice. aunque muchas veces sea 
inadecuado. ¿Cómo esperamos 
que los niños lleguen a ser apren- 
dices independientes si les damos 
herramientas ineficaces? 
Existen dificultades reales para 
indizar muchas de los libros de 
información destinados a los jóve- 
nes. La extensa variedad de temas 
tratados en el texto con un desa- 
rrollo sustancial plantea un serlo 
problema. Con frecuencia. el índi- 
ce es poco más que una selección 
arbitraria de términos sin una 
razón aparente para incluirlos u 
omitirlos. Se remite al lector a 
una palabra del texto que no le da 
información 'real" o alternativa; 
por lo tanto. éste busca un térmi- 
no en vano. Un libro sobre el ser- 
vicio secreto que falla en la indi- 
zación de la palabra 'espía" dffi- 
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cilmente puede inspirar confianza 
al lector. 
La escusa es menor cuando suce- 
de en un libro para lectores más 
expertos, que esperan encontrar 
un texto más denso. Por ejemplo. 
si un libro sobre los medios de 
comunicación no recoge concep- 
tos como "censura" y, además, 
omite importante información de 
legislación sobre los servicios 
secretos y sobre personalidades 
en el tema. queda incompleto. 
Más obstinado es el índice que 
incluye importantes términos 
pero los oculta: los temas no tie- 
nen una entrada directa según el 
orden alfabético sino que se clasi- 
fican en subdivisiones de térmi- 
nos más amplios. En un libro de 
medio ambiente el lector buscará 
en vano la B para ballena; con 
una actitud perseverante la 
encontrará dentro del término 
"caza". Otro fallo de numerosos 
índices es registrar las referencias 
sin especificar las páginas donde 
se  hallan (para poder localizarlas). 
En la actualidad muchos libros 
incluyen un glosario, que puede 
ser de gran ayuda para entender 

F A N  T I L  

el texto. Pero su presencia no es 
suficiente si aparecen deficiencias 
fundamentales en la exposición. 
pues no es el lugar para definir 
conceptos claves. Si su significa- 
do no está suficientemente claro 
en el cuerpo del texto con todos 
los significados que ha querido 
darle el escritor (una explicación 
extensa con ejemplificaciones e 
ilustraciones). la definición del 
glosario no puede suplirlo. puesto 
que no es el lugar para presentar 
nueva información que debía 
haberse incluido en el texto. 

Lectura adicional o 
complementaria 
Las listas de información biblio- 
gráfica complementarias pueden 
proporcionar útiles sugerencias 
para el lector cuyo interés se ha 
despertado hacia algún aspecto 
concreto del tema. Algunos de los 
títulos de series bien considera- 
das por los adultos facilitan un 
modelo de cómo se podna hacer. 
La selección imaginativa. los con- 
tenidos sucintos, el punto de 
vista. la autoridad y otros aspec- 
tos son suficientes para estimular 

U V E N I L  

el apetito. Pero esta es una excep- 
ción ante el vacío bibllográi3co de 
la mayoria de los libros. Es dificil 
imaginar siquiera que el lector 
más entusiasta este suficiente- 
mente inspirado para visitar una 
biblioteca y pedir uno de estos 
objetos sin más información que 
el título para indicar de qué trata 
el libro y ningún otro aspecto que 
permita averiguar por qué ha sido 
recomendado. (Hay que evitar 
hacer referencias a libros de prin- 
cipios de siglo o a una colección 
de muchos volúmenes donde no 
se sepa cuál se ha de manejar). 
Resulta muy original la idea de 
recomendar organizaciones o aso- 
ciaciones con las que es posible 
contactar de cara a recabar mayor 
cantidad de información (o para 
unirse a ellas) y lugares para visi- 
tar que suelen estar descritos de 
manera tentadora. ¿Por qué no 
hacer lo mismo con los libros que 
se recomiendan? 

Ueanor Von Schwelnitz es especialista 
en libros de información para nitios. Fste 
artículo fue publicado en la revista Eboks 
for Keepers. nQ 55, marzo de 1989. 
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Audio 

ALOSA. Sonidor de 1. 
naturaleza 
Tres son ya los Compact Disc 
grabados por Eloisa Matheu. bió- 
loga, y producidos por Francesc 
Llimona a partir de material gra- 
bado en expediciones realizadas 
en Costa Rica, Brasil y Guatema- 
la con el objetivo de transportar 
al oyente a diversas áreas de 
interés naturalistico de América 
Central y América del Sur y 
sumergirle en el contexto sonoro 
emitido por aves. insectos. a&- 
bios que habitan y caracterizan 
estos biomas. 
Bosques tropicales de Costa Rica, 
Selvas mayas. Del Pantanal a la 
Mata Atlántica: Paisajes sonoros 
del Brasil son los tres titulos 
publicados. Cada uno de ellos 
contiene un pequeño manual 
orientativo sobre los sonidos 
reproducidos. 

ALOSA. Sonidos de la naturaleza 
Apartado 9.259 

08080 Barcelona 
Tel. (93) 424 19 65. 

Video 

VIDEOTECA FiAPAS 1 
La Federación Espaíiola de Aso- 
ciaciones de Padres y Amigos de 
Sordos (FIAPAS). con la puesta 
en marcha de La Videoteca para 
Personas Sordas. apuesta por la 
eliminación de barreras comuni- 

cativas y conseguir una 
mayor calidad de vida de 
las personas con deficien- 
cia auditiva, además del 
valor didáctico que ofrece 
el subtitulado a las perso- 
nas con deficiencia auditi- 
va para el fomento del 
hábito por la lectura. La 
primera fase de edición ha 
adaptado y subtitulado un 
total de 80  títulos entre 
documentales y películas 
dobladas en versión caste- 
llana. Actualmente se está 
trabajando en la adapta- 
ción de casi medio cente- 
nar más de películas. 
Cualquiera de las perso- 

nas con esta deficiencia pueden 
acceder al préstamo de las pelí- 
culas por el procedimiento de 
alquiler a través de las diferentes 
asociaciones federadas en FIA- 
PAS. 

Nutiez de Balboa. 3-lQ int. 
28001 Madrid 

Tel. (91) 576 51 49 

CPROM 

CASA DEL LIBRO 
Completo Catálogo sobre la pro- 
ducción bibliográfica nacional e 
internacional en soporte CD- 
ROM, estructurado por materias 
para facilitar la búsqueda. El ele- 
vado número de titulos de pro- 
ducción nacional. pero sobretodo 
internacional ( 10.000 aproxima- 
damente). ha imposibflita- 
do un descripción detalla- 
da de los mismos así 
como de los precios por 
las constantes oscilaciones 
de las diferentes monedas. 

Casa Del Libro' 
Gran Vía. 29 

28013 Madrid 
Tel. (91) 521 19 88 
Fax. (91) 522 77 58. 

LAB-CM 
Una de las primeras 
empresas del sector multi- 

media en Espaiia dedicada a la 
producción y distribución de 
aplicaciones CD-i lanza al merca- 
do la primera edición electrónica 
de El Quijote. en una colección 
de 5 Discos Compactos Interacti- 
vos. Esta versión reproduce los 
capítulos de la Serie de TVE. con 
guión de Camilo José Cela. díri- 
gida por Manuel Gutiérrez Ara- 
gón y protagonizada por Feman- 
do Rey y Alfredo Landa. Realiza- 
da en soporte multimedia incor- 
pora video digitai. texto, gráflcos 
y locuciones explicativas y se 
estructura en cuatro secciones: 
El escritor, con fragmentos de la 
serie de TVE 'Cewantes" y 
narración de los hechos más si& 
nificativos en la vida del insigne 
escritor a los que se puede acce- 
der por medio de un menú temá- 
tico: El escenarlo. con imágenes 
de la geografia manchega proce- 
dentes de la serie de TVE 'A 
vista de pájaro" y que ofrece 
diferentes temas de estudio para 
su consulta en pantalla: La nove- 
la. que hace referencia al argu- 
mento y los personajes con ilus- 
traciones tradicionales de la obra 
y grabados de Gustavo Doré: La 
serie. en la que se presentan 
audiovisualmente las imágenes 
más identificativas de la serie, el 
diseño de vestuarios y decorados. 
los autores y los actores. 
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Acuerdo de colaboración entre 
Educación 

El pasado mes de mayo el Ministro de Educación y Clem 
cia y la Ministra de Cultura firmaron un Acuerdo Marco 
de Colaboración, cuyo principal objetiva es la pmmo 
cion de los hábitos culturales en la infancia y la juven 
tud. Dada la importancia de este documento, lo repro 
ducimos a continuación en su integridad, junto a un 
extracto de los ambitos de actuación referidos a biblio 
Was y centros de documentación. En próximos n ú n í  
ros segulremos informando sobre las avances y a c t w  
ciones que se vayan realizando. 

ACUERDO MARCO DE COLABORACI~N ENTRE EL MMISTE- 
IUO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIEN- 

CIA PARA LOS CENTROS EDUCATWOS 
En Madrid, a 16 de mayo de 1995 

De una parte. la k m a .  Sra. Dna. Carmen AIborch Bataller, 
Mlnistra de Cultura. 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Gustavo Sub Pertlerra, 
Ministro de Educación y Ciencia 

EXPONEN 
Que en la actuaildad hay establecidos una serle de acuerdos parciales de 
colaboración entre ambos Ministerios en dlferentes ámbitos de actuación 
que intentan acercar la cultura a la escuela y viceversa. 
Que la vigente concepción de la educación reconoce la importancia de que 
ésta esté abierta y recoja todas las iniciaüvas culturales presentes en la 
sociedad y. en especial. en el entorno cercano al niño y al jwen de cara al 
pleno desarrollo de las capacidades de los individuos. 
Que la promoción de habitos culturales constituye uno de los objetivos 
básicos del Ministerio de Cultura, lo que. en ultimo término. da sentido a 
sus politicas. para lo cual es fundamental atender con carácter prioritario 
el periodo de la Infancia y la juventud. 
Que los cambios producidos en la sociedad y en el sistema educativo 
demandan una colaboración estrecha entre la escuela y su entorno. así 
como la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir los objetivos educati- 
vos y culturales que comparten ambos Ministerios. 
Que para lograr establecer unos cauces más amplios y sistemáticos de cola- 
boración, se considera adecuado establecer un acuerdo mamo entre ambos 
Mlnlsterios que se pueda ir concretando para cada aho en el correspon- 
diente programa para cada curso escolar. 
En consecuencia con lo anteriormente expuesto. ambas partes. de común 
acuerdo y en la representación que ostentan. suscriben el presente ama- 
do muco de cotrbomción conforme a las siguientes 

&SUUS: 
PrLnera. Es objeto del presente Acuerdo Marco fomentar la colaboración 
entre el Mlnlsterio de Cultura y el Ministerio de Educación y Ciencia en el 
desarrollo de diferentes actividades correspondientes a los ámbitos de 
actuación que se especifican en el Anexo del presente Acuerdo Marco. 
Segunda. Para hacer efectivas las previsiones del presente Acuerdo. se cm- 
arri una Comlslón de Seguimiento, formada por la Directora General de 
Cooperación Cultural y la Directora General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Muslca. por parte del Ministerio de Cultura y por la 
DLrectora General de Centros Escolares y el Director General de Renovación 

y Cultura 
Pedaglglm, por parte del MLnlsterio de Educación y Clencia. Dicha Corni- 
sión se reunlrá. al menos. inmediatamente antes del principio y del Rnal del 
curso escolar con el fin de: 
lo) Aprobar el Programa de Trabajo anual en el que se especificarán las 

actividades que se van a desmollar en cada uno de los ámbitos de cola- 
boración establecidos en el presente Acuerdo. 

2') Crear las comisiones de trabalo necesarias para ejecutar los acuerdos 
adoptadas en los diferentes ámbitos de actuación. 

3") Analizar de manera Sistemática los niveles de desarrollo de las dUeren- 
tes actividades que se incluyan en los correspondientes Programas de 
Trabajo anuales. 

43 Proponer la incorporadon de nuevos bb i to s  de colaboración entre los 
dos MMstenos. 

Tercera. Para la realización de algunas de las actividades señaladas en los 
dlferentes ambitos de colaboración que se establecen en el Anexo del pre- 
sente Acuerdo Marco. ambos Ministerios estudiarin el establecimiento de 
formas de colaboración con aquellas entidades privadas que ya cuentan con 
experiencia en la celebración de las mismas. 
Cuarta. El Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su íirma y tendrá 
una duración Indefinida. Cualquiera de las partes íinnantes podrán denun- 
ciar el Acuerdo con tres meses de antelación a la finalización de cada curso 
escolar. 
En prueba de conformidad. se firma el presente Acuerdo Marco. por dupii- 
cado ejemplar. en el lugar y fecha indicados al comienzo. 
Por el Ministerio de Cdtm: Carmen Alborch üataller 
Por el Ministerio de Edncici6n y Ciendi: Guslavo Suám Pallena 

Anuo 
hbitoa de actuación 

[Se recogen solamente los textos relativos a bibliotecas, c e n b  de docu- 
mentación y archivos] 

Bibliotecas. centros de docammtacibn y uchimr 
Rimero. Ambos Ministerios estudiarán las formas de colaboración que 
permitan promocionar la lectura y favorecer la relación entre las bibiíotecas 
escolares y las bibliotecas publicas. Centros de documentación y Archivos 
de forma sistemática. 
Segundo. Estos cauces de colaboración consistirán, entre otros aspeclos, 
en la realización de las siguientes actividades: 

Estudiar conjuntamite el desarrollo del Programa de Bibiiotecas Esco- 
lares. 
Promover la investigadón sobre las aspectos educativos de la formación 
de 106 alumnos en el uso de las fuentes de información potenciando el 
programa prensa/escuela del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Establecer cauces de colaboración entre las bibiíotecas públicas y las 
bibliotecas escolares asi como los Centros de Profesores y Recursos. 
Realización de planes de formación para bibliotecarios. 
Continuar. en vista de su favorable acogida. con el programa de encuen- 
tros literarios 'Semanas del Libro" en Centms de Enseñanza Secunda- 
ria y 'Presencias Hterarias en la Universidad". 
Organización de exposiciones de literatura infantil y Juvenil. 
Intercambio de la información disponible en las bases de datos docu- 
mentales de ambos Ministerios. 
Difuslon de los productos de la Agencia Española del ISBN para conúi- 
buir a la actualjzaclón bbiliografica en los centros de enseñanza. 
Realización de prricticas y cursos especincos en la Agencia Española 
ISBN para alumnos de bibiioteconomía y producción editorial y de artes 
gráT1cas. 
Organización de visltas pedagógicas a los archivos estatales y elabora- 
ción conjunta de materiales didacticos. 
Organización por parte de la Subdirección General de Archivos de cur- 
sos específlm para alumnos y profesores. 
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C O N V O C A T O R I A  

CURSO DE 
n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó ~  
PEDAG~GICA" 
17" Convocatoria) 

El Departamento de Teona e His- 
toria de la Educación de la Uni- 
versidad Complutense convoca 
por séptimo año consecutivo los 
cursos de Documentación Peda- 
gógica (para pedagogos y otros 
licenciados) y Documentación 
Escolar (para profesores de EGB y 
otros diplomados), que se imparti- 
rán durante los meses de Octubre 
1995 a Mayo 1996. 
Contenidos. Los cursos abordan 
principalmente 4 aspectos: infor- 
mación documental. tecnología 
documental. documentación 
escolar y fuentes documentales. 
Prácticas. Se ofrecen 12 centros 
especializados para la realización 
de prácticas: CINDOC. Biblioteca 
Nacional, Hemeroteca Nacional, 
bibliotecas universitarias (Mar- 
ques de Valdecilla. Facultad de 
Educación. Facultad de Filosofia). 
Biblioteca del CEDEX. Biblioteca 
del Museo Reina Sofia. El Mundo, 

RTVE, IEPALA y Educación y 
Biblioteca. 
Titulacibn requerida: Licencia- 
tura (para el curso de Especialis- 
ta Universitario). Diplomado 
Superior (para el curso de Exper- 
to Universitario) 
Horario y duraci6n: las clases se 
distribuyen entre las 18'30 h. y 
las 21'30 h. de lunes a viernes. 
desde el 25 de octubre al 22 de 
mayo. 300 horas lectivas y 30 cré- 
ditos (Especialista Universitario). 
280 horas lectivas y 25 créditos 
(Experto Universitario). 
importe: 160.000 ptas. (Especia- 
lista Universitario), 145.000 ptas. 
(Experto Universitario). 

Historia de la Educaci6n 
Edif. La Almudena 

28040 Madrid 
Tel. (91) 394 62 60 (mañanas) 

JAQUE MATE 
(Exposición 
biblioqráfica) 

La Biblioteca de Les Corts de la 
Fundación "la Caixa" ha organi- 

zado una exposición bibliográfi- 
ca para el mes de septiembre 
titulada Escac mat (Jaque 
Mate), sobre el ajedrez en la 
literatura. 
La exposici6n se complementa 
con una guía de lectura que 
comprende una pequeña intro- 
ducción. un cuento. una selec- 
ción de películas alrededor del 
ajedrez. y una bibliografia de 
libros de narrativa sobre el 
tema. 

Biblioteca de les Corts 
Trav. de les Corts, 198-200 

08028 Barcelona 
Tel. (93) 330 71 19 - 

CURSO Y CICLO DE CONFERENCIAS 

La biblioteca en secundaria 
La Asociación Educación y Bibliotecas tiene previsto impar- 

tir en los meses de Octubre y Noviembre un curso sobre lo  
Bibhoka-Centro de Documentación Escolar en la Educación 
Secundaria (organización, dinamizoción y recursos didácticos~, 
que será complementado con un Ciclo de Conferencias sobre el 
mismo tema. 

El curso está programado en dos convocatorias: la primera 
del 16 al 31 de Octubre y la segunda del 15 al 30 de Noviem- 
bre. Incluirán actividades prácticas y visitas guiadas con activi- 
dades de formación en bibliotecas públicas y/o centros docen- 
tes, y al comienzo de cada curso se entregará a los participantes 
una carpeta-dossier con la documentación necesaria. Los blo- 
ques de contenidos se estructurarán en seis grandes epígrafes: 
- Biblioteca y escuela - La biblioteca-centro de documentaci6n d a r  como recur- 

SO didáctico 

Ciclo de conferencias 
Se desarrollarán durante una semana, del 6 al 1 O de noviem- 
bre, en iomada de tarde, de 17 a 20 h. 
Sus principales objetivos serán: 
- Concienciar sobre la importancia de la biblioteca como 

centro de recursos informativos y recreotivos-fonnativos 
para el desarrollo de los programas educativos y el enri- 
quecimiento del hábito lector en la educación secundaria. 

- Destacar su utilidad como motor de cambio hacia una 
nueva concepción del aprendizaie. 

- Proporcionar a los participantes experiencias, orientacio- 
nes prácticas e instrumentos útiles para la dinamización 
y utilización pedagógica de los recursos de la biblioteca 
escolar. 

- ~e&icios y actividades. Difusión y dinamización de los López de Hoyos, 135. 5* D. 
rixurtos Conkrencias: 28002 Madrid 

Duración: 30 horas lectivas 8.000 ptas. Td.: (91) 519 02 70 
Jornadcr: tardes, de 17 a 20 horas. (Socios: 7.000 ptas.) (de 9 a 14 horas) 

- Recursos y materiales. La colección Cuoto: 
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- Formación de la colección. Selección y adquisición Curso: 12.000 ptas. - Organización de los recursos (Socios: 10.000 ptas.) 
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B I B L I O T E C O N O M í A  Y D O C U M E N T A C I Ó N  

JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA (4". 1994. GIJÓNJ. ACTAS. LOS 
PROFESIONALES ANTE EL RETO DEL SIGLO XXI: 
Integración y calidad 
G e d o  Universidad, Servicio d&kblicacione< 1994.- 722 p. 
1 . Documentaci6n-Congresos y asambleas. 
2. Brbliotecas-Conqresos y asambleas. 002+01 

M' Luisa Alvarez de 
Toledo ha coordinado 
la publicación de 
estas voluminosas 
Actas de las Jornadas 
Españolas de Docu- 
mentación Automatiza- 
da'] 994, celebradas en 
Gijón el pasado mes 
de octubre. organiza- 

las cuatro áreas temáticas de las Jornadas (integración, 
gestión, tecnologías, profesionales), incluyéndose ponencias 
(una por área). comunicaciones y experiencias. Dadas las 
características de este encuentro, la mayona de los trabajos 
están centrados en cuestiones relativas a nuevas tecnologías 
documentales. pero pueden encontrarse también algunos 
sobre bibliotecas de hospitales, centros de información juve- 
nil, aspectos jurídicos, mecenazgo, formación de usuarios, 
etcétera. 
Incluye índice gened. de autores y de titulos de ponencias y 

das por FESABID y AABADOM. Los trabajas se agrupan en comunicaciones. -,.- . ". 

GU~A DE LIBROS PARA LOS MÁS PEWENOS (0-7 -0s) r HAUR TXlKlENTZAKO 
LIBURU-GUIDA (0-7 URTE) -- -p. 

Vitoria: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 1994.- 80 p. : ¡l. 
1 . Libros infantiIes8iblioqrafías 087.5 

Cuaderno bilingüe euskera-castellano elaborado por el Semina- adMnanzas. De cada ütuio se indica el autor, editorial, año. 
rio del Libro Infantil de Eskoriatza, en el que se recoge una un breve comentario, indicación de edad y una valoración. La 
selección de libros para nirios de O a 7 años. agrupada en 5 publicación se complementa con tres artículos o anexos: A@- 
apartados: libros de imágenes que estimulan la narración: nos temas y aspectos en libros infantiles, Errores más frecuen- 
libros de imágenes cuyo objetivo es el logro de conocimientos; tes en los libros Infantiles, Puntos a tener en cuenta antes de 
Hbm objeto, cuentos y fábulas ciásicos; poemas, canciones y compw un libro, 

GRUP!...tcca: - Revlsta de cnaclbn e critica llterarlr 
No 3 (Primavera 1 995) .- Narón, La Coruña: Biblioteca Pública Municipal [Estrada de Castela, 2 14-224, 15407 
Nar6n. Tel. 198 1 ) 38 2 1 73). 

