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INNOVACI~N 
PEDAG~GICA 

Soy un profesor de Enseñanza 
Secundaria que vengo participan- 
do en los programas de Reforma de 
la Enseñanza que. desde hace 
algunos años, se han llevado a 
cabo en mi centro (I.E.S. "Virgen 
de la Paloma" de Madrid). 
Soy coautor de Materiales de 
Diversificación Cunicular que se 
han elaborado a iniciativa del 
M.E.C. 
Suelo participar. como ponente. en 
cursos de Atención a la Diversidad 
dirigidos a profesores. 
Nunca hasta ahora me había preo- 
cupado por el futuro de la Reforma 
de la Enseñanza, en la confianza 
de que sus  muchas virtudes consi- 
guieran vencer, no sólo sus defec- 
tos y los inevitables problemas de 
aplicación, sino también las reti- 
cencias de muchos de mis colegas. 
Pero a partir de algunos artículos 

publicados últimamente en la 
prensa especializada. temo que 
toda la innovación pedagógica en 
la que hemos venido trabajando no 
obtenga la suficiente divulgación, 
a pesar de la necesidad que el pro- 
fesorado tiene de nuevos métodos 
y estrategias, aunque no siempre 
sea consciente de ello. 
Me gustana contribuir a esta nece- 
saria renovación de la tarea docen- 
te. Puedo aportar mi experiencia 
en los últimos años y todo lo que 
haya podido aprender en el desa- 
rrollo de mi trabajo práctico en las 
clases y teórico fuera de ellas. 
Le adjunto un artículo que suele 
ser introducción a mis conferen- 
cias por si fuera del interés de sus 
lectores. Confio en que le sirva de 
ejemplo del tipo de colaboración 
que le ofrezco para su revista. 
Quedo a la espera de sus noticias. 
Un saludo. 
ALFONSO HERVAS ( A L G ~ .  MADRID) 

Nota de la redacci6n: 
Por el carácter especializado de 
la revista en el ya de por si 
amplio ámbito que abarcan los 
temas relativos a las bibliotecas 
y centros de documentación de 
centros educativos no universi- 
tarios y centros de lectura publi- 
ca en general, no pueden tener 
cabida en sus páginas los artí- 
culos que excedan este marco o 
no incidan en él de una forma 
más o menos directa. Es obvio 
que la biblioteca escolar no es la 
única herramienta para la reno- 
vación pedagógica. pero ante el 
escaso apoyo y difusión que ésta 
recibe, creemos que al menos 
debe haber una publicación que 
luche por ella. Y en este sentido. 
estaremos encantados de publi- 
car cualquier reflexión que se 
enmarque en esta línea. 
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Educach y BiMioteca no hace nec- 
Mmente suyas lar opiniones y criterios 
expremios por sus colaboradores. 

L a historia de la biblioteca escolar en nuestro país es en buena medida 
una historia de constantes despropósitos. Y no tanto por la apatía 
gencralimda que se pueda dar en cualquier sector que no ofrezca unos 
resultados inmediatos de cara a la galena, sino. lo que es mucho más 
grave. por las constantes zaricadillas a las que se ven expuestos aque- 
llos que, con enorme esfuerzo, intentan que se produzca algún avan- 
ce. 
Y no es, ademBs, una cuestión especialmente partidista desde el punto 
de vista político, a no ser que entráramos cn una teoría de la confa- 
bulacion, que ya sería rizar mucho el rizo. Porque, ¿dónde se ha hecho. 
en los últimos años. algún esfucrzo reseñable de potenciación de las 
bibliotecas escolares. a nivel local. autonómico o nacional? Podrían 
bastar los dedos de una mano para contarlos, y a este paso, va a haber 
quc empezar a utilizar una escala de medida más reducida. 
Lo que hace aproximadamente un Lúio parccia un futuro prometedor, 

aunque tardío y restringido 
al territorio MEC (consolida- 
ción de un Programa de 
Bibliotecas Escolares, inicio 

n largo de una serie de experiencias 
piloto, anuncio de un 
Encuentro Nacional de 
Bibliotecas Escolares en 
España, primeras normati- 
vas especificas, publicaeio- 
nes institucionales y estu- 
dios de la situación ... ), 

hubiera constituido un 
extraordinario avance si 
experiencias de otras comu- 

1 nidades autonomas hubie- 
ran conseguido un afianza- 
miento y desarrollo. Pero las 
segundas se han ido desca- 
be7ando o desatendiendo, y 
la primera tiene visos de 