Revista en lengua gallega publicada por la Biblioteca Púbiim entrevistas. artidw. convocatorias, reseñas de actividades y 
Municipal de Narón (La Coruña) y 'fiiiaies", rebosante en sus otros muchos contenidos c o n f o m  este número de Primavera. 
cerca de 80 páginas de las aportaciones de sus usuarios, ami- Una referencia básica para todos los interesados en contactar 
gos y colaboradores de todas las edades, aunque principalmen- con grupos relacionados con la iiteratura infantil y juvenil 
te de los 'rapaces". Fotos, dibujos, poesías, libros preferidos. gallega. 

Manual de 
. l Bibliografía, pp. 377-39 1 

archivistica 1 .  Archivos-Tratados, manuales, etc. l. Cruz Mundet, Jose Ram6n. 930.25 

José Ramón Cruz, profesor de les. ya que compendia los principales aspectos relatívos a la 
la Escuela Universitaria de archivísüca. Contiene 15 capítulos o apartados en los que se 
Biblioteconomía y Documenta- aborda el marco teórico de la discipiina (evolución histórica, 
ción Carlos 111 ha elaborado contextualización. ciencias auxiliares). las nociones de base 
este manual, dirigido princi- (documento. archivo. sistemas archivísücos) y las fases (de 
palmente a los alumnos uní- gestión. intermedia y fase definitiva o histórica). Incluye una 
versitanos pero de utilidad amplia bibliografia actualizada en la que se recogen los tex- 
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B L I  M E N T A C I  

ORGANIZACI~N Y DISE~O DE EXPOSICIONES: Su relaclon con 
el museo -- 

, Michael Belcher.- Ggbn: Trea, 1994.- 277 p. : ¡l.- (Biblioteconomla y 
Administracibn Cultural; 5) Bibliografía 
1 .  Museo-Exposiciones . l. Belcher, Michael. 069.4 

Loable iniciativa la de la con una reflexión sobre los objetivos de los museos y sobre 
editorial asturiana Trea al la forma en que se realiza en éstos el contacto con el 
publicar este manual. edita- público. Analiza posteriormente, desde el punto de vista teó- 

1' . ' * 9 1 los textos más interesantes se espera alcanzar con el púbiico. Incluye ilustraciones y 
i - sobre la materia. Se abre una amplia bibiiograiia. 

i 
e 
i 
I 

LAS INDUSTRIAS DE LA LENGUA: P a n o r í m ~ a p r a  los gestores de información 
carmen Diez Carrera - ~ a d r i d  Biblioteca Nacional, Fesabid, 1994.- 179 p ~ibl io~raf la 
1 .  Linqülstica. 2. Lenquajes de indizacibn. l. Diez Carrera, Carmen. 025.4 

0 

, SU re lu~ io i i  WII elniuseo 
. .  . . * .  

; ; *  . a. .:. 
l. \ .  - . %  . 

Trabajo galardonado con el Premio Fesabid 1993 en su modaii- documentación las cuestiones lingüisticas más relacionadas con 
dad profesional. Se estructura en dos grandes apartados: Pre- su trabajo, proporcionarles criterios para evaluar los nuevos pro- 
sentación de productos lingüisticos para los centros de informa- ductos informáticos que están apareciendo en el mercado y 
ción y Planteamiento metodológico de elaboración de una herra- situarles en las últimas investigaciones relacionadas con la cien- 
mienta básica para las investigaciones lingüisticas: el 'macrodic- cia de la documentación, en las que la hgüistica se presenta 
donario*. Con ello se pretende acercar a los profesionales de la como herramienta. 

do originalmente por el rico. el carácter de la exposición como medio de comunica- 
Instituto Smithsoniano cion. con observaciones acerca de la aplicación de conceptos 
(EE.UU.) y la Universidad de marketing. Después, desarrolla los problemas prácticos 

CONCEPCIONES - SOBRE ESCRITURA EN -- LA ANTIGUEDAD ROMANA 
Franqoise Desbordes - Barcelona ~edisa, 1995- 284 p.- (LEA. 5) ~ ib l io~raf ia  
1 Escritura-Historia. l. Desbordes, Francois. 003.344 

. . . ~ I .  

' de Leicester (Gran Bretaña), de diseiio de las exposiciones en relación con los efectos 
. J  - .  . -  1 considerado como uno de que se pretenden obtener y con el tipo de vinculación que 

Este trabajo se propone contribuir a la elaboración de una his- dad de Paris IV, con el titulo Signos g t ú .  y unidades üngüís- 
toria de las teorias de la escritura o, más modestamente. de las ticas: textos latinos sobre la escrüum, desde sus orígenes hasta 
ideas sobre la escritura, al establecer lo que se pensaba sobre Jlnales del siglo 11 de nuestra era. Quinto titulo de la colección 
ella en el mundo latino. Cuenta con dos grandes apartados: Dis- 'LEA" ("Lectura. Escritura. Alfabetización") al que le siguen: Cul- 
ciplinas, autores y textos (con un detallado estudio de la Gra- tura escrita y oralidad, Cultura escrita en sociedades tradiciona- 
mática) e Ideas y teonas (comunicación, aifabeto, ortografía...). les. Cultura, pensamiento, escritura, Sistemas de escritura y 
Resume y pone en orden los diferentes materiales recogidos en Capenicita Roja aprende a escribir: estudios comparativos en 
la tesis doctoral defendida por el autor en 1985 en la Üniversi- tres lenguas. - 

LA BIBLIOTECA DE AULA INFANTIL: El cuentoylr poesía - 
Rafael Rueda.- Madrid Narcea, 1995.- 127 p. : ¡l.- [Primeros anos) 
1. Bibliotecas escolares. l. Rueda, Rafael. - 024 

Libro manejable en su biblioteca en sus aulas. Recoge capitulas -todos ellos con 
extensión y formato. dibujos explicativos- sobre montaje del rincón, tratamiento 
publicado con una documental básico. libro documental y libro Iúdico. rela- 
intención eminentemen- ción entre familia y lectura, lecturas recomendadas ... 
te práctica: aportar pis- Incluye también un apartado final de Actividades con 
tas e ideas a aquellos cuentos y con poesias. Rafael Rueda, profesor de lengua, 
profesores de educación es también autor del libro Recrear la lectura y ponente de 
infantil que quieran los cursos de Bibliotecas Escolares organizados por la 
iniciar, desde lo mas Comunidad de Madrid y la Asociación Educación y Bibiio- 
básico. un rincón de tecas. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 60, 1995 



ABCDARIO DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Equipo Peonza.- Madrid: ~inisterio-de Cultura: Centro del Libro y la Lectura, 
1995.- 2 1 p. : ¡l.- (Temas de Literatura Infantil, 17) M Bibliografía 
1. Lectura-Enseñanza l. Equipo Peonza. 028.1 

Los componentes del Equipo tanto infantil como adulto, con el pretendido ñn de apostar por el 
Peonza de Cantabria han unido lector total que se encuentra más allá de los puros convenciona- 
sus esfuerzos para ofrecer a los lismo~. El planteamiento del libro pennite una consulta flexible y 
lectores un libro que sima de aleatoria de cada uno de los capitulos, además de dejar vía libre a 
orientación para la animación a la los lectores para que hagan sus aportaciones personales supri- 
lectura. A manera de abecedario, miendo, cambiando o ampliando lo expuesto. Dirigido especial- 
cada una de las letras de este mente a todas aquellas personas que están en contacto con niños 
alfabeto da paso a una técnica de y niñas y que desde una escuela, una biblioteca o cualquier otro 
animación a la lectura, la cita de ámbito están interesados por hacer del acto lector una actividad 
un autor y la ilustración de un amena y llena de posibilidades para el desarrollo creativo y critico 

personaje. Las citas y referencias aparecidas pertenecen a autores de la persona o de un grupo de personas. Incluye un extensa 
clásicos y modernos que dirigen su obras a todo tipo de lectores, bibiiografia sobre el tema. 

- 

LA OREJA VERDE DE LA ESCUELA: Trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela 
infantil 
Carmen Diez Navarro.- Madrid: De la Torre, 1995.- 206  p. : ¡l.- (Proyecto Diddctico Quir6n) Bibliografla 
1 .  Enseñanza preescolar-Proyectos. l. Dlez Navarro, Carmen. 373.21083.9) 

Todos tenemos una oreja verde abierta, vigiiante y libre. Carmen para la expresión educativa. La autora del libro nos presenta su 
Diez Navarro. maestra desde hace 25 años y amante de la música, experiencia personal. centrada en trabajar todos aquellos temas que 
la poesia y el juego, propone con este libro un estilo diferente de los alumnos proponen y les preocupa y en tomo a los cuales sur- 
hacer escuela. Abierta a las opiniones de los padres, amigos, alum- gen los contenidos precisos para no abandonar el proceso de ense- 
nos y profesores con capacidad de cambio. para lo cual sólo es nece- ñanza-aprendizaje. Las distintas experiencias llevadas a cabo se 
sario un mínimo de sensibilidad, flexibilidad y adaptabilidad, ade- agrupan por temas de interés, concediendo al iibro un carácter 
más de captar de la realidad que nos rodea todo lo que sea válido didáctico vivo y de gran interés. 

DIFICULTADES EN EL APRENDIWE: Un modelo de diagnóstico en inmwenclon 
Andrés Suárez Yáñez.- Madrid: Santillana, 1 995.- 2 1 O p. : ¡l.- (Aula XXI) M Bibliografía 
1. Psicoloqia de la educación. 2. Aprendizaje. l. Suárez YAnez, Andres. 37.01 5 .3  

Ante las dificultades planteadas por los alumnos dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje se puede actuar de diferentes maneras y 
orientaciones: biomédica, conductual, cogniüva, cunicular ... En la 
mayona de los casos, se tiende a asimilar la casuistica real de cada 
escolar a los parámetros de la orientación elegida. Andrés S u k  
Yáriez propone el Modelo Integrador como orientación que contribu- 
ye a subsanar tales prácticas reduccionistas, siendo integrador de 
las prácticas más habituales ademas de ser un modelo asequible a 

libro se estructura en dos partes: una primera parte propone un 
repaso contextual y de la literatura especializada en el tema de estu- 
dio en España y el mundo occidental, además de presentar el mode- 
lo integrador; la segunda parte, práctica, ejemplifica el modelo pro- 
puesto con el estudio de un caso real de dificultades en lectoescri- 
tura, casuistica más frecuente dentro del aprendizaje escolar. Espe- 
cialmente dirigido a los departamentos de orientación escolar, equi- 
pos psicopedagógicos, profesorado de apoyo a la integración escolar 

los recursos de la mayoría de los centros educaüvos actuales. El y profesores tutores. 

ESTRATEGlAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA 
RURAL - 

Roser Boix Tomas.- Barcelona: Grab: ICE de la Universitat de Barcelona, 1995.- 
139 p.- (Colección MIE).- Bibliografía 
1 .  Enseñanza-Didáctica. l. Boix TomAs, Roser. 37 1.3- 

La interdependencia del siste- 
ma económico mundial y la 
uniformidad en las pautas de 
comportamiento debido a la 
ínternacionalización, han dado 
lugar a formaciones sociales y 
económicas nuevas en detri- 
mento de las clásicas dicoto- 

rurales ha dado respuestas a las exigencias impuestas por la cul- 
tura dominante en las grandes urbes, oividándose de las influen- 
cias del medio y de las interrelaciones creadas entre el individuo. 
su contexto y su cultura más inmediata. El autor de este libro 
anaiiza la escuela rural como una institución educativa que tiene 
como soporte el medio y la cultura inmediata de su entorno, 
caracterizada por una estructura organizativa heterogenea y sin- 
gular. ademas de una configuración pedagógico-didáctica multi- 

mías: rural-urbano. campo-ciudad... La educación en las zonas dimensional que la dota de autonomía y &cter propio. 
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E D U  

~ENGUNE Y RENDIMIENTO ACAD~MICO: Un egudlo en ducacl6nsecundarla 
- 

José Luis Rodriguez Diéguez, Sagrario Gallego Rico - Salamanca Universidad, 1992 - 1 16 p - (Acta 

t Salmanticensia. Estudios Pedagdgicos; 33) Bibliografía 
1 .  Enseñanza secundaria-Estudios y ~qnferencias. l. Rodrlquez Diéquez, J. L. II. Galleqo Rico, S. 373.5131O4) 1 
Una presentación del concepto de rendimiento académico 
actual. la clarificación terminologica de los distintos tipos de 
evaluación, así como las diferentes investigaciones llevadas a 
cabo y las predicciones aceptadas dentro del rendimiento en 
los alumnos de educación secundaria. dan paso al trabajo de 
investigación elaborado por José Luis Diéguez y Sagrario 
Gallego sobre la predicción del rendimiento escolar en secun- 

-.- . 

sólida fundamentación teorica. el estudio se presenta siguien- 
do las pautas de la investigación científica: presupuestos, 
hipótesis. muestra. variables. análisis estadísticos. confirma- 
ción de hipótesis y conclusiones. El libro incluye una extensa 
relación de referencias como soporte fundamental al estudio 
presentado. 

MANUEL BARTOLOME COSSIO: P~nsamlento pedagógico y acción educativa - 

Eugenio Otero Urtaza.- Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educacidn y Ciencia: CIDE, 1994.- 
349 p Bibliografía 
1 .  Cosslo, Manuel Bartolome. 2. Bioqraffa. 3. Educaci6kHistoria. l. Otero Urtaza, Euqenio 3 7 (09) 

El autor recoge en este libro parte de la tesis doctoral de D. Manuel el apoyo personal prestado a las instituciones educativas. sus dife- 
Bartolomé Cossio, Pensamiento Pedagógico y Accwn divulgativa, pre- rentes concepciones educativas e ideas acerca de la enseñanza, 
miado por el ClDE en 1990. El resto del trabajo fue editado por la innovaciones introducidas en el sistema educativo y debates s u d -  
Residencia de Estudiantes, quedando esta otra parte donde se reco- tados, así como una visión sobre la figura de Cossio como reforma- 
gen los aspectos más relevantes del pensamiento de este insigne dor según el testimonio de personas cercanas a su figura. conceden 
pensador y reformador. Su intervención en las reformas del sistema a esta obra una gran importancia dentro de los estudios históricos 
educativo en distintos momentos políticos de la historia de España, sobre la educación espaiiola. 

LA LUCHA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR: Un desafío para las con~rucción ouropoa - 
EURYDICE: La Red de Información sobre la Educación en la Unión Europea. [CIDE. San Agustln, 5. 
Madrid].- 1 72 p. 

Informe realizado por la Unidad Europe de EURYDICE basado realizados, además de ofrecer un panorama de las corrientes 
en el documento de trabajo elaborado a raiz de la reunión man- teóricas y trabajos científicos que intentan explicar la etiologia 
tenida por altos funcionarios de educación sobre La lucha conbn de este fenómeno. El documento presenta las medidas y acuer- 
el fmcaso escolar en Junio de 1992 y que fue presidida por Por- dos adoptados por los estados miembros para atajar este grave 
tugal. Trata el alcance y dimensión del fracaso escolar en los problema educativo común a los diferentes sistemas educativos 
sistemas educativos de la Comunidad Europea s e a n  estudios del entorno europeo. 

TEMAKRANSVERSALES - Y EDUCACI~N EN VALORES 
Fernando ~onzález Lucini.- Madrid. Alauda. Centro de Apoyo para el desarrollo de la Reforma Educativa, 
1993.- 133 p. 
1. Educaci6n. 2. h a  l. González Lucini. Fernando. 37.034 

Uno de los compromisos de la humanidad con la historia consiste en cativa y con ñn un esencial: 'pleno desarrollo de la personalidad" de 
recuperar el pensamiento humanista como defuiidor de la arquitec- los alumnos y alumnas. El autor. después de contextualizar los 
tura de todo modelo social. Traducido desde la perspectiva educatf- temas transversales en el mano de los Disenos Cuniculares y dar 
va seria la integración de un sistema de valores compartidos dentro una orientación para el diseno de los mismos, formula una pro- 
de la formación y el d m l l o  de la personalidad. La vinculación puesta de su conceptualización en valores y objetivos a desarrollar: 
existente entre la ética y la educación es un hecho incuestionable educación ambiental, para la paz. del consumidor, por la igualdad, 
que debe recogerse y desarrollarse en el marco de la Reforma Edu- para la salud, educación vial, etcétera. 
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EDUCAR DESDE EL IFRCULTURALISMO -- 

%se ~.%ton..: [et a l . ]  ~alamanca.haru. Coordinadora Entrepueblos. 1995.- 5 0  p.- (Documentos] W 
Bibliografía 
1 .Educacidn Intercultural. l. Antbn, Jose A. 3 7 . E  1 
Es en las sociedades modernas occidentales donde cada vez se 
hacen más patentes contradicciones y diferencias planteadas por 
la interculturalldad. Términos como educación multicultural. 
intercultural o para la diversidad. están adquiriendo progresiva 
presencia en el lenguaje del profesorado. aunque todavía consti- 
tuyen un propósito más que una realidad contrastada con las 
experiencias educativas. Este cuaderno elaborado por un equipo 

de cinco personas, propone lineas y pautas a seguir en el h b i t o  
de la intercultura y como desarrollo del proyecto cumcular de 
centro, manteniendo viva una doble conciencia: el respeto a 'los 
otros" en sus formas y costumbres y la conciencia de que 'los 
otros" no están en un plano de igualdad material con los que. en 
cierta manera. somos herederos de una 'cultura occidental" y un 
sistema inlusto y discriminatorio. 

f 0 f 0  MANERAS DE MEJORAR LOS PROBLEMAS ESCOLARES DE SU HUOI Una guía do la 
A -- a la Zpara detectar problemas comunes y ofrecer soluciones 
Lawrence ~ . ~ r e e n e . -  Barcelona. Cúpula, 199 1 .- 135 p. 
1 Enseñanza-Diddctica. l. Greene, Lawrence J. 37 1.3 

Concebido como una guía de consulta y ordenado alfakticamente, de seguir para conseguir una maduración personal y afectiva, así 
este libro aborda, de forma clara, cada uno de los problemas, sinto- como académica e intelectual. Incluye una bibliogralia especifica por 
mas, actitudes o conductas que pueden detectar los padres en el temas de interés, tales como discapacidades en el aprendizaje. disle- 
desanolio educativo del niño. Se explican técnicas prácticas y fadles xia. lectura, ortograíia. lógica. razonamiento y fonología entre otros. 

U FORMACIÓN EN CENTROS Dm TRABAJO: Progranracibn y evaluacibn -. . . 

Isabel Torroba.- Madrid: Escuela Española, 1995.- 2 10 p. : ¡l.- (Formacidn Profesional y Empresa) W Bibliografía 
1 .Enseñanza Profesonal. I.Torroba, Isabel 3 7 7  

La autora de este llbro describe de forma clara y comprensible el los. El primero presenta la idea de formación en Centros de h b a -  
lugar ocupado por la nueva Formación Profesional y los módulos de lo: referentes históricos, estructura, ubicación en sistema educatí- 
habajo dentro del sistema educativo y en el m m  normativo de la vo... Los otros dos ofrecen un exhaustivo repertorio de indicadores, 
UK;SE. tanto en los aspectos de programación y evaluativos como instrumentos. ejempllflcaciones y un modelo de reaiización para el 
de plani8cación. Los contenidos estan organizados en tres capítu- perfeccionamiento de la programación y evaluación. 

I*r - EDUCACI~N DE CALU: Hacia un modelo do intorvencibn on 
marginacion Juvenil 
&ciación Cultural lacalle, coordinacidn Mercedes Arquero.- Madrid: Popular, 
1995.- 19 1 p. : ¡l.- (Tiempo Libre, 9) W Bibliografia 
1 .Educacidn de Calle. l. Asociacidn Cultural La Calle. 
II. Arquero, Mercedes, coord. 3 7 . 0 6  

La Asociación Cultural La Cde. autores iniciaron su andadura hatando de hacer edumcibn 
autor colectivo de esta obra, es de calle a través de la intervención directa y la búsqueda de 
una asociación civil sin inimo de la claridad conceptual. en medio de segmentos de población 
lucro que busca la promoción e acosados por la marginacion y el estigma social. Ideario. pro- 
inserción social de menores y yecto educativo, metodologia de la intervención. funciones y 
jovenes desde distintas lineas de tareas de educadores/as. programas de acción. actividades. 
intervención: atención y segui- recursos... son los contenidos de este libro. sabiendo que 

miento, fomento de asociacionismo, fomento e inserción socio- ninguna experiencia es, en su totalidad. trasvasable de una a 
laboral, prevención y reinserción de drogodependencias .... Este otro contexto, aunque pueda servir de referencia y apoyo a 
Ubro se ernpezi, a escribir en 1984, cuando muchas de sus situaciones similares a las planteadas. 

GU~A DE LA UNIVERSIDAD 
Consejo de Universidades.- Madrid: Ministerio de Educación y ciencia: Centro de Publicaciones. 1994 

De utilidad para la Comunidad Universitaria, así como para los dad se estructura agrupando por localidades los diferentes centros 
alumnos que finalizan sus estudios de FP, COU, e incluso BUP. que y enseñanzas universitarias. Cada uno de los apartados referentes 
deseen reaiizar estudios universitarios y quieran conocer los centros están presentados por la dirección. teléfono, f a ,  año de creación, 
existentes en una Universidad. o en una localidad concreta, qué estatutos. provincias con centros. Incluye información relativa a las 
enSenanzas se imparten y hasta que nivel. La Guía de ia Unfversl- ahjarnientos universitarios: Colegios Mayores y Residencias. 
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I N F A N T I L  

Colección ilustrada por Francine Oomen, está realizada en formato mundo, Mk amigos, Mis juguetes. Cada uno de ellos está ilustrado 
pequeño y hojas de cartón, factiitando la manipulación de los libros por unos 10 dibuios a página completa y con una ventanilla que deja 
por los más pequenos y dhdole consistencia para su utilización dia- entrever el dibujo de la siguiente, animando y estimulando la explo- 
ria. Los títulos publicados hasta el momento apelan a los elementos ración de los más pequeños. Cada una de las ilustraciones muestra 
más cercanos en la vida cotidiana del entorno infantil: Mi casa, MI un objeto o animal y se complementa con la palabra que lo dehe.  

t 

La hora 

significado de las horas, el explicativo de cada una dé las situaciones; además de 
paso de las estaciones en trasparencias que apoyan y complementan los dibujos más 
los dos hemisferios terres- representaüvos. 

l A  HORA Y EL PASO DEL TIEMPO 
~ é l i n e  ~ o u r - ~ h o l l x  il - ~ z d .  SM Saber, 1995.- 34 p. : ¡l.- (Mundo 
Maravilloso, 34) 
1 . Enseñanza preescolar. l. Bour-Chollet. Celine. 373.2 

Especialmente dirigido a tres y su relación con el tiempo. la relación de los cam- 
niñas y niños entre 3 y 7 bios lunares con las semanas del mes... 
años, este Ubro enseña el Todo ello ilustrado con dibujos a todo color y breve texto 

A DORMIR 
Tony Ross.- Barcelona: Timun Mas, 1994.- 14 p. : ¡l.- (Los Libros de la Princesita) 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Ross, Tony. 373.2 

La Fdncesita se ha ensuciado jugando. Se lava las manos, la cara, prendan lo importante que es el aseo personal diarlo. Editado en 
los dientes, también se peina. Pero, ¿por que no se quiere bañar? cartón plastiñcado con dibujos a todo color y página completa, está 
Algo sucede en la bañera. así que decide irse a dormir con su amigo pensado para una mejor manipulación por parte de los más peque- 
el osito 'Nana". Esta simpática historia ayuda a que los niños com- ños. Otros títulos de la colección: Formas. Animales, M tiempo. 

EL 2 0 0  LOCO - 
Mario Gornboli.- Madrid: Gaviota, 1994.- 12 p. : ¡l. (Aprende a Dibujar).- Bloc de apuntes 
l .  Enseñanza preescolar. l. Gomboli, Mario 373.2 

Aprender a pintar facilmente un Zoo Loco, es una maravilosa excu- dos en este Ubro, además de un bloc de apuntes que expUca de 
sa para que el autor de este Ubro plantee todo un curso de dibujo forma amena los diferentes pasos a seguir para conseguir los dibu- 
para todos los niños que quieran aprender a usar el lápiz de mane- jos propuestos. La mayona de las páginas. editadas en cartón plas- 
ra sencilla y divertida. a la vez que correcta. Cien dibujos, adhesi- tiñcado y a todo color, contienen ventanas que complementan o dan 
vos. siiuetas, trucos y consejos son algunos de los recursos utiliza- paso a las animales dibujados. 

7 D ~ S  EN UNA GRANJA -- 

k n a  Curti - Barcelona ~diciones B. 1995.- 12 p. : ¡l.- (7 DlasJ 
l .  Enseñan- preescolar. l. Curti, Anna. 373.2 

Una semana 
en una gran- 
ja es un fan- 
tástico moti- 
vo para que 
Nico y Nina,  
en compañia 
de su perro 
G w  prepa- 

ren una ñesta para el domingo. Recoger manzanas para hacer 
refrescos. doradas mazorcas de maíz para hacer palomitas. com- 
prar harina para hacer galletas o ir al huerto a recoger calabazas 
para hacer cabezas mágicas son algunas de las actívidades que 
nos proponen estos simpáticos personajes para cada uno de los 
dias de la semana. además de divertidos juegos de busqueda de 
las ilustraciones. Cuidado formato con ilustraciones a doble pagi- 
na y en cartón plastlficado. Siete dias en casa es otro titulo de 
esta colección. 
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P R I M A R I A  

EXPERIMENTOS Y-H-ECHOSGEOG@FICOS - 

Barbara ~ a ~ l o r T ~ e ó n :  Everest, 1995.- 128 p. : ¡l.- (Biblioteca de los Experimentos) 
1. Geoqrafia-Diddctica. l. Taylor, B a r b a  - 91 1.2 

Cómo se suceden las estaciones del año. en que consiste el ciclo comprender el interesante mundo de la geografia. la topografia y 
del agua, cómo se forman las montañas o cómo se lee y se hace la geología, este libro ofrece toda una serie de actividades a rea- 
un mapa, son algunos de los contenidos de este primer libro de lizar de forma amena y sencilla, tales como dibujar el plano de 
la colección Bibüoteca de los Experirnenbs de Everest. Concebido una habitación, fabricar un termómetro, reallzar estalactitas y 
desde un punto de vista eminentemente didáctico que ayude a estalagmitas. hacer un vol ch... 

? TOM Y JERRY: La aventura de la famlllaanlmg . .- 

Üachel Wríght, ilustraciones-de ~a=-~arbera  .- Barcelona: Junior, 1995.- 
28 p. : il. 
1. Animales. l. Wright, Rachel. II. Hanna-Barbera, ¡l. -- - 591.5 

Tom y Jerry han encontrado en pequeño desconocido y, de paso, aprender sobre la fauna 
la puerta de su casa una cna de diferentes lugares. su forma de vida y peculiaridades. 
de animal que no conocen. Los Cada una de las paginas presenta ilustraciones a todo color 
célebres personajes de dibujos de la fauna de diferentes continentes y medios. La últimas 
animados invitan a los más p@nas contienen una serie de actividades que nos recuer- 
pequeños a un divertido viaje dan lo más importante de este maravilloso viaje por los 
para encontrar a los padres del animales. 

TUS PRIMEROS P-S E N  EL DlBUJOfina guía para el joven artlsm 
~ u d e ~ ~ e l t o n -  Barcelona: Molino, 1995.- 45 p. : ¡l.- ( J6venes artistas) 
1 .Dibujo-Didáctica. I.Welton, Jude. - - -- 74 1 

Una gran variedad de dibujos de artistas contemporáneos y ciásicos vación de los dibujos y materiales. elementos como líneas y som- 
sirven de contexto para mostrar el uso de la técnicas más utilizadas, bras. luz y sombras, diseño y textura, perspectiva, figuras y caras, 
a la vez que se proponen toda una serie de ejercicios para la prácti- dibujo de animales, transformaciones ... son algunos de los temas 
ca de las mismas. apoyadas por fotograíias y orientaciones prácticas tratados en este libro destinado al fomento e iniciación de las habl- 
que muestran paso a paso los diferentes procedimientos. La conser- Udades pictóricas. 

EL ORDENADOR - Y SUS - PERIFÉRICOS 
M. = m e ~ - ~ c a r a ~ u e ,  L. ~ o n t a l b x  Velasco.- Madrid: R.P.H., 1995.- 92 p. : ¡l.- (Topi y Plumy en ...) 
1 .  Ordenadores personales. l .  Gómez-Mascaraque, M. II. Montalbdn Velasco, L. -- -- - 68 1.32 

Primer libro de esta colección dedicado a introducir a los más peque- so (CPU), las memorias RAM y ROM, el lenguaje del ordenador, los 
ños en el mundo del ordenador de forma didáctica y atractiva. TopI disquetes. periféricos básicos, el ratón, el CD-ROM ... Para afianzar 
y Plumi son los personajes principales de esta colección que en este los conocimientos básicos. este libro incluye una serie de activida- 
titulo. junto con otros más, enseñan al joven lector claramente las des a manera de juegos. además de ilustraciones a todo color, cla- 
partes más importantes que componen los ordenadores personales ras y definitorias de los elementos fundamentales. 
actuales. así como su luncionamiento: la Unidad Central de Proce- 

EXPLORADORES Y AVENTUREROS EN LA INDIA - - -- - - - -  
h i t a  Ganeri.- Madrid: SM, 1995.- 47 p. : ¡l.- (SM Saber. Exploradores y Aven- 
tureros) 
1 .India-Historia. - - - -  2. lndia-Descubrimientos - y exp-raciones- l. Ganeri, - -  A. 954.0- 

En colaboración con la Royal Geo- y awntureros en la India es uno de los primeros libros de esta 
graphical Society. esta nueva colección, en el que su autora. nacida en Calcuta y licenciada en 
colección de la editorial SM esta Estudios Indios. escritora de numerosos libros para niños y 
dedicada a mostrar la historia de jóvenes. presenta de forma amena y con buenas ilustraciones ' 

las continentes y sus culturas un recorrido por la lndia y su historia: desde las antiguas civili- 
más antiguas, los exploradores zaciones que la poblaron, los exploradores, mercaderes. misio- I 

, que descubrieron su geografia, neros y arqueólogos que viajaron por sus tierras, hasta la India 1 así como la situación actual de actual. Organirado en seis capítulos. incluye cronolo@a, voca- 
estas civilizaciones. Exploradores bulario e indice alfabético. 
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S E C U N D A R I A  

ASTERlX - 

Revista extraordinaria.- Barcelona: Planeta, 1 995 

Es el verano de 1959 en Bobogny. Con un calor sofocante y senta- mas leidos del mundo. En este numero extraordinario se recoge el 
dos en el balcón de un apartamento con vistas al vasto cementerio origen de la historia, los precursores de la misma. la primera revls- 
de Pantin, René Goscinny y Albert Udem dieron a luz una de las ta que lo difundió. los secretos de Asterix y sus padres, su desarm- 
historias de cómic sobre galos y romanos que habria de ser, y es, la Uo desde los años 60 hasta nuestros días, homenajes realizados a 
delicia de muchos jóvenes lectores. La editorial Planeta conmemora Asterix por los nombres más importantes del cómic europeo. Se 
con esta revista extraordinaria el 35 aniversario del nacimiento de incluye un póster central a todo color con más de 120 protagonistas 
A s W  pequeño gran personaje emblemático de uno de los cómics aparecidos a lo largo de los 29 titulos. 

LAS MUJERES EN LA ANTIGÜEDAD Y LA EDAD MEDIA 
María Jesus Fuentes, Purificación Fuentes.- Madrid Anaya, 1995.- 96 p. : ¡l.- (Vida Cotidiana) N Bibliograffa. 
1 .  Mujeres-Historia. l. Fuentes, Marla Jesús. II. Fuentes, Purificacidn. 396 

Las dos autoras. catedráticas de Historia en Bachillerato. nos estos periodos y su intluencia en la economía. la sociedad y la 
presentan un recorrido histórico por uno de los temas que cultura. así como su participación en los ámbitos más signlll- 
quizás. y con mas fuerza que nunca. se plantean actualmente caüvos de la vida de su tiempo. El libro está dividido en cua- 
en la civilización y pensamiento occidental: la mujer y la socie- tro capítulos que hacen referencia a la mujer antes del mundo 
dad. Este libro presenta un estudio de la mujer en la Antigiie- clásico, en Grecia. en Roma y en la Edad Media. Incluye glo- 

ORIENTACIÓN Y ESTUDIOS PARA DESPUES DE LA I G H S O  EN U 

y estudbs para 
PROVlNClA DE ALICANTE. - -- Curso - 1995/1996. . - 

Manuel Pérez S6nchez.- Diputación de Alicante Area de Juventud, 1995.- 7 2  p. 
l .  Orientacdn Pedgóyca. 2. Orientac16n profesional. l. Perez Sdnchez, M. 3 7 . 0 4 8  

E.G.B.lE.S.0. -- 

rci k Provincia 
de Alicante 

. - 

dad y el Medievo. la falta de derechos politi& de la mujer en sario e índice alfabético. 

Es la sexta vez que la Diputación de 
Aiicante publica esta Guía de orienta- 
ción y esiudws pam después de la 
EGBIESO. Aunque está dedicada a 
escolares de Alicante, los contenidos 
generales que desarrolla pueden ser- 
vir de guia tanto para alumnos que 
hayan terminado sus estudios de 
secundaria obligatoria como para ins- 
tituciones que hayan pensado llevar a 
cabo una idea similar. Presenta temas 
como decisiones a tomar por el alum- 

no después de los estudios de secundaria, aspectos a tener en 
cuenta por la familia, la decisión de seguir estudiando, cuestio- 
nario de ayuda en la toma de decisiones y de autoevaluación ... 
además de un cuadro explicativo del Sistema Educativo actual y 
de la LOGSE, becas y ayudas, servicios de apoyo a estudiantes y 
libros de consulta y orientación. Con esta misma edición se ha 
publicado una Cuia no 2 de Orientación y estudios pam la juwn- 
tud de Mcante con la intención de informar sobre las opciones 
de estudio desde diferentes niveles de estudios, asi como los con- 
tenidos. duración, requisitos, de la diferentes opciones que se 
presentan. Incluye diferentes apartados dedicados al empleo 
juvenil. 

INVENTOS: . .- Hlstorla visual 
Lchard Plan.- Barcelona: Ediciones B. 1995.- 6 4  p. : ¡l.- (A traves de la Imagen). 
1. Inventos. l. Plan, Richard O0 1 .894  

A manera de tablas cronológicas, con ilustraciones de gran calidad cia sutil entre invento e innovación, a veces tan dfficil de senalar en 
y texto explicativo de cada uno de los inventos, este libro está dirigi- la autoria de determinados inventos. El lugar ocupado por cada uno 
do a todos los jóvenes interesados en la historia de los inventos más de los inventos en esta recopilación histórica cronológica está some- 
significativos que han innuido en el d e s m l l o  de la humanidad. tida a diferentes condicionantes que marcan su lugar en la misma: 
Richard Platt ha intentado ofrecer la descripción más completa, creación, cuándo se empieza a utiiízar, año en que es patentado. 
justa y acertada de cada uno de dos. intentando marcar la diferen- fecha en que surge la idea excelente ... 
C - - I . ,+S.< .l.-- 

W OUE TÚ PUEDES HACER PARA-S-LVAR LA TIIlRRA - 
Debbie Silver, Bernadette Vallely - Salamanca ~óguez, 1995 - 198 p.- (Lector Joven) N Lista de Direcciones 
1 .  Educacibn Ambiental. l. Silver, ~ébbie .  II. Vallely. ~ernardette. 504:37  1 

Este libro está dirigido a todos los lectores preocupados por el es la concienciacion personal con el medio que nos rodea. c6mo 
medio ambiente y el entorno en donde habitan. Para la elaboración mejorarlo. cómo conservarlo. Temas como aditivos en los aiimen- 1 
de los temas presentados, los autores de este libro han contado tos, agricultura indusirial, agujero de ozono, ahorro energetico, 
con la colaboración de importantes personas y organizaciones que alergias, combustibles fósiies. dioxinas. experimentos con anima- 
dedican sus esfuerzos al mantenimiento y mejora del medio les, reciclaje. ruidos ... y muchos más son los que hacen de este 
ambiente como The Women's Environmental Network, Friends of Ubro un importante manual de acción en defensa de la naturaleza 
the Earth. Greenpeace, entre otros. El fin pretendido en el lector, y el medio en que vivimos. 

- - m ,  
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V A R I O S  

CÓMO SE LEE UN CUENTO P O P U e  
v a l e n t i n a  Pisanty  - Paidós Barcelona, 1995 - 203 p.- (Instrumentos Paidds, 14) 

028:398 1 l @ u i D @ c E a  1 Pisanty, V 'ent ina  - - _ - 

El cuento como género narrativo alienta una multiplicidad de configuración propia. sino que se adopta a diversos contextos 
lecturas y estimula un acceso abierto La autora de este libro culturales en los que se inscribe cada oportunidad. La 
aborda el tema desde el punto de vista semiótica y analiza el influencia que el cuento tradicional ejerce sobre nuestra vida 
complejo juego interpretativo que se establece entre el cuento no se agota con el tiempo. sino que nos acompaiía a lo largo 
y su destinatario. Las consideraciones de orden teórico van de nuestras vidas. El libro se divide en cuatro apartados en 
acompañadas de una investigacion histórica acerca de los que los que se trata el cuento popular como género narrativo, sus 
han sido receptores privilegiados del cuento. Valentina Pisanty, diferentes destinatarios, las diversas lecturas adultas que se 
doctora en Arte. Música y Espectáculos por la Universidad de pueden hacer y un análisis de las diferentes versiones de 
Bolonia, mantiene la idea de que el cuento no está dotado de Caperuczta Roja. 

b 'I 

L A T E R M O D I N ~ I ~  DE LA PIZ!=!Lc-ciencia y I a ~ i ~  cotigana. - 
Harold  J. Morowizt .-  Barcelona: Gedisa, 1995.- 253 p.- (Ciencia para Todos; 1 1 )  

O0 1.92 l .  Cienc&-Vulqarizac¿m.J Morowitz, Harold J. -- 

Una aceituna en una copa de martini o la causa por la que es tan paralelismo entre cerebros y ordenadores. pasando por las suüles 
fácil quemarse el paladar al comer piza son motivos suficientes relaciones entre el béisbol y la filosofia. Harold J. Morowitz es, des- 
para que el autor de este libro. biofisico reconocido, pase revista a lo pués de la desaparición de lsaac Asimov, uno de los principales 
largo de cincuenta y dos ensayos breves a los temas mas apasio- cientificos que, junto a escritores como Martin Gardner y Raymond 
nantes e insólitos de la ciencia y el pensamiento contemporáneo: Smuilyan, luchan contra el irracionaiismo y el analfabetismo cienti- 
desde las posibilidades y riesgos de la ingenieria genetica hasta el Eco en el mundo. 

HlSTORE ECON~MIC~J F N D I &  Y DE ESPAÑA - - - - - -- - - 
Rafael k a c i l ,  A n t o n i  Segura . -  Barcelona: Teide, 1995.- 7 3  1 p. : ¡l. Bibliografla 
1 .  Historia económica. ILArasl, &fael. II. Sequra, Antoni ------ 93:33 

Doce son los capitulo~ de este libro que intentan mostrar las ten- sido tratados por los autores con mayor profundidad, aportándose. 
dencias y procesos de cambio más importante de la economía mun- para este caso. una bibliograiia más extensa y actuahda. Se ha 
d d  y española entre los siglos XVlll y la época actual: es decir, entre procurado que los contenidos tratados sean los suficientemente 
el nacimiento y consolidación de las sociedades industriales y el exactos y completos como para que la comprensión de los diferentes 
final del socialismo real en los países del Este europeo. Los temas procesos económicos y diferentes tendencias queden expuestos con 
referentes a los paises del Este, al mundo actual y a Espaiia han la mayor corrección y objetividad posibles. 

como gz ~ C E  UN miel ELM-~ &vl_sib& 
Scott McCloud.- Barcelona: Ediciones B, 1995.- 2 16 p. : ¡l. 
1 . Literatura-Estilo. l. McCloud, Scott. -- - - - - - - - - 82-9 

Es quizá uno de los mejores estudios del medio de los cómics el pre- la misma altura que el cine, la prosa o cualquier género artístico. Los 
sentado por Scott McCloud con este libro. Escritor nominado doce diferentes conceptos y formas de expresión más comúnmente uüli- 
veces al premio 'Hamy and Eisner", utiliza el diseño y lenguaje zadas en el cómic se pueden encontrar camuflados en las historias 
compartido de la imagen. la palabra, la linea y el color propio del y Metas de este libro, haciendo que su lectura y observación sea 
cómic. para presentar una profunda reflexión acerca de la validez de tan divertida como instructiva para los lectores interesados por esta, 
los mismos como forma de expresión literaria y vital, situándolos a ya no tan joven, forma de expresión. 
m .- I. 

SOBRE VIRUS Y HOMBRE% La- cr_rmLa o n 2 a ~ l  -DA_ - - - - - -  
Luc Montagnier . -  Madrid: Alianza Editorial, 1995.- 247 p. m Bibliografia y 
direcciones útiles 
1. Virus. l. M o n g n i e r ,  Luc. --  -- 578 
Ya han pasado diez arios desde 
que el autor de esta obra. Luc 
Montaigner, descubriera el 
agente del SlDk A lo largo de 
este tiempo él ha sido protago- 
nista y testigo de excepcion de 
los avances en el conocimiento 
de la enfermedad. en los trata- 
mientos para mejorar la calidad 
de vida de los enfermos y en las 

posibilidades de encontrar una vacuna eficaz. Estructurado en 
cinco partes. este libro se organiza a parür de cinco grandes 
temas de interés: descubrir. comprender, tratar, buscar y prwe- 
nir. Además incluye un glosario donde se explica claramente los 
términos científicos relacionados con la eníermedad, una relación 
bibliogránca sobre el tema en castellano y una lista de direcciones 
útiles con asociaciones y organismos que ofrece servicios de ase- 
sarmiento o ayuda en España. De divulgación general, es un 
libro a tener en cuenta por todas aquellas personas interesadas 
en el tema. 

F - 
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Escaparate de novedades 
PRIMEROS LECTORES 
-- 

MINA Y nNA m~ LA M O N T A ~  
Carme Solb Vendrell; Francoise Mateu.- Barcelona: Timun Mas. 
1994.- 30 p. : ¡l. 
l. Sole Vendrell, Carme. II. Mateu, Francoise 
Las simpáticas gemelas Nina y Tina, una rubia y otra p e h j a ,  
viven aventuras ¡lenas de humor. Cuento con grandes y coloridas 
ilustraciones donde se mezclan páginas que sirven de fondo para 
otras medias páginas en las que la acción varia. 

WIRRO SmR FAMOSA 
Paloma Bordons; ilustraciones de Javier Aramburu.- Madrid: 
SM, 1 994.- 6 1 p. : ¡l.- (El barco de vapor; 57) 
l. Bordons, Paloma. II. Aramburu. Javier, il. 
Anusca tiene una preocupación: quiere ser famosa y no sabe cómo; 
intentará llamar la atención de cualquier forma. pintándose el pelo 
de azul o llevando los zapatos de su padre. pero ...  conseguirá ser 
famosa comportándose de esa manera? Contiene ilustraciones sen- 
cuas y muy expresivas. 

: C U M P L ~ O ~  FRUZi 
Carmen Vazquez-Vigo; ilustraciones de Marife Gonzdlez.- Madrid: 
Bruiio. 1995.- 55 p . 11.- (Estrellas Alta Mar; 1 1 )  

l. Vazquez-Viqo, Carmen. II. Gonzdlez, Marifk. il 
Clara vive en una granja rodeada de animales a los que cuida. 
Estos quieren hacerle un regalo, ya que se acerca su cumpleaños. 
Clara es una amante de la música y han pensado que el mejor 
regalo es cantarle 'cumpleaíios feliz"; el resultado será sorpren- 
dente. Esta historia es un canto de felicitación que trasmite la 
importancia de vivir cada dia con ilusión, aunque no sea nuestro 
cumple~os .  Destacan las bellas y cuidadas ilustraciones. 

LA SOMBRA MIST.RIOSA 
Antonio de la ~ u e n t e  Arjona; ilustraciones de Juan Manuel Gar- 
cla Atvarez.-Madrid: Ediciones de la Torre, 1995.- 62 p. : ¡l.- (Alba y 
Mayo Teatro; 3) 
l. Fuente Arjona, Antonio de la. II. Garcfa Alvarez. Juan Manuel. il. 
Cuando la casa de Tom y Pablo se queda a oscuras. surgen detrás 
de las sábanas que su madre tiene colgadas en el salón unas som- 
bras misteriosas. 
Los dos hermanos y s u  amiga Greta se verán implicados en una 
divertida aventura para ayudar a un mágico personaje que aparece 
del mundo de las sombras. Divertida obra de teatro para niños que 
explica al mismo tiempo técnicas básicas del "teatro de sombras". 

AVHNTURAS DE NlCO: II tosoro del hreo I r n t a s i u  
Alfredo Gdmez Cerda.- Zaragoza. Edelvives. 1994.- 165 p. (Ala 
Delta; 175) 
l. G h e z  Cerdd, Alfredo 
Nico y Marga convencen a sus padres para ir unos días a Lisboa y 
reunirse allí con sus amigos. El viaje se complicará desde el prin- 
cipio: cuando llegan descubren que su amigo Darniao. conocedor 
del tesoro del barco fantasma. ha desaparecido. Obra de interés 
para jóvenes lectores. 

SCRUMPY 

por Frederic Joos - Barcelo 
na: Timun Mas. 1994.- 30 
p. : ¡l.- [la nube de algo 

l. Dale, Elisabeht. w 
II. Joos. FrPderic, il. 
El mejor amigo de Ben es su 

a todas partes pero, ¿que 1 
ocurre cuando Scrumpy 1 
desaparece de la vida de 1 
~ e n  ?'... Al igual que el resto 

e los títulos de esta colección se plantea una historia. real y 
ivertida. que pretende hacer reflexionar al nino sobre la relación 
Dn los demás y con su propia conducta. Contiene una guía 
idáctica. 1 

UYRNDAS DEL BOSOUm FRONDOSO 
Nathaniel Hawthome.- Madrid: Miraguano, 1995.- 222 p.- (La 
cuna de Ulises; 2 1 ) 

l. Hawyhorne, Nathaniel 
Adaptación para jóvenes lectores de los hermosos mitos de la Gre- 
cia clásica.-~raducido al castellano por José Kozer, se reúnen en 
este iibro varias historias que evocan un tiempo que la fantasía 
siempre mantendi latente. Ateneo y Hércules. Teseo y el Mino- 
tauro, Ulises y Circe. entre otros. son los personajes de estos rela- 
tos f a b u l m .  

DE 12 AMOS EN ADELANTE 

RL GUARDlAN DE LA LUNA - -- - - pp - 

Jordi Sierra i Fabra; ilustraciones de Pablo Nuiíez.- Madrid: 
Anaya, 1994.- 78 p. : ¡l.- (El duende verde; 74) 
l. Sierra i Fabra, Jordi. II. Nufiez, Pablo, il. 
Relato de ficción ambientado en el siglo XXII. Alam vive con sus 
padres en la luna: son los 'guardianes de la luna". Muchos plane- 
tas han sido ocupados por el hombre mientras la tierra esta per- 
diendo sus recursos y es necesario abandonarla. Alam y sus padres 
reciben la orden de dirigirse a Marte y abandonar la luna. pero 
decidirán quedarse di .   conseguirá Alam ir al@ día a la me- 
m...? 

ELS ARBRmS=SAeN RAN Dm FlNcS- - 
Enric Larreula - Barcelona Editorial Grulla. 1995 - 190 p - (Gran 
Angular 7 1 J 
I Larreula. Enric 
A través de las páginas de esta novela se hace un llamamiento a 
favor del respeto a las personas y a sus diferencias. Una joven 
marroquí vive con su famiiia en Cataluna. Los problemas de inte- 
gración en la nueva sociedad por intentar conservar sus origenes 
se complican con la Uegada de su primo. fugiilvo, al que intenta 
ayudar. Novela realista y antiracista. 
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Libros recomendados 
EL VERDADERO 
FINAL DE LA 
BELLA 
DURMIENTE - -- 

Ana Maria Matute, dibujos de 
Teresa Ramos.- Barcelona. 
Lumen. 1 995.- 8 1 p. : ¡l.- [Grarr 
des autores; 56) 
l. Matute, Ana Maria. 
11. Ramos, Teresa, ¡l. 

Sorprende que la autora, des- 
pués de largos años de silencio, 
publique una obra tan diferen- 
te al resto de su producción 
infantil (quizás se halla algo 
cercana a Sólo un pie descalzo 
por el ambiente fantástico 
común a ambas pero diflere, en 
general, de los temas y perso- 
najes a los que nos tiene acos- 
tumbrados). La técnica literaria 
de recrear los cuentos tradicio- 
nales, bien con Anales distintos 
o introduciendo cambios en 
alguno de los patrones narrati- 
vos, ha sido empleada por 
autores tan conocidos como 
Roald Dahl o Tony Ross e, 
incluso. Mabel Piérola se atre- 
vió a contarnos cómo eran los 
papas de Caperucita Roja... 
Pero la aclaración de lo que le 
aconteció a la Bella Durmiente 
tras casarse con el Príncipe 
Azul no es una actualización 
del papel de ese personaje en el 
mundo contemporáneo, ni 
siquiera una lectura critica y 
por tanto enriquecida de lo que 
ya conocemos. Es una historia 
en la que el bien y el mal se 
enfrentan como lo han hecho a 

LASALASDELA 
PANTERA - 

Carlos Puerto.- Madrid: SM, 
1995.- 127 p.- (Barco de 
Vapor. Roja; 85) 
l. Puerto, Carlos. 

Novela galardonada con el 
Premio Barco de Vapor 1994 
en la que lo mágico y lo mis- 
terioso se dan la mano en un 
escenario donde lo sorpren- 
dente es creíble: el circo. Ese 
es el marco apropiado para el 
desarrollo de una sorpenden- 
te leyenda. Lo fantástico se 
plantea como la ruptura de la 
cotidianeidad y se intuye 
como algo inquietante (desa- 
sosiego siente el narrador- 
periodista, simple pretexto 
para lo que se cuenta, desde 
que llega al gran circo de 
Manchuria). Por eso es del 
género fantástico este relato 
plástico y colorísta en el que 
la desaparición de la pantera 
Java [de la que sólo quedan 
plumas) lleva a conocer a 
personajes como Azul, Bela, 
Seiji Khan, la sirena Loreleí... 
Tanto las relaciones entre 
unos y otros, la ambigüedad 
de las situaciones y conversa- 
ciones y el desvelamíento de 
historias pasadas, completa- 
mente fuera de lo normal, 
crean una atmósfera de gran 
atractivo y buen pulso litera- 
rio que atrapa el interés del 
lector. El valor más destaca- 
ble es & concordia. 
A partir de 12 años. 

EL MEJOR 
TRUCO DEL 
ABUELO - 
L. hivight Holden; ilustracio 
nes de Michael Cheswoth.- 
Mexico: Fondo de Cultura Eco 
n6mica. 1993.- 48 p. : ¡l.- [Los 
especiales de A la orilla del 
viento) 
l. Holden, L. Dwight. 
II. Cheswoth, Michael, il. 

Los lectores hemos de aprwe- 
char la posibilidad de encon- 
trar en las librerías españolas 
los iibros para niños editados 
en México con una gran cali- 
dad. Este que presentamos 
trata un tema que, si bien 
empieza a no ser excepcional, 
es poco frecuente todavía: la 
muerte. La protagonista experi- 
menta un interesante proceso 
desde la negación de la muerte 
de su abuelo a la aceptación de 
ésta como parte del ciclo de la 
vida. De esa manera ofrece un 
modelo emocional que ayudará 
a otros niños a enfrentarse a la 
muerte de sus seres queridos. 
El descubrimiento de que el 
abuelo tiene cáncer es tenlble; 
pero más terrible resulta aún 
aceptar que la enfermedad ha 
podido con él y hay que ente- 
m l o .  Los recuerdos de todos 
los buenos ratos pasados con el 
abuelo doran poéticamente, 
tras las lágrhas, y ayudan a 
ordenar experiencias intensas 
que no se está dispuesta a oM- 
dar: porque la protagonista se 
compromete a hablarle de él a 
su hermana pequeña para que 
le conozca profundamente, 

lo largo de los siglos. 

aunque se haya ido. 

IW"AmUTYIL 

EL VEROtiDERO FiNAL 
DE LA BULA WRMlENiE 

1 El mejor truco del ahuelr 

VERSOS COMO 
NI~IOS 
Antonio A G h e z  Yebra; 
ilustraciones de Juli Noguer.- 
Madrid: Hiperibn, 1995.- 100 
p. ¡l.- fijonjoll) 
l. G6mez Yebra, Antonio A 
II. Noquer, Juli, il. 

Esta nueva colección de una 
editorial especializada en libros 
de poesia, con artistas españo- 
les contemporáneos. aparece 
en un momento en el que es 
escasa la atención prestada a 
este género en el mercado edi- 
torial. Y tanto su concepción. 
como la elección de los prime- 
ros titulos, la hacen muy reco- 
mendable para las bibliotecas 
infantiles. Los números, las 
estaciones, los años, la sempi- 
tema luna y un s i n h  de ani- 
males cercanos al mundo 
infantil son los motivos de los 
más de cuarenta poemas que 
Górnez Yebra destina a los 
niños, con su buen hacer poé- 
tico. El empleo de estructuras 
encadenadas, diálogos, parale- 
iismos y juegos lingüísticos de 
los mas variados junto a la 
simplicidad y la concentración 
expresiva dotan de gran fuerza 
expresiva a 'Por la calle". 
'Escondite", 'Una mariposa 
blanca" y otros muchos. Llama 
la atención "Platero" porque 
eleva al popular bunjto a una 
categoría universal. Un Ubro 
para todas las edades que con- 
Mbuirá a fomentar los futuros 
lectores de poesía. 
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Hacia la biblioteca ideal 
EL REY RANA 
Hermanos Grimm; ilustraciones de Binette Schroeder- Barcelona: Lumen 
l. Grim, Jacob. II. Grimm, Wilhelm. 111. Schroeder, Binette, ¡l. 

P 
ara la ilustradora Binette Sch- 
roeder. El rey rana tiene el prin- 
cipio más bonito de todos los 
cuentos que ha leído y por eso 
es su cuento preferido. Decidió 

ilustrarlo en 1985: entonces tenia cierta 
preferencia por los cuentos que trataban 
de novios animahados. Además, la meta- 
morfosis siempre le han interesado. Prime- 
ro quiso ilustrar La óeüa y la bestia. pero la 
editorial con la que trabaja no lo aceptó 
(consideraban que ya habia demasiadas 
ediciones en el mercado). 
Deseosa de ilustrar este cuento voMó a 
leer la versión de los hermanos Grimm. 
una joya de la prosa romántica. y se puso 
a dibujar, entusiasmada. durante tres 
años. Le parecía que, encontrándose entre 
los más populares de estos autores. habia 
sido ilustrado pocas veces y que segura- 
mente había razones para que así fuera. 
Primero hizo un guión y algunos ripidos esbozos: al revisarlos tres 
años más tarde se dio cuenta de que había elegido las escenas más 
fáciles y sencillas de plasmar: aquella en la que la princesa juega 
con su pelota junto al estanque y cuando la rana se la trae. Eran 
imágenes tan conocidas como las de otros ilustradores y había elu- 
dido la metamorfosis, la escena que transcurre en la cama y el 
encuentro con el criado. 
Se pasó mucho tiempo trabajando en la escena de la fuente. Le 
costó decidirse entre varias posibilidades: ¿debía Uustrar la rana al 
caer o cuando ésta reaparecía con la pelota en la boca? Una sola 
escena le parecía muy abunida, así que preflrió mostrar las 
secuencias de manera simultánea. como si se planteara un cómic 
de caiidad. Más tarde repetiria la misma estructura pictórica en 
otros casos, como en la metamorfosis. Al trabajar muy concentra- 
da en un trabajo a veces desarrolla este tipo de mecánicas. en las 
que suele confiar hasta cierto grado ... 
Cuando empezó la escena de la fuente, en un marco rococó, ya la 
primera imagen de la princesa le desazonó porque ésta no resulta- 
ba inocente, sino coqueta y sensual, como si fuera una mujer de 
mayor experiencia. Volvió a comenzar y, entonces. se decidió por 
una mezcla entre Renacimiento, Edad Media y estilo Imperio que le 
permitia experimentar con la atmósfera. 
Al ocuparse de la cara de la princesa se encontró de nuevo con un 
bloqueo que no lograba superar: la cara no salía de ninguna de las 
maneras (salía demasiado vieja o fea) y tuvo que borrarla una y otra 

vez. La díñcultad se acrecentó hasta el 
punto de que llegó a sentir tal rechazo 
hacia el personaje que tuvo que interrum- 
pir la ilustración de esta escena. 
Cuando pintó la secuencia en que la prin- 
cesa arroja a la rana contra la pared le 
gustó mucho la cara de asco que le saiio 
porque coincidía con sus propios senti- 
mientos (es lo unico que conserva de los 
primeros dibujos). 
Más tarde. ante la metamorfosis del princi- 
pe se sintió tan asustada que interrumpió 
el trabajo durante un año. Le parecía que 
había perdido el acceso a la historia. No 
acababa de entender porqué estaba tan 
bloqueada aunque quizás se debía a lo con- 
tradictorios que resultan los personajes del 
cuento. 
Cuando ella era niña se acercaba a este 
cuento de manera naif. todo tenía su orden 
interno v le resultaba fácil: incluso el hecho 

de que la princesa quisiera matar a la rana lo aceptaba porque el 
desenlace es feüz y no necesitaba analizarlo. Como adulto tomó 
partido por la rana y por el rey, sin tener piedad con la princesa 
(que le parecía voluble y cruel): no pensó demasiado en que la rana 
logra su objetivo haciendo chantaje (obviamente la moral está de su 
parte) porque en el fondo el lector disfruta cuando duerme con la 
princesa. 
Pero al a n a h  mejor el cuento se dio cuenta de que el rey resul- 
taba sospechoso desde el momento en que obliga a su hija a acos- 
tarse con una rana como modo de imponer justicia (¿era mons- 
tmosamente autoritario o era posible ironizarlo?). Por eso le dio la 
espalda al rey y se reconciiió con la princesa. rechazando a la rana 
que no se comporta precisamente como un caballero. 
De este modo reconió todos los papeles de los actantes y descubrió 
en cada uno aspectos claros y oscuros que les conferían diferente 
signincado. También se preguntó acerca de la princesa y sobre si 
su inocencia era real o no. El unico personaje realmente amable es 
el criado que aparece al final: la mayoria de los ilustradores habí- 
an prescindido de ilustrarlo mientras ella quería mostrarlo en toda 
su grandeza, pero ¿era un anciano cano o un joven y apuesto cria- 
do? Se arriesgó a reproducir todos los personajes aunque resulta- 
ra complejo. 
Al final seguia sin ilustrar la cara de la princesa. Asi que buscó las 
reproducciones de otros ilustradores y algo de literatura secunda- 
ria (muy abundante sobre todo desde la rama de la pslcologia que 
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destacaba los aspectos eróticos). Casi todos los ilustradores. desde 
el Romanticismo. habían evitado desarrollar el cuento (sólo elegían 
la escena de la fuente y la de la cama. con la rana a los pies de la 
princ esa... y. en algunas ocasiones, la escena final con la carroza). 
Unicamente Otto Speckter (1807-1871) lo había dibujado todo en 
una sola lámina, representando a la princesa a caballo entre niña 
y mujer y a la rana en su papel de hombre exigente que cada vez 
quiere más. 
Normalmente Binette prefiere no hablar de la psicología de los 
cuentos. pero en ese caso le gustó leer: El rey rana o te amo poque 
te necesito. Se ha encontrado con muchas parejas que tenían una 
estructura similar y ha integrado esta experiencia en su trabajo. 
Existe un tipo de princesa-mujer que tiene un padre-rey con una 
autoridad demasiado fuerte y la mujer lo soporta complaciéndole 
todo el tiempo. Simultáneamente, el hombre-rana esta enjaulado 
con su madre-hechicera, siempre exigente porque desea que ésta lo 
consuele y ayude siempre. Mientras la hechicera del cuento repre- 
senta la femineidad experimentada de forma negativa, la fuente y 
el bosque son simbolos de maternidad. 
La princesa y la rana tienen una estructura psicológica similar y 
las dos tienen sus razones para establecer ese compromiso de 
ayuda-amor. La princesa trata de alejarse de su padre mientras el 
principe desea dejar de sentirse paraiizado por su madre; los dos 
están buscando el amor pero en cambio reciben ayuda, porque las 
ranas nunca han sabido amar y buscan un amor maternal que las 
princesas no son capaces de ofrecer. Como la rana no recibe lo que 
espera, comienza a hacer chantaje a la princesa. La solucion del 
conflicto exige una violencia clarificadora y liberadora pues la prin- 
cesa debe rebelarse contra el padre y contra la rana para encon- 
trarse a sí misma y poder ayudar a la rana a su vez. 
La Uustradora se dio cuenta de que esto mismo le había sucedido 

a ella y por eso podía comprender cómo se comportaban los perso- 
najes. Necesitaba definir su postura ante los personajes para 
poderlos representar de manera convincente. Así logró amar a la 
princesa y que los rasgos de &da se definieran en su mente con 
toda claridad. 

LUISA MORA 

La ilustradora 
Binette Schroe- 
der nació e n  Ham- 
burgo, en 1939. Es tá  
c a s a d a  c o n  Peter 
Nickl. u n  importante 
escritor d e  libros pa ra  
niños. Ha sido galar- 
donada,  en t r e  otros. 
con el premio Loisirs 
J e u n e s  (1970) y l a  
M a m a  d e  Oro d e  
Bratislava (1 97 l ) ,  l a  
Medalla d e  Plata de 
Leipzig y e l  Premio al 
mejor libro infantil 

a lemán por Luplnchen (Rosina e n  la  edición española, 
Lumen, 1980); además  %nán, Mau y el tractor 
(Lumen, 1986) fue recomendado por la Asociación de 
estudios d e  literatura infantil norteamericana. 
Otros libros ilustrados por eila son  Ratatatan (Lumen. 
1981). La bella y la bestia (Lumen, 1990) y acaba  de 
publicarse en El Arca d e  Jun io r  (1995) La leyenda de 
la luna üena, con texto de Mfchael Ende. 

PUBLICIDAD 







"Las asociaciones 
deberían dar m6s 
a importancia en sus 

actividades a la lectura 
pública 11 

DOCUMENTALISTA DEL CSlC 

Adela¡¡ R d n  Román es actualmente 
directora del Departamento de Documen- 
tación Científica y Anólisis Bibliométrico 
en Ciencias sociales del CSIC (Consejo 
Superior de lnvestigaciones Científicas). En 
su dilatada carrera profesional se ha 
venido especializando en el campo de la 
tecnología documental en Ciencias Socia- 
les, publicando numerosos artículos, 
repertorios y estudios sobre la materia. 
En la I Conferencia de Bibliotecarios y 
Documentalistos Españoles (1 992. Valen- 
cia), participó con una ponencia que le- 
vobo por título "Bibliotecarios y documen- 
tolistas: el amciacionismo profesional". Su 
prestigio profesional y el interés manifas- 
tado en la citada ponencia por el asocia- 
cionismo bibliotecario en España (interés 
bastante escaso entre los profesionales), 
han sido los motivos que nos han llevado 
a solicitarle esta entrevista. 

tienen las instituciones intermedias, la 
pobreza de su vida asociativo. Estos 

Tn España, además de la 
poca tradición asociatba y del 
individualismo bastante 
acentuado de nuestras 
costumbres, las asociaciones 
tienen que abrirse camino en 
un entorno bastante induerente 
respecto a lo que estos 
profesionales pueden aportar a 
la sociedad en su conjunto" 

WWW A pesar de que no existan 
muchos estudios o reflexiones sobre 
el awxiacionismo bibliotecario espa- 
ñd -su caso es precisamente una de 
las excepciones-, ¿podría hacerse 
una comparación sobre la situación 
española con respecto a otros paí- 
ses? ¿se refleja la poca tradición 
asociativa de los españoles en el 
ámbito bibliotecario? 
Efectivamente, una de las característi- 
cas de la sociedad española actual 
es su falta de teiido social, su deses- 
tructuración, la poca importancia que 

rasgos se verifican tambibn en el sec- 
tor de las bibliotecas y las profesio- 
nes de la información. A pesar de 
que ha habido una cierta eclosión de 
asociaciones en los últimos años, en 
su conjunto, la implantación de todas 
ellas dista mucho de alcanzar los 
niveles que las asociaciones profesio- 
nales en nuestro sector tienen en los 
países de nuestro entorno. Si repasa- 
mos las cifras de afiliados de algu- 
nas de ellas, veremos que, en el 
Reino Unido, la Library Association 

contaba en 1990 con m6s de 8.000 
adherentes; en Alemania, los asocia- 
dos a las diferentes asociaciones pro- 
fesionales, superaban en esa fecha 
los 23.000 miembros; en Francia, la 
ADBS agrupa a más de 5.000 coti- 
zantes; en Dinamarca, la Unión de 
Bibliotecarios Daneses cuenta con 
4.500 asociados. Podríamos conti- 
nuar dando datos. El hecho es no 
sólo que las asociaciones cuentan 
con más implantación, sino que eso 
es así porque es simple reflejo de 
una situación diferente a la nuestra 
en relación con la presencia social y 
el prestigio de bibliotecarios y profe- 
sionales de la información, hábitos 
de lectura más arraigados y extendi- 
dos, etcétera. En España, además de 
la poca tradición asociativa y del 
individualismo bastante acentuado de 
nuestras costumbres, las asociaciones 
de bibliotecarios y documentalistas 
tienen que abrirse camino en un 
entorno bastante indiferente respecto 
a lo que estos profesionales pueden 
aportar a la sociedad en su conjun- 
to. 

W N  En España existen dos gmn- 
des estructuras asociativas: FESABID 
y ANABAD. ¿Cómo calificaría las 
relaciones entre ellos, sus puntos en 
común y sus divergencias ... ? ¿Con- 
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sidera beneficiosa para los profesio 
nales su integración en umi misma 
federación? 
Para hablar con propiedad, la 
estructura asociativo en el sector está 
caracterizada por una gran fragmen- 
tación: hay muchas asociaciones de 
diferente nivel de implantación, en 
general con una configuración territo- 
rial que se corresponde con el mapa 
autonómico, salvo excepciones como 
ANABAD, SEDlC o la ADAB. Ade- 
más, existe una federación, punto de 
encuentro de todas menos de una, al 
menos por el momento: FESABID. 
Creo que, a pesar de las aparien- 
cias, los puntos en común son 
muchos y esenciales. Mas que hablar 
de divergencias programáticas o de 
obietivos, yo hablaría de desencuen- 
tros que a veces son más de perso- 
nas que de colectivos y que pueden 
tener un carácter más bien coyuntu- 
ral. Si la debilidad de su teiido 
social es uno de los problemas de 
este p í s ,  es bastante evidente que 
estos desencuentros perjudican a la 
profesión y, a la postre, a su función 
en la sociedad. Pero, personalmente, 
estoy convencida de que se camina 
hacia una superación de las diferen- 
cias y que pronto FESABID será un 
punto de convergencia de todos. Los 
recientemente renovados equipos 
directivos de algunas de las asocia- 
ciones tienen en esta tarea una res- 
ponsabilidad importante, pues, en las 
circunstancias en que se desarrolla 
nuestra profesión, sólo desde la con- 
junción de todos los esfuerzos habrá 
una posibilidad seria de consolidar 
avances reales. 

iii Es bastante habitual que los 
estatutos de las asociaciones biblio- 
tecarias recojan entre sus objetivos 
d "servir como foro para la discu- 
sión de los temas más importantes 
que se plantean en la profesión". 
¿Cree que, en general, se cumple 
este objetivo?  cuáles serían para 
usted los temas más candentes o 
polémicas que se dan actualmenk 
en la pfesión? 
Pienso que, en las asocia- 
ciones sí están actuando como incita- 
doras e impulsoras del debate. Otra 
cosa será la audiencia que tengan o 
el alcance de ese debate, etcétera. 
Obviamente nos llegan más los ecos 
de los debates que organizan las 
asociaciones más implantadas o más 
cercanas. Pero eso no es elemento 

"Ante e2 panorama tan 
desolador de las bibliotecas 
escolares en nuestro país, 
asociaciones de bibliotecarios, 
profesores, alumnos, apas, 
etcétera, debetíun unirse para 
exigir su constitución, su 
cfuncionamiento y su gestión 
por profesionales 
especializados" 

-- 

suficiente para la crítica. Si tenemos 
en cuenta que muchas asociaciones 
se desenvuelven en marcos territoria- 
les concretos y es en ellos en los que 

tienen lugar los debates y las activi- 
dades, no podemos tener una visión 
centralista y pensar que lo que no 
nos llega es que no existe. 
FESABID, de hecho, ha organizado 
algunos debates importantes o crea- 
do el marco para que estos se die- 
ran. Pienso en las Jornadas DOCU- 
MAT. No cabe duda de aue éste es 
un magnífico marco para el debate y 
para poder tomar el pulso a los pro- 
blemas de toda índole que puedan 
estar En este mismo sen- 
tido, las jornadas de Toledo, organi- 
zadas coniuntamente con el ~oñseio 
de Universidades, permitieron tam- 
bién un debate importante A r e  las 
titdaciones universitarias. 
Ahora bien, json suficientes estos 
debates? ison los temas más canden- 
tes los q;e se abordan? gQué nivel 
de participación se consigue en 
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ellos? Esto es variable y depende de 
las asociaciones y de los momentos. 
Pero hay que tener en cuenta siem- 
pre que las asociaciones no son sino 
marcos que los profesionales utiliza- 
mos para relacionarnos. Los debates 
serán más o menos interesantes 
dependiendo de la participación que 
en ellos tengamos los asociados. 
Pero,  cuáles son los temas realmente 

en las bibliotecas, los archivos, los 
servicios de información, los cen- 
tros de documentación ... 

- Las contradicciones que a veces se 
viven entre eficacia y servicio 
público. 

- La polémica sobre las prioridades: 
calidad técnica versus servicio más 
ágil. 

positivamente en todos estos probb- 
mas para mejorarlos. Su peso se 
dejaría sentir en las instancias políti- 
cas y legislativas y su capacidad de 
intervención a la hora del diseño de 
las políticas científica y cultural tanto 
a nivel del Estado como de las 
Comunidades Autónomas contribuiría 
a cambiar las situaciones desfavora- 
bles antes mencionadas. Por otra 

candentes? jcuóles son los asuntos que parte, su mayor presencia y visibili- 
más ~reocuwn? Sin ónimo de ser dad social ayudaría a meiorar la 
uhauitiva, enumeraré los que conside -A pesar de que ha habao una imagen del erofesional de ¡a infor- 
ro más importantes. De ellos, unos son moción en la sociedad, y contribuiría 
problemas generales de la sociedad cierta eclosión de asociaciones a concienciar a ésta de la importan- 
que tienen su reflejo también en nuestro en los dtltimos aíios, en su cia de nuestras tareas 
sector; otros, son más específicos. He conjunto, la implantación de - para elevar el nivel cultural y la 
aquí unos cuantos: capacidad de criterio y de crítica de 

La falta de cawcidad del merca- todas ellas dista mucho de los ciudadanos 
do de trabaio Para absorber a las 
nuevas promociones que salen de 
las Escuelas de Biblioteconomía y 
Documentación. 
La visión cortoplacista de las auto- 
ridades de las que depende el 
impulso a la lectura pública. 
La ausencia de una política para 
el sector, con sus secuelas de 
indefinición, falta de prioridades 
para la asignación de recursos, 
escasez de éstos, etcétera. 
El escaso reconocimiento social del 
papel que juegan los profesionales 
de la información (bibliotecarios, 
archiveros, documentalistas ...) en 
las sociedades contemporáneas. 
La falta de transparencia del mer- 
codo de trabaio en nuestro sector. 
La inadecuación de algunos de los 
contenidos que se imparten en 
algunas escuelas en detrimento de 
otros más adecuados a las necesi- 
dades reales que los nuevos profe- 
sionales se encontrarán en el 
desempeño de sus tareas. 
l a  dificultad de la profesión, tanto 
en sus instancias institucionales 
como en las personales, de man- 
tener una constante puesta al día 
en un mundo en el que los cono- 
cimientos técnicos están sometidos 
a un alto ritmo de obsolescencia. 
La disgregación, fragmentación, 
espíritu de grupo o como quem- 
mos llamar a ese fenómeno tan 
arraigado que impide una visión 
global e integradora de los pro- 
blemas y de los cometidos profe- 
sionales a los diferentes niveles de 
especialización, que polariza los 
puntos de vista y que impide la 
necesaria permeabilidad entre las 
diferentes tareas que se acometen 
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alcanzar los niveles que tienen 
en los países de nuestro 
entorno" 

. . .- 

Podríamos seguir enumerando tantos 
y tantos temas que suscitan preocu- 
pación y que deberían ser debatidos. 

iii ¿Cuáles podrían ser las princi- 
pales aportaciones de las asociacio- 
nes para la mejora de la s i h i ó n  
bibliotecaria? ¿Qué opina de las crí- 
ticas, que a veces se les achaca, de 
estar más dedicadas a impatir cur- 
sillos o editar boletines que a labo- 
res más urgentes como pueda ser la 
presión sobre los legisladores y la 
opinión pública, la coordinación 
efectiva entre los bibliotecarios de 
diferentes localidades, el apoyo a 

'Entre ANABAR y FESABID, 
más que hablar de 
divergencias programáticas o 
de objetivos, yo hablaria de 
desencuentros que a veces son 
más de personas que de 
colectivos y que pueden tener 
un carácter más bien 
coyuntural" 

sectores bibliotecarios más desprote- 
gidos como las mun~ipales o exo- 
lares ... ? 
Unas asociaciones bien implantadas 
y coordinadas pdrian incidir muy 

- para facilitar y mejorar la forma- 
ción de alumnos y profesores tanto a 
nivel de las enseñanzas medias como 
de la enseñanza superior 
- para elevar el nivel de competitivi- 
dad de nuestros empresas 
- para apoyar todos los procesos de 
toma de decisiones tanto en el ámbi- 
to institucional público y privado 
como en las Administraciones Públi- 
cas, en el ámbito político, etcétera. 
A nivel m6s concreto, las asociacio- 
nes pueden también iugar un papel 
importante ayudando a los profesio- 
nales a afrontar su entrada en el 
mercado de trabaio en las meiores 
condiciones posibles, colaborando en 
la consecución de unas formaciones 
adecuadas a los conocimientos y 
habilidades requeridas y facilitando 
el redaje y la formación continua 
de cuantos lo deseen. 
Aunque la universidad es la respon- 
sable de las enseñanzas que se 
imparten en sus aulas, la colabom- 
ción y el contacto permanente entre 
las instituciones universitarias y las 
asociaciones profesionales permitirían 
el necesario intercambio entre el 
ámbito académico y la realidad pro- 
fesional, para una adecuación de los 
programas a las exigencias cambian- 
tes del mercado de trabajo. 
Por otra parte, las asociaciones pue- 
den iugar un papel importante como 
garantes de la calidad y experiencia 
profesional de aquellos profesionales 
que soliciten su certificación. Esta 
práctica, que está ya implantada en 
el Reino Unido, en Francia y está en 
proceso de implantación en otros 
países europeos, puede garantizar en 
nuestro país la posibilidad de reco- 
nocimiento y de promoción para 



muchos profesionales con años de 
experiencia y especialización, que no 
han tenido oportunidad de obtener 
una titulación específica en la Univer- 
sidad. 
Las críticas que se achacan a las 
asociaciones acusándolas de hacer 
unas cosas y de no hacer otras, 
etcétera, proceden frecuentemente de 
personas que no se implican en las 
tareas asociativas, que creen que las 
asociaciones son aparatos burocráti- 
cos que están para darle los servicios 
de su interés, y adoptan la postura 
cómoda de enjuiciar sin aportar sus 
ideas y su esfuerzo personal. 
No quiero decir con esto que las 
asociaciones no tengan sus puntos 
débiles o que no se equivoquen a 
veces. Creo que la mayoría han 
mejorado su implantación en sus res- 
pectivos territorios y hacen con pocos 
medio y grandes dosis de voluntaris- 
mo y de entrega todo lo que pueden 
para ayudar a los profesionales y 
por hacer comprender mejor a la 
sociedad su tarea. 
Si tuviera que criticar algún aspecto 
de la actividad de las asociaciones, 
creo que en conjunto les diría que 
dieran más importancia en sus activi- 
dades, en sus iornadas y congresos, 
en sus publicaciones, a la lectura 
pública. Puede parecer una tarea 
menos vistosa, pero para mi es qui- 
zás la actividad profesional más 
importante socialmente y es urgente 
hacer comprender a todos que es 
vital poder contar en los barrios con 
una biblioteca, como un equipamien- 
to más. En estos años, desde la res- 
tauración de la democracia, se han 
instalado muchas canchas de balon- 
cesto en los pueblos, en los barrios, 
y es bueno e importante que haya 
sido así. Pero seguimos escasos de 
bibliotecas, seguimos sin promocionar 
suficientemente la lectura . 

iii Dada la situación de las biblio- 
tecas escolares (exclusión del Sistema 
Español de Bibliotecas, no reconoci- 
miento de la figura del bibliotecario 
escolar por parte de las instituciones 
educativas ... ), ¿que papel podría 
desempeñar un movimiento asociativo 
que reivindicara una definición y 
desarrollo legal de las mismas? Desde 
su punto de vista, debería ser una ini- 
ciativa conjunta de bibliotecarios, 
enseñaníes y otros grupos implicados 
o es algo que atañe exclusivamente a 
b s  profesores? 

Creo que el tema de las bibliotecas 
escolares nos atañe a todos. Por una 
parte, es evidente que las asociaciones 

deben plantearse su rei- 
vindicación como una de las tareas fun- 
damentales en el momento actual, y por 
supuesto deben de crear grupos de tra- 
bajo que reúnan a bibliotecarios esco- 
lares apoyándoles y poniendo su infra- 
estructura y medios a su disposición. 
Por otra parte, instancias como las aso- 

- - 

uLu asociación debe darnos la 
posibilidad de ampliar nuestro 
mundo, a ueces tan pequeño, 
de asomarnos a horizontes 
más amplios para poder tener 
una uisión más global y menos 
provinciana, más internacional 
de los problemas con que se 
enpenta nuestra profesión y de 
cómo se resuelven". 

ciaciones de pdres (APAS) o las aso- 
ciaciones de vecinos deberían también 
reivindicarlas en todos los estableci- 
mientos de enseñanza media al menos. 
Los profesores debe- 
rían haberlas exigido 
hace mucho tiempo, 
para ellos, para faci- 
litar su trabajo y para 
los alumnos. No se 
entiende una 
gogía en la que no 
tenga un sitio impor- 
tante el trabajo per- 
sonal del alumno 
buscando sus propias 
materiales para pre- 
parar sus asignaturas 
y sus trabajos de 
clase. De manera 
que, ante el panora- 
ma tan desolador de 
las bibliotecas exo- 
lares en nuestro país, 
asociaciones de 
bibliotecarios, profe- 
sores, alumnos, apas, 
etcétera, deberían 
unirse para exigir su 
constitución, su fun- 
cionamiento y su ges- 
tión por profesionales 
especializados. 

Finalmente, ¿qué argumentos 
o ánimos daría a un bibliotecario 
reacio a asociarse? 
Es posible que en otras profesiones, 
el aislamiento sea compatible con 
el desarrollo profesional. Dudo que 
eso sea ~osible en una ~rofesión 
como la nuestra. Y las asociaciones 
profesionales son la infraestructura 
que nos permite entrar en contacto 
unos con otros, conocer lo que se 
está haciendo en otros lugares y 
por otros compañeros, tener la 
posibilidad de consultar, de discutir, 
de formarse, de ponerse al día. 
Tener también la posibilidad de 
incidir con nuestra opinión y nues- 
tros criterios en el enfoque de los 
problemas, etcétera. La asociación 
debe darnos la posibilidad de 
ampliar nuestro mundo, a veces tan 
pequeño, de asomarnos a horizon- 
tes más amplios para poder tener 
una visión más global y menos 
provinciana, más internacional de 
los problemas con que se enfrenta 
nuestra profesión y de cómo se 
resuelven. La asociación y nuestra 
participación en ella nos enriquece- 
rá personal y profesionalmente ... a 
condición de que no nos envuelva 
en una dinámica corporativa de 
intereses de grupo. 

PUBLICIDAD 
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Historia de un 
desencuentro 

e piden los amigos de 
Educación y Biblioteca, 
para este número dedi- 
cado al asociacionismo 

en el mundo de la información y docu- 
mentación, una visión fugaz y aposio- 
nada acerca de la situación de los Titu- 
lados Universitarios en Documentación 
y Biblioteconomía con referencia a las 
asociaciones profesionales. Quiero 
aclarar que a lo largo del presente artí- 
culo aparecerán tanto opiniones mías, 
como de diversas personas y la doctri- 
na oficial de la Asociación de Titulados 
Universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía, a partir de ahora 
ADAB. 
Vamos a ir planteando uno serie de 
preguntas retóricas, de esas que se 
plantean en tertulias, congresos y reu- 
niones arias. 

¿QUIÉNES SON PROFESIONALES DE 
LA INFORMACI~N? 
Para nosotros es algo claro, todas 
aquellas personas que trabajan en uni- 
dades de información y los titulodos 
universitarios en documentación y 
biblioteconomía (Módulo III]. 
Hasta el año 1978, en España no esiu- 
vieron regladas las enseñanzas de esta 
materia, por lo que aquéllos que tenían 
una verdadera vocación por trabajar 
en el mundo de la información debían 
de formarse acudiendo a diversos cen- 
tros y realizando cursos. Otros simple- 
mente preparaban una oposición con 
la intención de acceder a un puesto de 
trabajo. ADAB siempre ha mostrado 
públicamente su admiración por estas 
personas, que tuvieron que formarse en 
condiciones adversas. 
Pero desde que se implantan los estu- 
dios de Biblioteconomía y Documenta- 
ción en España, se plantea una disfun- 
ción, mientras que la universidad 
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"expide unos títulos que surten efectos 
académicos plenos y habilitan para el 
ejercicio profesional", sigue producién- 
dose un acceso a la profesión a la anti- 
gua usanza y nadie quiso poner freno 
a esto, nadie dio la voz de alarma; por 
esto en 1987 nace ADAB, viendo la 
postergación generalizada de los 
Diplomados en Biblioteconornía y 
Documentación. La triste realidad es 
que hoy ADAB sigue teniendo que exis- 
tir porque la postergación continua i 17 
años después de aprobarse los estudios 
universitarios! 

¿NO HAY LEGISLAC~N AL 
RESPECTO? 
Sí y no. Con la fragmentación adminis- 
trativa y de legislación que se establece 
en España a partir de 1978, sólo hay 
una cosa clara, que la indefinición es la 
tónica dominante. 
Por una parte la legislación nacional, 
así como los estatutos de las distintas 
universidades, establece el requisito 
único de ser licenciado o diplomado 
para acceder a los puestos de bibliote- 
carios y documentalistas. 
Las legislaciones autonómicas siguen 
bastante fielmente el modelo anterior, 
aunque en otras profesiones el puesto 
de trabajo aparece denominado con el 
nombre exacto de un determinodo títu- 
b universitario. 
En la administración local, es donde se 
plantea el problema más grave, ya que 
la legislación establece que "...los fun- 
cionarios que desarrollen tareas que 
son objeto de una carrera para cuyo 
ejercicio exigen las leyes estar en pose- 
sión de determinados títulos académi- 
cos y profesionales". Aquí es donde se 
comete uno de los mayores despropósi- 
tos en cuanto a la contratación de pro- 
fesionales de unidades de información; 
y el daño es gravísimo, no por el hecho 

de que no se contrate a diplomados en 
biblioteconomía y documentación, 
como establece la legislación, sino por- 
que estos puestos son ocupados en 
muchos casos por personas carentes 
totalmente de cualificación. Por esto es 
por lo que hay que luchar. 
Con respecto a bs títulos universitarios 
se establece que "...surtirán efectos 
académicos plenos y habilitarán para 
el ejercicio profesional", "...los centros 
docentes que inciden fundamentalmen- 
te en la capacitación del alumno para 
el ejercicio profesional m las Escuelas 
Universitarias". 

$ÓMO SON LAS RELACIONES? 
Diversas. Entre los representantes de las 
distintas asociaciones las relaciones son 
bastante cordiales, podemos hablar y 
debatir sin mayores problemas. El pro- 
blema se plantea cuando nos referimos 
a los asociados de a pie, los diploma- 
dos acusan de intrusismo, muchas 
veces sin fundamento, y los profesiona- 
les ven a los diplomados como un posi- 
ble competidor por su puesto de traba- 
jo. En realidad ninguno tiene razón en 
su planteamiento vixeral. Pero lo que sí 
podemos afirmar es que existe un 
desencuentro entre los diplomados y los 
profesionales (debo señalar aquí que 
hay muchos diplomados que son profe- 
sionales, ya que traboian), que debe 
ser eliminado porque si no no saldre- 
mos adelante ninguno. 

¿QUÉ CUENTAN LOS DIPLOMADOS? 
Las historias de los diplomados son 
siempre las mismas. Al comenzar sus 
estudios se acercaron a la asociación 
profesional más próxima con ganas de 
trabajar y siempre lo mismo: "vuelve 
cuando acabes tus estudios, esto es 
para profesionales". Pensemos que 
España no es sólo Madrid y hay 



muchas ciudades y pueblos en los que 
el acceso al puesto de trabajo de los 
gestores de las unidades de informa- 
ción no ha sido todo lo transparente 
que deberia ser y su cualificación es, 
cuando menos, dudosa por lo que éstos 
son los que ven con peores ojos a los 
diplomados pues pueden descubrir su 
ineptitud. El que conoce lo que hay que 
hacer, se desespera al ver lo que se 
hace. 

A LOS QUE QUEDAN 
A los que dudan acerca de la idonei- 
dad de lo formación universitaria en el 
mundo de la información y documenta- 
ción, les preguntamos cómo fue su for- 
mación, cómo conocieron ellos la teoría 
y la técnica. Que se callen y dejen de 
denigrarnos, de señalarnos con el 
dedo, y que miren hacia ellos mismos. 
No seré yo el que defienda a ultranza 
la calidad de la formación universitaria 
de manera general, tanto en nuestro 
campo como en cualquier otro, pero es 
la que hay y es la mejor que ha habido 
nunca en nuestro país. 
Especialmente sangrante es la actitud 
de ANABAD Castillo-La Mancha, que 
en unión de la Junta de Comunida- 
des se arrogan la formación y con- 
trol de la misma de los profesionales 
de unidades de información, igno- 
rando la formación universitaria y 
despreciando a los titulados. Esto 
debe acabar, llegaremos donde sea 
necesaria: primer aviso. 

VOCACIÓN 
Mientras escribo este artículo recibo la 
noticia de que SEDIC ha presentado a 
estudio de las asociaciones integrantes 
de FESABID un proyecto de acredita- 
ción y certificación. Ésta es una labor 
que en otras proksiones realiza su 
correspondiente colegio oficial. Nues- 
ira política siempre ha estado en contra 
de la formación de un colegio profesio- 
nal, tal vez por las connotaciones cor- 
porativas de dichos organismos, pero si 
no queda otro camino, y es el deseo 
mayoritario de los asociados, y para 
defendernos de las continuas ogresio- 
nes, se planificará seriamente la crea- 
ción de un Colegio Profesional de Titu- 
lados Universitarios en Documentación, 
por supuesto abierto a todos aquellos 
trabaiodores que deseen pertenecer a 
el. 

SINDICATOS 
Los sindicatos actuales, en Españo,  se^ 

dedican a deknder los intereses de 

quienes trabajan, esto tiene su reflejo 
en los convenios colectivos tanto de 
empresas privadas como de organis- 
mos públicos. En estos convenios, para 
contentar a los de dentro de la casa, se 
cometen verdaderos disparates, como 
promocionar a personas no cualifica- 
das o establecer funciones fuera de las 
posibilidades de un determinado nivel 
de formación. 
La asignatura pendiente de los sindica- 
tos es buscar lo mejor en la gestión de 
una tarea y no pensar siempre en nom- 
bres y apellidos. Quienes están en paro 
se sienten así desligados totalmente de 
esta labor de los sindicatos. 
Los sindicatos deberían velar por la no 
utilización de objetores de conciencia 
en tareas que suponen ocupación de un 
puesto de trabajo, pero scómo vamos a 
esperar esto cuando ellos mismos se 
prestan a utilizar a objetores, en no se 
sabe qué? 

PROPUESTA DE FUTURO 
Unidad, sólo tendremos futuro si nos 
unimos, si conseguimos ser un blo- 
que único, con las 
que cada cual quiera establecer, en 
la reivindicación, la denuncia, la 
acción positiva para, de una vez por 
todas, deiar de hablar del atraso de 
nuestro pais en el campo de la infor- 
mación. Unidad para lograr bibliote- 
cas y archivos en los municipios, 
punto básico de la cultura; unidad 
para conseguir de una vez por todas 
la implantación de la biblioteca esco- 
lar en nuestro país; unidad para 
sacar a los profesionales de los des- 
pachos y ponerles en su sitio, entre 
los usuarios; unidad para lograr, en 
fin, poner a nuestro país al borde 
del siglo XXI y no comenzando el 
XX. Mientras algunos se llenan la 
boca con las tecnologías de la inbr- 
mación, la mayoría de las unidades 
de información del país se debaten 
entre las más absolutas carencias 
tanto materiales como de recursos 
humanos. 
Dejemos de una vez por todas los res- 
quemores y las con vaseli- 
na, pero puñaladas al fin y al cabo. 
Mientras estamos enfrentados alguien 
se frota las manos, hacia alguien es a 
donde tenemos que dirigir nuestros ata- 
ques, nuestras reivindicaciones, nues- 
iras soluciones, que las tenemos, sólo 
necesitamos un planteamiento unitario. 

Fdipe Zapico Alonro es Presidente de 
ADAB, Asociación de Titulados Universito- 
nos en Documentación y BiM-ía. 

- 

1 

l 

1 

1 

l 

. . .. 

- También han aparecido algu- 
nas referencias de interés en 
varios números del boletín 
Infohcm Workl en Español. 

Algunos de los textos publicados 
en nuestro pais sobre el asociacio 
nismo bibliotecario son: 

ABADAL, E.: Asociaciones, entida- 
des y cuerpos profesionales. 
En La Documentación en 
España. Madrid: Conseio 
Superior de Investigaciones 
Científicas, 1994, pp. 52-69. 

MART~N ONATE, A.: Asociacionis- 
mo bibliotecario: la situación 
española hoy. En Signohrra, 
4 (sept-dic.), 1993. 

MART~N ONATE, A.: EI asociacio 
nismo bibliotecario en Espa- 
ña. En Boletín de la Asocia- 
ción Anda/uza ¿e Biblioteca- 
&, 5 (1 ¿), 1989. 

ROMAN, A.: Bibliotecarios y 
documentalistos: el asociacio- 
nismo profesional. En I Con- 
ferencia de Bibliotecarios y 
Documentolistos Españoles. 
Madrid: Centro de Coordina- 
ción Bibliotecaria, 1993. 
También publicado en Méto- 
dos de información, 1 (O), 
1994. 

SANTOS RIVERAS, A.: Las asacia- 
ciones de bibliotecarios y 
documentalistas: su lugar en 
el desarrollo de la actividad 
informativa y de sus prok- 
sionales con vistas a enfren- 
tar los desafíos de la indus- 
tria de la información. En 
Revisto General de Informa- 
ción y Documentación, 3 (1 ), 
1 993. 

SANZ DE oRMAZÁBAL, l.: El aso- 
ciacionismo bibliotecario en 
el País Vasco. En Boletin de 
la Asociación Andoluza dé 
Bibliotecarios, 7 (22), 1991. 

YUNGMEYER, E. Las asociaciones 
y la formación de profesio- 
nales. En Boletín de la Aso- 
ciación Andaluza de Bibliote- 
carios, 6 11 91, 1 990. 
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AAB 

Nombre completo 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Dirección 
C/ Gronodos nP 10,Y 0 
29008 Málaga 
Teléfono 
(95) 221 31 88 
Fw 
(95) 260 45 29 
NP de asociados 
760 (junio 1 995) 
Cuota anual 
4.000 pts. (incluye suscripción al boletín) 
Presidente 
Antonio MartÍn Oñate 
ff de personas libemdas 
1 
Publicaciones (monogmfías) 
Principio de Clasificación ¿e Regishos Sonoros (trad.) 
iSBD (M) 
Directorio Bibliotecario de AndaIucia (3 ediciones) 
Misión del B i b l i o ~ r i o  ( d .  focsimil) 

Publicaciones periódicas 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (1 984, 
trimeshal. Editorial, Artículos, Recensiones, Revista de prensa, 
Noticias, Asociación y Agenda) 
Adas de las h a d o s  Bibliotecarios de Andalucía (1 98 1 . Bia- 
nuall 

Pertenencia a organismos inkmacionabs 
lF iA  
Secciones 
Publicaciones, formación permanente y relaciones asociativos, 
bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias. 
Actividades de formaci6n 
Cursos de formación permanente 
Encuentros 
Conferencias y mesas redondas 
Observaciones 
Entre otros la AAB persigue 10s siguientes fines: 
- Conseguir el desarrollo bibliotecario de Andalucía 
- Luchar porque la sociedad y las administraciones 

valoren el servicio bibliotecario, lo aprecien y respe- 
ten. - Animar a los bibliotecarios para que mantengan un 
alto de conciencia profesional y permanezcan 
cohesionodos como colectivo. 

AABADOM 
Periodicidad: trimestral. Secciones: artículos varios, 'Te has 
enterado de que...", "A dónde if, "Lo que hay que leer". 
Secciones territorialeí 

Nombm completo 
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documen- 
talistas y Museóbs  (AABADOM) 
Dirección 
Biblioteca de Asturias 
Plaza Daoiz y Velarde, 1 1 
33009 Oviedo - Asturias 
Teléfono 
(98) 521 13 97 - 521 80 95 - 5148058 
Fax 
(98) 51 4 80 58 
W de asociados 
200 
Cuota anual 
7.000 pts. 
Presidenk 
Pilar Sánchez Vicente 
W de personas libemdas 
Ninguna 
Publicaciones (monogmfías) 

Publicaciones peri6d'~as 
Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, AdAKhivle 
ros, Docurnentcilislbs y MuseóCogos (1 900- ) 

Pertenencia a organismos in)bmaciomibs 
IFIA, FID, EBUDA. 
Secciones 
Grupo de trabajo de A K ~ ~ V O S  
Grupo de trabajo de Bibliotecas 
Aaindades de formación 
Cursos monográficos, jornadas, conferencias, mesas redon- 
das, exposiciones. 
Observaciones 
Areas de actividad y servicios a los socios: 
1. Asesoría jurídica. 2. Aula de formación de profesionales. 3. 
Biblioteca técnica (publicaciones monográficas y seriadas. 
Boletines de otras asociaciones. Literatura gris). 4. Boletín de 
la AABADOM. Se complementa con AABADOM Urgente, 
hoja volante de información puntual. 5. Bolsa de trabajo. 6. 
Debate abierto: conferencias, coloquios, mesas redondos. 7. 
Distinción anual: a profesionales de reconocido prestigio, en 
reconocimiento a su labor. 8. Grupos de trabajo: 
por las distintas comisiones, sobre temas concretos. Participa- 
ción en los auspiciados por oims organizaciones. 9. Relacio- 
nes institucionales: apoyo cualificado en pruebas de selección, 
asistencia a convenciones y congresos, elaboración de infor- 
mes y proyectos, federación con otras ax>ciaciones, informa- 
ción y asesommiento a entidades públicas y privadas y vigi- 
lancia del cumplimiento de la normativa vigente. 
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AeBe GALEGA 

Nombre completo 
Asociación Bibliotecaria Galega 
Dirección 
Avenida de Algeciras 19 61 
1 55 1 0 Neda (Coruña) 
o también: Aportado 420 F e d  
Teléfono 
(981) 39 02 33 
F a x  
(98 1 ) 39 02 33 
ff de asociados 
60 (hasta 12-94) 
Cuota anwl  
5.000 pts. 
Presidente 
Manuel Pérez Grueiro 
N" de personas liberadas 

Publicaciones (monografías) 

hbh~aciones periódicas 
Bibliotex. 1 994, irregular, información profesional, noticias, 
artículos técnicos, denuncias, etcétera. 
Secciones territoriales 
Delegaciones provinciales y comarcales 
Perknencia a organismos internacionales 

Secciones o grupos de tmbaip 
Comisiones: Bibliotecas Exolares, Municipales, formación, 
Nuevas Tecnologías, etcétera. 
Adividades de fmacion 
Cursos: Bibliotecas Escolares, Animación, etcétera. 
Observaciones 
Registrada como Asociación Profesional, hndada en 
1989. Defensa de los profesionales y meiora de los ser- 
vicios. 
Labor en pro de crear un verdadero sistema biblioteca- 
rio gallego. 
Lograr una Escuela Universitaria de Biblioteconornía (que 
por fin comenzará en el curso venidero) ... 

ABADIB 

Secciones tedcwiales 
SEDlC 
Pertenencia a organismos intwnacionak 

Nombre completo 
ABADIB (Aswciació de Bibliotecaris, Arxiven i Documentalis- 
tes de les Mes Balears) 
Dirección 
Apartado de Correos 1 3 1 8 
07089 Palma de Mallorca (Baleares) 
Teléfono 
(971) 71 11 22 
Fax 
(971) 72 58 03 
N" de asociados 
118 
Cuota anwl  
5.000 pts. 
Presidente 
Virgili Cesar Paez Cervi 
N" de personas liberadas 

Publicaciones (momgrafías) 
Directorio 
Publicaciones periódicas 
Revista informativa mensual, a los socios. 

Actividades de h a c i ó n  
Cursos. Seminarios. Conferencias. 
Observaciones 
Según los estatutos, los fines de la Asociación son: 
a) Establecer canales de información y relación con institucio- 

nes públicas y privadas. 
b) Promover ante los organismos oficiales competentes la 

adopción de resoluciones 
c) Mejorar los servicios mediante estudios, investigaciones e 

información de las nuevas técnicas, manteniendo relaciones 
con Asociaciones y Colegios del resto del 
Estado y del extranjero. Organizar y participar en Congre- 
sos, Asambleas, Conferencias y Exposiciones. Efectuar o 
difundir publicaciones ... 

d) Promover una mejor formación de los profesionales y ela- 
borar proyectos orientados a clarificar y meiorar sus condi- 
ciones de trabaio, así como señalar las condiciones profe- 
sionales y técnicas para el desarrollo de sus funciones. 

e) Uwar a cabo todo aquello que pueda contribuir al progre- 
so y la cooperación en el campo & las técnicas de su espe- 
cialidad. 
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ABADMEX 

Q bDrt 6 

Nombre completo 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Wuseólogos de Extremadura. ABADMEX 
Dirección 
Avda, José Mg Alcamz y Alenda, 1 
36071 Bada joz 
%artado de Correos 905 
36080 Badajoz 
ieléfano 
:924) 25 99 10, ext. 204 
Fax 

W de asociados 
1 24 
Cuota anwl  
5.000 pts (los parodos 3.000) 
Presidente 
Susana Moralo Aragüate 
NP de personas liberadas 

Publicaciones periódicas 
Boletín informativo. 1993- Trimestral. Secciones: Editorial - 
Hemos leído - Cursos, becas, jornadas - Y en nuestra región ... 
- Sección especial - Biblioteca ABADMEX - Reseñas bibliográ- 
ficas - Colaboraciones - Viaiamos con ... - Así es. .. - 
Secciones territoriales 

Pertenencia a organismos intsmacionaks 

Secciones o grupos de trubaip 
- Boletín (edición) - Cursos y actividades - Mapa biblioteca- 

rio, archivístico, etc. de Extremadura - Publicaciones perió- 
dicas (catálogo colectivo) 

Actividades de formación 
- Jornadas de convivencia anuales, donde se tratan temas 

técnicos o se exponen experiencias. 
- Se contratan cursos de interés para los asociodos. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ánimo de lucro, fumlada el 14-12- 
1991. 
Objetivos: 
- El desarrollo profesional de la Asociacibn. 
- Propiciar uno mayor toma de conciencia de las realidades 

y perspectivas bibliotecarias, etcétera, de la Comunidad 
Autónoma Extremeña. 

- Establecer cauces de información y relación con las institu- 
ciones de Extremadum. 

Nombre completo 
Gipuzkoako Bibliotekari eta Documentalisten Elkartea / 
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúz- 
cm. 
Dirección 
Plaza Buen Pastor, 15 - lP i da .  
20005 Donostia 
Teléfono 
943 46 20 24 
Fax 
943 47 25 1 2 

de asociados 
180 
Cuota anwl  
7.000 pts. 
Presidente 
Iñigo Sanz ¿e Ormazábal 

ABDO 

N de personas liberadas 

Publicaciones (monografías) 
~ c i a s  de las 1, 11-111, IV, V y VI Jornadas sobre Bibliotecas 
Públicas. Libros y Bibliotecas (audiovisual). Catálogos de 
publicaciones periódicas. 
Publicaciones periódicas 

Secciones tedariaka 
6 
Pertenencia a organismos inkmacionakts 
IRA a través de FESABID 
Secciones o grupos de tmbaio 
- Organización cursos, coordinación p u b l i ~ ~ ~ i o n e ~  
- Organización jornadas 
- Organización seminarios 
Actividades de formación 
Cursos, jornadas, seminarios, conferencias, estudios, etc. 
Observaciones 
- Asociación cultural, sin ánimo de lucro, fundada en 
1987 

- Reciclaje y formación continuos de nuestros asociados 
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ABV 

Nombre completo 
Asmciació de Bibliotecaris Valencians 
Dirección 
C/ Mariano Pineda, 93-95 
461 00 Burjasot (Valencia) 
ieléfono 
[96) 364 22 06 
Fax 
(96) 390 13 59 
N" de asociador 
1 20 
Cuota anual 
4.000 pts. 
Presidente 
Francesc Rodrigo i Comes 

W de parsonas liberadas 

Publicaciones (monogrofias) 

Publicaciams Periódicas 
FULS. (1994). Mensual. Revista de información interna para 
los miembros de la A.B.V. 
Secciones territoriales 
Secciones comarcales en toda la comunidad valenciana 
Pertenencia a organismos interm~ionaks 

Secciones o grupos de tmbap 

Actividades de formación 
Hasta el momento se han realizado 8 cursos sobre temas 
monqráficos en función de la demanda. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ánimo de lucro cuya finalidad es la de 
desarrollar, difundir y consolidar las relaciones entre bibliote- 
carios, así como servir de canal informativo ante las institucio- 
nes. 

ADAB 

Nombre completo 
Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y 
Biblioteconomía (ADAB) 
Dirección 
Apartado 1 1 15 
24080 León 
Teléfono 
(987) 22.66.02 
Fax 
(987) 29.1 0.20 
ff de asociados 
500 
Cuota anual 
2.000 alumnos / 4.000 diplomados / 6.000 extraordinarios 
Presidente 
Felipe Zapico Alonso 
N" de personas liberadas 
Ninguna 

Publicaciones (monogmfías) 

Publicaciones periódicas 
Cuadernos de ADAB (semestral); P época: 1 993- 
Secciones: Resúmenes, Cuadernos de notas, Estudios, Ficcio- 
nes. El curso de los astros. De puño y letra. La biblioteca de 
Babel. Revista de prensa, Sección bibliográfica. 
Secciones territoriales 
Andalucía, Aragón, Castillo y León, Extremadura, Madrid, 
Murcia. Coordinadores en Asturias, Euskadi y Galicia. 
Pertenencia a organismos internacionales 
IFLA (a través de FESABID) 
Secciones 
Cada federación es una sección independiente 
Actividades de formación 
Programación estable de cursos en León y Salamanca; ocasio- 
nalmente en el resto de las sedes. 
Observaciones 
Fundada en Granada en 1987. Su principal objetivo es el 
desarrollo de iniciativas para la promoción de los Diplomados 
en Biblioteconomía y Documentación y los Licenciados en 
Documentación. 
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ALDEE c Publicaciones Periódicas 
ALDEEZKARIA. Junio de 1995. Semestral 
Secciones territoriales 

Nombre completo 
Asociación vasca de archiveros, bibliotecarios y documentalis- 
tas (ALDEE). 
Dirección 
Avda. de Epalza, 12-7, dpto. 1. 
48005 Bilbao 
Teléfono 
(94) 4 1 5 04 23 
Fax 
(94) 41 5 04 23 
N q e  asociados 
275 (julio 1995) 
Cuota anual 
8.000 pts. Incluye suscripción a la revista ADEEZKARIA 
Presidente 
Patxi Etxeberria Mendia 
W de personas liberadas 

Publicaciones (monografias) 
IV Jornadas de la Salud 

Alava, Guipuzcoa y Vizcaya 
Pertenencia a organismos internacionalos 

Secciones o grupos de trabaio 
Bibliotecas, archivos y documentación 
Actividades de formación 
Cursos monográficos, seminarios y congresos 
Observaciones 
Asociación ~rofesional sin ánimo de lucro fundada en 1990. 
Principales Cines y actividades: 
- Establecer cauces de información y relación con las institu- 

ciones públicas y privadas en los campos relacionados con 
la política de Archivos, Bibliotecas y Centras de Documen- 
tación e Información 

- Promover una mejor formación y un mayor contacto entre 
los profesionales archiveros, bibliotecarios y documentalis- 
tas del País Vasco, del resto del Estado y del extraniero - Mejorar los servicios de las Bibliotecas, Archivos y Centros 
de Documentación 

- Llevar a cabo todo aquello que contribuya al progreso y la 
cooperación en el campo de las técnicas de cada especia- 
lidad. 

Nombre completo 
Asociación Madrileña de Estudios Bibliotecarios (AMEB) 
Dirección 
c/ Almirante nP 3, l Q  i da .  
28004 Madrid 
Teléfono 
522 08 06 
Fax 
522 08 06 
N q e  asociados 
49 (junio 1995) 
Cuota anual 
4.800 pts. 
Presidente 
María Luisa Sanz Guitián 
W & personas liberadas 

Publicaciones (monografias) 
Concurso de cuentos "Juan de la Cuesta", que sean de temas 
monográficos sobre el libro y las bibliotecas. Su edición es 
cada tres años. 
Publicaciones periódicas 
(año inicio, periodicidad, secciones ...) 

Secciones territon'akr 

Pertenencia a organismos iniwnacionakr 

Secciones o grupos de trabaio 
Grupos de trabaios para la organización de cursos. 
Actividades de formación 
Cursos sobre formación bibliotecaria, documentaci6n e infor- 
mática. 
Observaciones 
Asociación cultural, sin ánimo de lucro, fundada en 
1986 por Alberto Martínez, Ana Pindado y María Luisa 
Sanz. 
Sus principales fines son la divulgación de las bibliotecas y 
la lectura, por medio de seminarios y conferencias. 
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ANABAD 

kciación  p paño la de Archiveros Bibliotecarios Mudogos 
/ Documentolistas 
Dirección 
C/ Recoletos, W5, 3P lrqda 
28001 MADRID 
rdéfono 
:Si)  575 17 27 
Fax 
:Si)  575 17 27 
N" de asaciador 
1.616 
Cuota anual 
10.000 pts. personales 
20.000 pts. institucionales 
Presidente 
Dña. Julia María Rodríguez Barrado 
H & penonas liberadas 
Ninguna 
Publicaciones (monografías) 

Colección "Estudios": compuesto de estudios rnonográ- 
ficos sobre formación bibliotecaria, organización de - 
fondos, museología, innovaciones tecnológicas, siste- 
mas integrados de gestión bibliotecaria, mecanización 
de protocolos, planificación de lectura pública ... 
Colección "Normas". Pone a disposición de profesio- 
nales, estudiosos y estudiantes de archivística, biblio- 
grafía, biblioteconomia, documentación y museología, 
normas y directrices elaboradas por instituciones 
internacionales y nocionales de especial relevancia en 
dichos dominios del saber: directrices para entradas 
de autoridad y referencia, normas ISBD (S), (G), 
(NBM), (A), (M) ... así como directrices para catolo- 
gación, normas para bibliotecas públicas, escuelas en 
biblioteconomía y demás temas de interés . 
Colección "Documentos". Incluye títulos como Los 
Pósitos Municipales y su documentación; Ensayo de 
Bibli~grafío Orgánica. De Archivística Eclesiástica; La 
Lectura Pública en EspaiM y el Plan de Bibliotecas 
de María Moliner ... 
Colección "Manuales". Reúne lo, conocimientos &si- 
tos para la iniciación en archivistica, bibliotecono- 
mía, bibliografía y documentación. Planificar, organi- 
zar y gestionar los sistemas de información documen- 
tal, bibliográfico y museográfica, así como para faci- 
litar los procesos técnicos y facilitar bs servicios pro- 
pios. 
"Bibliografías". Cdección de repertorios o 
especializados , realizados por especialistas en 
bibliografía o en b s  materias objeto de infomiación. 

- "Cuadernos". Trabajos de orden teórico e histórico 
en los diferentes campos de estudio. 

PuMicaciones periódicas 
Boletín de ANABAD (1 950). Periodicidad: trimestral. Seccio- 
nes: Archivos, Bibliotecas, Museos, "Noticias", "Hemos leído", 
"Crónicas", "Actividades", "Recensiones" y "Bibliografía". 
Secciones territoriales 
Aragón, Galicia, Murcia, Costilla-La Mancha y La Rioja. 
Pertenencia a organismos inbmacionabs 
IFLA, CIA, ICOM 
S e c c i i  

. . Acmndadesdefonnación 
Cursos de formación 
Otnervacioms 

ANABAD quiere: 

- Unir a todos cuanto trabajan o se interesan profesio- 
nalmente en las funciones propias de los archivos, 
bibliotecas, museos y centros de docurnenkición - Defender los intereses profesionales de sus socios 

- Contribuir a la formación profesional mediante la 
realización de cursos, la organización de conferen- 
cias y congresos y la edición de publicaciones 

- Servir de interlocutor entre la Administración, las 
asociaciones profesionales y la sociedad 

- Representar a los miembros de la Asociación ante 
los organismos y entidades españoles, extranieros e 
internacionales 

- Contribuir a promover y dignificar profesiones 
imprescindibles para el desarrollo de la sociedad y 
del individuo al estar encargada de organizar, facili- 
tar el acceso y, en algunos tipos de centros, conser- 
var el Paírimanio histórico, bibliográfico y documen- 
tal. 

- Establecer rekciones internacionales con instituciones, 
organismos y organiraciones dedicadas a la educa- 
ción, la cultura y con cualquiera de las actividades 
desarrolladas par sus ramas 

- Hacer valer su voz y la de sus socios a havés de 
publicaciones y en reuniones profesionales 
Esto abierto a todos aquellas personas que trabajan 
o se preparan para trabajar en archivos, bibliotecas, 
museos y centros de documentación, para mantener- 
les informados y relacionados con compañeros que 
trabajan en actividades comunes o similares 
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ARAGON 

Nombre completo 
6tsociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Muteób- 
30s y Documentalistas de Aragón 
Dirección 
:/ San Andrés, 8 
5000 1 Zaragoza 
r d h ~  

NP de asociados 
1 O0 
Cuoh anwl 
3.000 pts. 

Presidente 
MP Remedios Moralejo Á~vareu 
ff de personas liberadas 

Publicaciones (monografías) 
Fondos Profesionales: Publicaciones Perisdicos. Zaragoza, 
1991 
P u M ~ a c h  peri6dicas 

S e c c i i  territoriales 

Pertenencia a organismos iniwnaciomibs 

Actividades de formación 
Cursos de formación de Archivos, Bibliotecas y Documenta- 
ción; Conferencias 
Observaciones 
ANABAD Aragón es rama territorial de la Asociación Espa- 
ñola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documenta- 
listas con sede central en Madrid. 

- 

ANABAD Castilla-La Mancha 

CASTILLA-LA MANCHA 
Nombre completo 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, M u d o -  
gos y Documentalistas. Castillo-La Mancha 
Dirección 
Apartado de correos 925 
02080 Albacete 
Teléfono 
(967) 52 30 14 
Fax 

NP de asociados 
1 12 (junio 1995) 
Cuota anwl 
10.000 pts. (el 55% se envía a Madrid) 
Presidente 
Francisco Javier Barbadillo &nso 
NQ de personas liberadas 

Puw~aciones (monogmfías) 
Recientemente se ha publicado Los archivos de la Adrninistra- 
ción local, el número uno de una colección de monografias 
llamada "Cuadernos de Archivos y Bibliotecas de Costilla-La 

Mancha". También está en marcha una cdección menor cuyo 
primero número saldrá en septiembre. 
PuMicaciones periódicas 
Hoja informativa de ANABAD Castillo-la Mancha. El primer 
número salió en el primer trimestre en 1988. Dejó de editarse 
en 1994. En total han sido 8 números los que han salido. 
Secciones territoriales 
ANABAD Costilla-La Mancha es la sección territorial de la 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, MusebIo- 
gos y Documentalistas de ~ a d r i d  (ANABAD) 
Pertenencia a organismos internacionales 

Secciones 
. Comisión de puMicaciones 
. Grupo de trabaio de archivos, administr~ción local 
. Grupo de trabaio de bibliotecas municipales 
Actividades de formación 
Plan de formación en materia archivística y biblioteconómica. 
Se llevó a cabo en 1993 y se organizó en colaboración con la 
Conseiería de Cultura. 
Otros cursos y seminarios 
Observaciones 
ANABAD Costilla-La Mancha inició su actividad en 1986. Su 
funcionamiento se basa en el Reglamento aprobado por la 
Asociación Nacional de la que depende. En él se declaro que 
"d obietivo fundamental de ANABAD Castillo-La Mancha es 
promiver el desarrollo profesional de sus asociados y el de los 
servicios a ellos encomendados". 
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ANABAD La Rioja w 
Nombre completo 
Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museób 
gos y Documentalistas. La Rioja 
Dirección 
Apartado de Correos 320 
26080 Logroño 
Teléfono 
(941) 29 12 59 
Fax 
(941 ) 20 68 21 
N" de asociodos 
32 
Cuoto anual 
10.000 pk. 

Presidente 
MVeresa Sónchez Truiillano 
NP de personas liberadas 

Publicaciones (monogrofías) 
Boletín de ANABAD, números monográficos 
Publicaciones periódicas 
Boletín de ANABAD, cuatro números anuales 
Secciones territoriales 

Perknencia a organismos internacionales 

Secciones 

Actividades de fomiación 
Cursos monogróficos 
Observaciones 
ANABAD de La Rioja es rama territorial de lo Asociación 
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu- 
mentalistas con sede central en Madrid. 

GALlClA 

Nombre completo 

ANABAD Oalicia 

Asociación ~oc iona~ de Archiveros, Bibliotecarios, Museólo- 
gos y Documentalistas de Galicia 
Dirección 
c/ Galera nQ 47,4* B 
1 5003 La Coruña 
Teléfono 
(981) 22 32 13 
Fax 
(981) 20 95 67 
N" de asociados 
342 
Cuota anual 
9.000 pts. 

Presidente 
Olga Gallego Domínguez 
NP de personas liberadas 

PuMicac'bnes (monagrafías) 
Actas dos I Xornadas de Aquivos, Bibliotecas, Centros de 
documentación e Museos de Galicia, 1 987. 
PublKaciones periádicas 

Petienmcia a organismos iniemacionaks 

Actividades de f d i  
Cursos 
Observaciones 
ANABAD Galicia es rama territorial de la Asociación Espoño- 
la de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas 
con sede cenh-al en Madrid. 

157 1 EDUCACION Y BIBLIOTECA - 60, 1995 



ANABAD Murcia 
Ng de personas libemdas 

Publicaciones (monogrofKis) 
- íectvra, Educación y Bibliotecas: ideas pom c m r  buenos 

MURCIA 

h b r e  completo 
4xxiación Española de Archiveros, Bibliotecarios, M u d b  
30s y Documentalistas. (ANABAD-Región de Murcia) 
)irección 
kuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación 
Campus de Espinardo 
301 00 Espinardo (Murcia) 
ieléfono 
968) 30 71 00 Ext. 2420 
:aX 

r(n de asoc'& 
31 (mayo 1 995) 
bota anual 
1o.ooO pk. 
'residente 
Zafael Fresneda Collado 

lectores. Edición 1994. Libro. 
- Hemerotecas. Aportaciones al eshrdio y tratomiento de 

publicaciones periódicas. Edición 1995 (en prensa). Libro. 
Coedición. 

PuMicaciones periódicas 

Secciones krribtiales 

Pertenencia a organismos internacionales 

Actividades de formación 
1995: 
- I Curso regianal sobre Hemerotecas (6-1 6 marzo) 
- Curso de documentación sobre el arte flamenco (10-12 
mciro) 
Observaciones 
Sección territorial de la Asociación ANABAü de ámbito nacio- 
nal. 

Nombre completo 
Associació Valenciana d'Especialistes en InfomKJci6 
Direcci6n 
c/ Portal de Valldigna nP 15, boix 
46003 Valencia 
l e h n o  
(96) 391 78 64 
Fox 
(96) 391 78 64 
NP de asociados 
101 
Cuota anual 
1 2.000 ptas. Parados: 6.000 pis. 
Presidente 
Enrique Mellado Ruiz 
Ng de personas libemdas 

Pubrcaciones (monografía$) 
Directorio de Servicios y Profesionales de /o lnhnai6n de b 
Comunidad Valenciana (en preparación) 
Publicaciones periódicas 
Métodos ¿e Inbrmación (ME11 1994. Bimestral. . . 
Secciones: "Formación permanente". "Laboratorios MEI". 
"Centros y Servicios". 
Secciones territoriales 

Pertenencia a organismos iniernacionakr 
Desde 1995 está federado en FESABID 
Secciones o grupos de trabaio 
- Sección de Formación permanenb 
- Grupo Bases de datos 
- Grupo Nuevas Tecnologías 
Actividades de formación 
Cursos - Cursillos y demostmciones sobre documentación - 
Archivos y bibliotecas. 
Observaciones 
Asociación Profesional, sin ánimo de lucro, aprobada en 
febrero de 1994, que reúne a archivos, documentalistas y 
bibliotecarios y otros profesionales de la información de la 
Comunidad Valenciana. 
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COBDC 

Secciiones territoriales 

Pertenencia a organismos internacionabs 
IFLA, EBLIDA, LIBRARY ASSOClATlON 
Secciones o grupos de trobaio 

Nombre completo - Biblioteca pública 
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-documenta lis te^ de Catalunya - Publicaciones en serie 
Dirección - Música 
c/  Ribera nQ 8, pral. - Bibliotecas de arte 
08003 Barcelona - Prensa 
reléfono Actividades de formación 
[93) 3 1 9 76 75 - Trimestralmente publica folleto de los cursos de fomith, 
Fax siendo la media de unos 30 por año. 
(93) 3 1 9 78 74 - Esporádicamente realiza jornadas sobre temas puntuales 
NP de asociodos en colaboración con otras entidades de nuestro ámbito pro- 
1.248 fesional 
Cuota anual - Cada dos años y en colaboración con SOCADI, organiza 
10.000 pts. las iornodas catalanas de documentación 
Presidente Observaciones 
Lluis Bagunya Valls Finalidades esenciales del Col.legi: 
N* de personas liberadas - Ordenar el eiercicio profesional en cualquiera de sus for- 

mas y modalidades. 
Publ~ac'bms (monogmfías) - Representar los intereses generales de la profesión, espe- 

cialmente en sus relaciones con la administración. 
Publicaciones periódicas - Defender los intereses profesionales de los colegiados. 
Document. 1986. Mensual - Velar porque la actividad profesional se adecúe a los inte- 
ITEM. 1987. Semestral reses de los ciudadanos. 

EDUCACION Y BIBLIOTECAS 

- - 

Nombre completo 
Asociación Cultural Educación y Bibliotecas 
Dirección 
c/ López de Hoyos ff 135, Y' D 
28002 Madrid 
Teléfono 
(91) 519 13 82 
Fax 
(91) 519 38 78 
Ne de asociados 
95 (mayo 1995) 
Cuota anual 
5.500 pts. (incluye suscripción a la revista "Educación y Biblio- 
teca") 
Presidente 
Juana Abellán Ripoli 
NP de personas liberadas 

PuM~aciones (monografias) 

Pubiicaciones periódicas 
Coedición con Tilde Servicios Editoriales S.A. de "Educación y 

Biblioteca" (1989- ), Revista mensual de documentación y 
recursos didácticos. 
Secciones "Hechos y Contextos", "Recursos Didácticos". 
"Orientaciones Prácticas", "Dossieic. 
Secciones territoriales 

Perbmcia a organismos i n t m o c i ~ ~ l l e s  1 

Actividades de formación 
Programada Bibliotecas Escolares (1 990- ), en convenio con el 
MEC y la Comunidad de Madrid. 
Cursos de verano. Seminarios. Otros cursos. 
Observaciones 
Asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada en 1986 por 
Francisco J. Bernal. 
Sus principales fines y actividades son: 
- Conseguir la institucionalización de la biblioteca en el 

ámbito educativo. 
- Colaborar con las administraciones públicas y privadas en 

todo lo relacionado con la meiora y atención de las biblia- 
tecas. 

- Sensibilizar a la opinión pública acerca del papel aultural, 
científico y educativo de las biblioteca. 

- Realizar actividades culturales y formativas. 
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FESABID 

Nombre completo 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Bibliote- 
conomía, Documentación y Museística (FESABID) 
Dirección 
Joaquín Costa, 22 
28002 Madrid 
ieléfono 
(91) 561 88 22 
Fax 
[9 1 ) 564 26 44 

N" de asociados 
Está integrado por: 
- Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
- Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Docu- 

mentalistas y Museólogos (AABADOM) 
- Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas 

de las Islas Baleares (ABADIB) 
- Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúz- 

coa (ABDG) 
- Colegio Oficial de Bibliotecarios y documentalistas de 

Cataluña (COBDC) 
- Sociedad Española de Documentación e Información Cien- 

tífica (SEDIC) 
- Sociedad Catalana de Documentación e Información 

(SOCADI) 
- Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistos y 

Museólogos de Extremadura (ADABMEX) 
- Asociación de Titulados de la Diplomatura de Bibliatecono- 

mía y Documentación (ADAB) 
- Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documen- 

talistas (ALDEE) 
- Associació Valenciana d'Especialistes en Infomiació (AVEI) 

Cuota anwl  
100.000 ptas. 

Presidenie 
D. Luis Bagunya 

ff de personas liberadas 
2 (a tiempo parcial) 

Ribk~aciones (monografías) 
Empresas españolas de servicios en el ámbito de la Archivísti- 
ca, Biblioteconomía y Documentación (FESABIDI Biblioteca 
Nacional) 
Miscelania-Homenaie a Luis García Ejaque (FESABID/Biffico- 
ra) 
rCrs industrias de la lengua: pnorámica para los gestores de 
/a información (FESABID/Biblioteca Nacional) 
Estado actual de la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información 
La documentación en España (CINDOC/FESABID) 
Planes de Esrudio de Biblioteconomía y Documentación 

Pubiicaciones Periódicas 
Boletín Noticios (1 994). Periodicidad irregular. 

Perlenencia a organismos inkmacionakr 
IFLA, FID, EBUDA 

Seccioinn o grupos de trabap 

Actividades de formación 
- Premio Nacional de Investigación dentro del campo de la 

Biblioteconomía y Documentación y en dos categorías: 
modalidad profesional y modalidad fin de estudios (para 
estudiantes de Biblioteconomía y Documentación) 

- Jornadas Españolas de Documentación ~utomatizada (las 
próximas se celebrán en Cáceres en 1996). 

Observaciones 
Asociación de asociaciones creada 1988 como lugar de 
encuentro de las distintas asociaciones científicas y/o profe- 
sionales que actúan, sin fines lucrativos, en los sectores que 
enuncia su propia denominación. 
- Fomentar el desarrollo de las actividades del sector en 

España y contribuir a crear las meiores condiciones posi- 
bles para el desarrollo de sus actuaciones 

- Fomentar la colaboración entre las asociaciones integradas 
en la Federación 

- Difundir las funciones y promover la imagen de los profe- 
sionales que trabajan en los campos en los que actúa la 
Federación. 
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SEDlC 

Nombre completa 
Sociedad Española de Documentación e Información Científi- 
ca SEDlC 
Dirección 
c/ Fuencarral nP 1 23, 69 dcha. 
280 1 0 Madrid 
Teléfono 
(9 1 ) 593 40 59 
Fax 
(91) 593 41 28 
W de asociados 
1.2 1 0 (mayo 1 995) 
Cuota anual 
Individual: 8.000 pts. (inscripción 2.500 pk.) 
Institucional: 10.000 ph. (inscripción 10.000 pk.) 
Presidente 
Miguel Jiménez Aleixandre 
W de personas liberadas 
2 
Publicaciones (monografias) 
La informatización de las bibliotecas en /a Comunidad Euro 
pea, 1993. 
Guía ¿e Sohwore para documenta/isbs (en preparación) 
Estudio sobre la sitvación de la h a c i ó n  en nuevas tecnolo- 

gías (en preparación) 
Publicaciones periódicas 
Boletín de /a SEDlC (1 990- ): trimestral 
Directorio de Socios: anual 
Memoria de actividades: anual 
Secciones territoriales 

Pertenencia a organismos internacionales 
ECIA, EBUDA, EUSIDIC, EAHIL, FID, AGSI, IFlA 
Secciones o grupos de tmbaio 
- Formación. Licenciatura. Certificación. Usuarios de informa- 
ción en línea. Información económica. Información jurídica. 
Bibliotecas escolares. Gestión de calidad. Microisis. Comité de 
Redacción del Boletín. 
Actividades de formación 
Curso general de Documentacón. Programa de formación con- 
tinuada, con cursos rnonográficos, seminarios, etcétera. 
Observaciones 
Creada en 1975, SEDlC es una asociación que agrupa a 
los profesionales de la información y documentación, pro- 
porcionándoles un marco a nivel nacional para la coope- 
ración, el intercambio de experiencias y la formación pro- 
fesional continuada. Entre sus objetivos destacan: Coordi- 
nar sus actividades con otras asociaciones. Divulgar la 
importancia de la Información y Documentación. Facilitar el 
contacto de los profesionales con el mercado de trabaio. 
Fomentar el asociacionismo profesional. Formar especialis- 
tas en Información y Documentación. Representar a los 
Documentalistas y Bibliotecarios 

Nombre completo 
Societat Catalana de Documentació i Infonnació (SOCADI) 
Dirección 
C/ Egipciaques, 15 
0800 1 Barcelona 
Teléfono 
(93) 441 37 03 
Fax 
(93) 441 35 44 
W de asociados 
310 
Cuota anual 
6.000 ptas. socios individuales 1 3.500 nvevos socios 
Presidente 
Ana Borrull Munt 
W de personas liberadas 

Publicaciones (monogmfías) 
Formatos bibliográficos, su compatibili¿a¿ y conversión: casos 
de usuarios ¿e sistemas automatizados ¿e bibliotecas (1 992). 
0PAC.i: casos de usuarios de sistemas automatizados de 
bibliotecas (1  992). Redes de telecomunicaciones (1 994). 
Publicaciones Periódicas 
Papers Oca~ionals (1 993- ). Periodicidad irregular. Difunde 

enire sus socios artículos publicados por especialistas sobre 
temas de interés para la profesión. 
Secciones territoriales 

Partanencia a organismos internacionales 

Secciones o grupos de trabdp 
Tertulia Socadi (se convoca periódicamente y se discuten 
temas profesionales en un ambiente distendido. Acostumbra a 
haber un tema monográfico preparado por un experto, des- 
pués del cual todos los presentes pueden exponer temas de 
interés puntual). 
Grupos de trabajo especializados: Educación, Química, 
Patentes, ekétera. 
Actividades de formación 
Jornades Catalanes de Documentació y Expodoc. Se organi- 
zan cada dos años. A partir de las terceras (1 989) se organi- 
zan conjuntamente con el COBDC. 
Seminarios y conferencias. 
Observaciones 
Socadi se constituyó en 1984 como una sociedad científica 
independiente y no lucrativa, abierta a todos los profesio- 
nales y estudiosos de las técnicas documentales y de la 
información, a fin de proveerles de un marco de estudio, 
de debate y de intercambio de opiniones y experiencias. 
ES objetivo de Socadi mantener informados a sus socios de 
los principales temas y novedades que afectan a la profe- 
sión. 
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Directorio 
Como complemento a la sección 
anterior, incluimos en este directo- 
rio los datos de otras asociaciones 
de interés españolas y extranje- 
ros. Es posible que en al unos 
casos las direcciones y telé onos 
hayan cambiado, es 

7 
en aquellas que no Y isponen de 
una sede permanente. 

Asociaciones españolas 
Asociación Andaluza de Documentalistas 

Apartado 4.263 
41 080 Sevilla 

Asociación Canaria de 
Archiveros, Biblioteca- 
rios y Documentalistas 

Asociación de Bibliote- 
carios Escolares de 

Canarias 
Asociación de Amigos & /as Bibliotecas 

de Canarias 
Obispo Rabadán, 22 

35003 Las Palmas 
Fax. (928) 36 71 54 

Asociación &Amigos de la Biblioteca de 
Alejandría 

Apartado 189 
- - -  14080 Córdoba 

Tel. (957) 48 78 21 - C.> Fax (957) 48 36 27 Asoci0ci6n de A,,,i 
-.- . - -  

de b Biblioteca Ra& 
Alberti de Carnas 

Marbella. 16. baio C 
42900 comas '(seha) 

Asociación de Archiveros de 
Castil/a y león ( A M )  

Poseo Canalejas, 20. 69 
31 007 Salamanca 

Asociación ¿e Bibliotecarios de Ahneria 
Biblioteca Pública Municipal de Fiñana 

04500 Finaña (Almeria) 
Tel. (950) 35 20 79 

k i a c i b  d'Atxivers de Catalunya 
Empordá, 33. 6P 

08020 Barcelona 
L'Amic de Paper 

Muntaner, 60. 4t-40 
0801 1 Barcelona 

Tel. (93) 453 96 15 

Asociaciones extranjeras 

Internacionales 
ABIPALC. Asociación de Bibliotecas 

Aíblicas & América latina y el Caribe 
Apartodo postal 6525 

Caracas (Venezuela) 
Tel.: 58(2) 91 34 08 

AFU. Arab Federation for 
Libraries and Information 

BP 1.603 
Tunis 1055 (Túnez] 

AIB. Arcociation lntemationale 
de Bibliophilie 

Bibliothique Nationale 
58 Rue de Richelieu 

F. 75084. Paris Cedex 02 (Francia) 
Tel.: 33(42) 72 33 14 

AID. Associaticm lnternationale des Docu- 
mentalistes et Techniciens de I'Information 

75 Rue des Saints Peres 
F-75007 Paris (France] 

AIDBA/lADM. Association Internationa/e 
pour le Développement de la 

Documentation, des Bibliotheques 
et des Archives en Ahque 

tomrnission de Bibliotbques 
BP 375 

Dakor (Senegal) 
Tel.: (221) 21 09 54 

CMLA. Cmmonwealth Library 
Association 

P.O. Box 40 
Maudeville (Jamaica) 

CONSAL. Congress of South-East 
Asian íibraries 

P. O. Box 6324 
Jakarta 1002 (Indonesia) 

GWIL European Association for Heah 
Information and Libraries 
Rue de la Concorde, 60 

0-1050 Brussels (Bélgica) 
Tel.: 32(2) 51 1 8 063 

EBUDA. European Bureau of Library, Infor- 
mdon and Documentation Associations 

P.O. Box 93054 
N1 2504 AH The Hague (Holanda] 

Tel. 31.701 31 4 1780 
Fax: 31.70/314 1974 

ECIA. European Council of 
/nformation Asmciations 

EIIA. European Information 
1ndust1-y Associaticm. 

B.P. 262 
1-201 2 Luxemburgo 

EUSIDIC. European Association 
of lnfonnation Services 

9A High Sheet, 1 st. 
W'tshire SN 1 1 OBS (Gran Bretaña] 

Tel.: 441249) 81 45 84 
Fax: 44 249 81 36 56 

FIAF. Fedémtion Intemotionale des 
Archives du Film 
Loudenberg, 70 

B- 1000 Brussels (Bélgica) 
FID. lntemational Federation br 
Informotion and Documentation 

P.O. Box 90402 
U( 2509 The Hague (Holanda) 

Td. 31 70 14 06 71 
Tvc: 31 7038348 27 

IAML/AIBM/IVMB. lnternational Associa- 
tian of Music Libraries, Archives ond 

humentation centres 
Box 16326 

5-1 0326 Stockholm (Suecia) 
ASA. lntemational Asxxiation 

of Sound Archives 
Open Universiiy. Media Libra 

Walton Ha 7 I 
Milton Keynes 

MK 7 6AA (Gran Bretaña] 
ASL. lnternafional Asxxiation of School 
Libraryship (Asociación internacional de 

escuelas de bibioteconomía) 
P.O. Box 19856 Kalamazoo 

MI USA 4901 9 
Td. 61 6 343 5728 

Fax: 6 1 6 387 4079 

11111 IFíA. International 
Federation of tibrary 

2509 CH The Hague 
(Holanda) 

Td. 31 70 31 40884 
Fax: 31 70 3834827 

Federación internacional de asociaciones 
de bibliotecas y bibliotecarios fundada 
en Edimburgo en 1927. Es hoy un orga- 
nismo clave en d ámbito bibliotecario 
internacional, funcionando como orga- 
nismo consultivo tipo A de la Unesco 
desde 1947. Cuenta con más de 1.300 
miembros de 135 países diferentes. 

IRA. lntematicmal Reading Association 
(Axxiacibn lnternacional de Lectura] 

P.O. Box 81 39 
Ne~irk .  Delaware (USA) 

Tel. 731 16 00 
UBER. tigne des Bibliotheques 

Européenes de Recherche 
Postfach 3301 60 

02800 Brernen 33 (Alemania) 
Tel.: 49(421) 21 82 601 

Nacionales 
Afganistán 

Afghonistcin Libmry Assxiah'on 
P.O. Box 31 42 

Kabul (Afganistán) 
Albania 

A/bania Library k i a t i o n  
Notional Libraiy 
Scagerg Squore 

AiB-Tirana (Albania) 
Tel/Fax: 355 42 /23 843 

Akmania 
BDB. Bundesvereinigung Deutxher 

BibIiotheksverbonde 
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(Federación de asociaciones 
alemanas de bibliotecas) 

Bundesallee 184-1 85 
D- 1 000 Berlín 31 

DeV. Deutscher Bibliotheksverband 
Bundesallee, 1 84- 1 85 

D 1000 Berlin 3 1 (Alemania) 
Tel. 49 (3) 850 52 74 

Antigw y Barbuda 
Library Associotion of Antiguo 

and Barbuda 
P.O. Box 822 

St. John's. Antiguo (West Indies) 
Agentina 

Asociación de Bibliotecarios Groduodos 
de la República Argentina 

Montevideo 581 5 "F" 
1 01 9 Buenos Aires 

Tel.: 54(1) 40 97 28 
Asociación de B ib l i o~ r i os  Profesionales 

Mitre 1434 
2000 Rosario (Argentina) 

Tel.: 21 65 44 
Austmlia 

AüA. Austrolian Library and 
Infonnation Asxxiation 

P.O. Box E441 
ACT 2600 (Aushalia) 

L i h r y  Association of Austmha 
473, Elizabeht Street 

NSW 201 0 (Australia) 
Austria 

Vereinigung Osterreichischer 
Bibliohekare (Asociación de 

Bibliotecarios Austriacos) 
Josefplatz, 1 

1050 Wien (Austria) 
h n g w  

Library Asxxiation of Bangladesh 
Bangladesh University of Engineering 

Dacca 2 (Bangladesh) 
Barbodos 

L i h r y  AsXKiation of Banbcidos 
P.O. Box 827 E 

Bridgetown (Barbados) 

Asx~iation Belge de Documentation 
Chaussée de Wawe, 2003 

8- 1 160 Bruxelles 26 (Wlgica) 
Vereniging von Archivarissen en 
Bibliothecarissen (Asociación de 

archivistas y bibliotecarios de Bélgica) 
Bd. de I'Empereur, 4 

1000 Bnixelles 
WBAD. V/aornse Vereniging vr>or 

Bibliotheeks, Archief en Dokumentatie- 
wezen (Asociación de Bibliotecarios, 
Archiveros y Documentalistas Belga) 

Goudbloemstraat, 1 O 
2000 Antwerpen (Bélgica) 

Tel.: 32(3)231 83 49 
ABD. Asociation Professionnelle des 

Bibliothécoires et 
Documentalistes. Bélgica. 

BP 31 
8-1 O70 Brussels 

B d i i  
eelice Librav Asxñiation 
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P.O. Box 287 
Belize City (Belice) 

e d i  
Asociación Boliviana de Bibliotecorios 

Casilla 992 
Cochabomba. La Paz (Bolivia) 

Bdsmna 
Botswana Libmry Asxxiation 

P.O. Box 1 31 0 
Goborone (Botswana] 

Brasil 
Fede- Bmsileim de Associ~oes de 

Bibliotecarios 
Avenida Avonhandava, 40 

01 306 Sao Paulo SP (Brasil) 
Td. 541 1 ) 257 99 79 

Bulgaria 
Union of Libmrian and Informatim 

Officen 
4 Slaveikov Sq. 501 

BG 1 000 Sofia (Bulgaria) 
Tel. 359.2/86 42 64 

Camerún 
Association des Bibliofhécaires, 
Archivistes, Documento/istes ei 
Mus6ographes du Cameroun 

BP 1312 
Yaoundé (Camerún) 

Tel.: 22 07 44 
Canadá 

Canodion Librarion Association 
200, rue Elgin, Bureau 602 

Otlemo (Ontario) K2P 1 15 (Canadó) 
Tel. 61 3 232 96 25 
Fax. 61 3 563 98 95 

ASTED. Association pour I'Avoncement 
des Sciences et des Techniques de la 

Documentation 
1030, me Cherrier, bureau 505 

Montreal H2L 1 H9 (Canadó) 
Cdombia 

Asociaciación Colombiana 
de Bibliotecarios 

y d o  aéreo 30883 
tá D.E. (Colombia) 

Te.: 57 ( l )  26942 19 
Corw 

Korean Researrh and Dev&bpment 
Libmry Association 

P.O. Box 131 
Dongdaemoon. Seul (Coma) 

Cosk Rka 
Asociaci6n Costarricense de 

Bibliotecarios 
Apartado postal 3308 

San José de Costa Rica 
Croacia 

Ctvatiian Library Asociation 
Faculty of Philosophy 

Deparhnent of lnformation Sciences 
Salajeva, 3 

CR 41 000 Zogreb (Croocia) 
Cuba 

Asociación de Bibliotecarios de Cuba 
Biblioteca Nacional 

Plaza de lo Revolución 
Lo Habana (Cubo) 

 el. 70 82 n 

ChecosloMquia 
Zvüz Slovenskych Knihovnikov o In fom- 

tikov (Asociación de Bibliotecorios y 
Documentalistas Eslovacos) 

Michalska, 1 
81 41 7 Blotislaw (Checoslovaquia) 

Chib 
Colegio de Bibliotecarios de Chile 

Casilla 3741. Correo Central 
Santiago (Chile) 

Tel.: 56 (2) 222 56 52 
China 

China Society of Libmry Science 
7 Wen Jin Street 

Beijinj 7 
Tel.: 666 33 1 Ext. 3 1 2 

C h i p  
Cyprus libmry Association 

P.O. Box 1039 
Nicosia (Chipre) 

Dinamarca 
Biblioteáarforbundet (Unión ¿e 

Bibliotecas Danesas) 
Hyskensstraede, 2 

1207 Kobenhovn K. (Dinomarca) 
Pcrnmarks Bibliotek~brenin~ (Asociacih 

de bibliotecas danesas) 
Trekronergade, 15 

2500 Valby (Dinamarca) 
Tel.: 45(3 1 )308682 

Ecuador 
Asociación Ecwtoriano de Bibliotecarios 

Casa de la Culivra Ecuatoriana 
Casilla 87 

Quito (Ecuador) 
Esw 

EBypran LibW and Archivar 
Association 

Library of Fine Arts, 24 
El-Matbaa, al-Ahlia, Bouloe 

Cairo (Egipto) 
d Salvador 

Asociación de Bibliotecarios de 
El Salvador 

Urbonizaci6n Gemrdo Barrios 
Pol. B nQ 5 

San Salvador 
Escocia 

Sdtish Librory Association 
Cwnington Rood 

M o t h d l  M11 1 PW (Escocia) 
Wridoa Unidos 

Speciol Libmries Association 
1700 Eighteen St. 

NW Washington DC 20009 (USA) 
Amencon Society br lnfonnotion Science 

605 Third Av. 
New York. NY lOOl6(USA) 

AU. Ametican libmry k i a t i o n  
50, E Huron Shmi 

Chicago. lllinois 6061 1 (USA) 
Asociación creado en Filodelfia en 

1876. Es considerada, ¡unto a la Library 
Asx~iation (ver Gran Bretaña) como la 

pionera y más influyente asociación 
bibliotecaria del mundo. Cuenta con 

más de 35.000 miembros. 



AUSE. Association br library and 
l nha t i on  Science Education 

Estadi 

Hiopia 

Fy 

Filipinas 

F inkdm 

5623 Polm Aire Dr. 
Sarasota FL 32243 (USA) 

Estonian librory k i a t i o n  
National Library of Estonia 

Tonismagi, 2 
EE 01 00 Tahn (Estonia) 

Tel.: 372.2/45 33 45 
Fax: 372.2/45 33 34 

Ethiopian Library Asx~iation 
P.O. Box 30530 

Addis Abeba (Etiopía) 

Fiji Libmry Association 
Box 2292 

Gonmiment Buildings 
Swa (Fiji) 

hilippine Library Associotiotion 
R. 301. The National Library 

T.M. Kolaw St. 
Molino (Filipinas) 

Finnish library Assaciation 
Museokatu 18A, 5 
SF O01 O0 Helsinki 

Tel. 358.0/ 49 26 32 
Fax: 358.0/44 13 45 

Francia 
ADEBD. Association des DipIOmBs 

de I'Ecole Nationale Supérieure 
de Bibliothécaires. 

Bibliofheque du Saulchoir, 43 bis. 
Rue de la Glaciere 

F-75013 Paris (Francia) 
ADBS, h i a t i o n  de Documentahstes el 

Bibliohécaires Spécialisés. 
25 me Claude Tiker 

F 7501 2 Paris (Francia) 
ABF. Asxxiation des 

Bibliothécaires Francais 
7, me des Lions Soint-Paul 

F 75004 Paris (Francia) 
Tel. 33.1 / 48 87 97 87 

FADBEN. Fédération des Associations de 
Documento/istes Bibliothécaires de I'Edu- 

cation Nationale 
29 rue d'Ulm 

F-75007 Paris (Francia) 
Gabón 

Gobonex) Librorians ksociotion 
BP 1188 

Libreville (Gabón) 
Gambia 

Gambia Library Association 
P.O. Box 552 

Baniul (üambia) 
Gham 

Ghana Library Association 
P.O. Box 41 05 
Accm (Ghana) 

Gmn Bretaña 
ASUB. lhe Associaticm of Special 

Librories and Information Bureaux. 
20-24 Old Street 

London EClV 9AD (Gran Bretaña) 
Tel.: 441 ) 253 44 88 

LA. The library Asmciatim 
7 Ridgmount Street 

h d o n  WCl E 7AE (Gran 

Junto a ALA, es una de las más antiguas 
e influyentes asociaciones del mundo. 
Fundada en 1877, ha tenido y tiene una 
gran importancia en los países que for- 
maron el Imperio Británico. Cuento con 
miis de 8.000 miembros. 

Grecia 
EEB. Enosis Ellinon Bibliothikarion (Aso- 

ciación de Bibliotecarios Griegos) 
4 Skouleniov Street 

GR- 1 O56 1 Athens (Grecia) 
Tel.: 30(1)3226625 

Gwtemab 
Asociación Bibliotecológica 

de Guatemala 
Calle 15-70. Zona 15 

Colonia El Maestro 
Guatemala 

Holanda 
NBLC. Nederlands Biblioheek 

en Lektvur Centrum. 
Postbus 93054 

NL-2509 AB The Hague (Holanda) 
Tel. 31 (70)3141500 

NVA. Nederladse Vereningnig van 
Bibliothecorissen 

Nolweg 13 D 
NI-4209 AN Schelluinen (Holanda) 

Honduras 
Asociación de Bibliotecarios y 

Archiveros de Honduras 
3 Avenidas, 4 y 5 calles nQ 416 

Comoyagüela DC 
Tegucigalpa (Honduras) 

Hungría 
Associatim of Hungarian librarians 

City Library of Budapest 
Magyar Kür~~vtarosok, Szabo Ervin Tér 

1, 
H 1088 Budapest (Hungría) 

Tel. 36.1/118 58 15 
Fax: 36. l / l l8  20 50 

I d ¡  
Federotion of Indian Library 

Associations 
Misri Bazar 

Patiola. Punjob (India) 
Indion library Association 

A/40-41. Flat nQ 201 
Ansal Building 

Delhi 1 1009 (India) 
lluhmdl 

lndonesian library h i a t i o n  

P.O. Box 3624 
Jakarto 10002 (Indonesia) 

lmk 
Iraqi Library Association 

P.O. Box 4081 
Bagdad-Adhamya (Irak) 

1rh 
Imnian library Asmciation 

P.O. Box 11-1391 
Teherón (Irán) 

irbnda 
Libmry Association of lreland 

53, Upper Mwnt Street 
IRL Dublin 2 (Irlanda) 

Tel. 353.1 /661 90 00 
Fax: 353.1 /676 16 28 

Ihndim 
Bokavardafelog Islands (Asaciacibn de 

Bibliotecas Islandesas) 
Box 7050 

127 Reykjovik (Islandia) 
kelandic íibrary Association 

P.O. Box 1497 
127 Reycjovik (Islando) 

I d  
l s d  libmry Asmciation 

P.O. Box 303 
61 002 Td Aviv (Israel) 

Italia 
AIDA. Asociazione lb/iano per /a 

Documentzione Avonzata 
Via Cesare de Lollis, 12 

1-001 85 Roma (Italia) 
AlB. Associazione Italiana Biblioteche 

Casella Postale 2461 
I 00100 Roma (Italia) 

Tel. 39.61 446 35 32 
Fax: 39.6/444 11 39 

Jamaica Libmry Association 
P.O. Box 58 

Kingston 5 (Jamaica) 

Japan Librory Association 
1-1 -10 Taishido 

Setagaya 
Tokio 154 (Japón) 

Jonkrn library Association 
P.O. Box 6289 

Amman (Jordania) 

Kenyo Libmry Asx>ciatim 
P.O. Box 46031 
Nairobi (Kenia) 

M a n  library Association 
K. Borona Street, 14 

LV 1423 Riga (Labia) 
Tel. 371.2/28 98 74 

Fax: 371.2/28 08 51 

Lesofho Library Association 
Private Bog A26 

Moseru 100 (lesoto) 

lhe lebanese L i h r y  Association 
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American Univenity of Beirut. libmry 
Beirut (Líbano) 

ühKini0 
Lithuanian Libmry Associatim 

Faculty of Cornmunicotion 
Depahent of Libroty Science 

Vilnius University 
Antakalnio, 88-4 

LT 2040 Vilnius (lituania) 
Luxemburgo 

ALBAD. Associatim luxembourgeoise 
des Bibliothhires, Archivistes et Docu- 

mentalistes. 
Luxemburgo 

kdogaxar 
Association Nationale des Archivistes, 

Bibliothbires de Madogaxar 
BP 257 

Anosy Tanarive (Madagoscor) 
Makysia 

Persatuon Perpuskikaon Ma/aysio (Aso- 
cioci6n de Bibliotecas de Maloysia) 

P.O. Box 2545 
Kwla Lumpur (Moloysia) 

Mali 
Asociarion Ma/ienne das BibliothecOires 

BP 2529 
kmoko (Mali) 

Marruecos 
Association Monale dar lnhat ises 

BP 616 
Rabat (Marruecos) 

Mawhim 
k i a t i o n  Mauritonienne des 

Bib l ioh~i res 
BP 20 

Novokchott (Mwritania) 
M6<Ko 

Asociaci6n M e x i c o ~ ~  de 
Bibliotecarios 

Angel Urroza 81 7, A 
Col. Del Valle 

CP O3 100 México 
Tel.: 52(5) 575 1 1 35 

N i i w  
Asociación Nicamguense de 

Bibliole~arios y Prolesionales Afines 
Aportado postal 3257 
Managua (Nicamgw) 

N i  
Nigerian L i h r y  Asmciation 

PMB 12626 
Lagoo (Nigeria) 

N0r-W 
NBF. k n q i a n  Libmry Association 

Malerhaugreien, 20 
N-0661 Oslo 6 

Td.: 47(2) 68 85 76 
Nueva Zebnda 

New Zealand Librory Auociation 
20 Brandon Street 

Wdlington 1 (Nueva Zdonda) 
P a d  

Asociación Panameña de 
Bibliotecarios 

Estafeta Universitaria 
A p o d o  10808 

Panamá 
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~ m t l w y  
A.ioción de BiMiotecarios de 

Paroguoy 
Casilla de correos 1505 

Asunción (Paraguay) 
kpw 
Papua New Guinea Librory A ~ s o c i ~ o n  

P.O. Box 61 77 
Boroko (Papua Nueva Guinea) 

Paquistón 
Pakistan libmry A ~ s o c i ~ o n  

P.O. Box 1091 
islamabad (Paquistán) 

M 
AXKioci6n Peruana de Bibliotewrios 

Bellavista, 561 
Apartado Postal 3760 

Lima 1 91 8 (Petú) 
Pdonia 

Associatikm des Bibliothhires P b i s  
Biblioteke Narodowa, AL 

Niepodlqloxi, 21 3 
PL 00973 Varsovie (Polonia) 

Tel/Fax: 48.22/25.52.51 
Pdonim 

M s h  Libmrians Association 
Ulica Konop~zynskie~o 5/7 
PL-00953 Wanow (Pdonia) 

Portugal 
BAD. Associam Portuguesa de Biblio- 
tecários, Arquivistas e Documenta/istas 

Rua Morais Soores, 43-C l Q  dto. 
1900 L i h  (Portugal) 
Tel. 351.11813 46 97 
Fax: 351.1/815 45 08 

%JfJpw 
Penotuon Perpustakaan (Asociaci6n de 

Bibliotecas de Singapur) 
Notionol Libraty 
Stamford Road 

Singapore 061 7 (Singopur) 
RnwioRico 

Sociedad de Biblioriecarios de 
Puerto Rico 

Apartado 22898 
Río Piedras PR-00931 

Puerto Rico 
RepiiMica Dominicana 
Asociación h i n i c a n a  de Bibliotecarios 

Biblioteca Nacional 
Plaza de la Cultum 

Santo Domingo 
Rumania 

Librorians Asociation of Romania 
Biblioteca Centrola Universitario 

4 Pocurari Strada 
R-6600 lasi (Rumanía) 

Rurio 
tibrary Council 

3, Prospect Kalinina 
1 O1 000 Moscow (Rusia) 
Td. 7(095)202 40 56 

w 
A m M .  k i a t i o n  Senegalaise del 

Bibliothkaires 
BP 3253 

Dakar (Senegol) 
AN4BAüS. Association Mono le  des 

BibliorhBcaim Senegolaises 
BP 3252 

Dakar (Senegal) 
Sri Lanka 

Sri hnka libmry Asociarion 
OPA. Centre 275/75 

Bonddhaloke Mowotha 
Colombo 7 (Sri Lanka) 

Sudáfrii 
African library k i a t i o n  of So& 

Africa 
Private Bag X 5090 

Pieterburg 0700 Sudáhica 
Sudán 

sudon Libmry Associotion 
P.O. Box 1361 

Khartoum (Sudán) 
Suecia 

SS. Smska Bibliotekariesomfundet 
Sveriges Lantbruksuniversitet 

5-750 07 Upsoki (Suecia) 
S u ¡  

k i a t i o n  des Biblioth~ires Suisses 
Schwiezerische Landesbibliohek 

Hallwylstrasse, 15 
CH-3003 Bem (Suiza) 

Tanzania 
Tamnian libmry AsJociation 

P.O. Box 2645 
Dar es Salaam (Tanzania) 

Thailandia 
lhai libmry Asociarion 

273-275 neor Suthirorn Bridge 
Vipmdirungsit, Phyathai. 

Bongkok (Thoikindia) 
Turqub 

Turkish Libmrian's Asociaiion 
Elsün Sokogi, 8/8 
06440 Yenisehir. 
Ankam (Turquía) 

Usanda 
&pda library Asociation 

P.O. Box 5894 
Kampola (Uganda) 

uruswv 
Asociación de BiM- y Afinar 

del Uruguay 
Entre Ríos, 1 1 1 8 

Cosilla Correo 1 31 5 
Montevideo (Urugwy) 

Venezuela 
Colegio de Bib/io#ecariiar y Archidogoá 

de Venezuela 
Aportado 6283 

Camas (Venezuela) 
z h  

k i a t i o n  Zaimise dac Archivistes, 
Bib1iothh;t-es 

BP 125 
Kinshasa 1 (Zaire) 

h b i a  
Zambia Library Asociarion 

P.O. Box 32839 
Lusaka (Zambia) 

Zimbaws 
Zimbabwe libmry Asociofion 

P.O. Box 3 1 33 
Hamre (Zimbawe) 
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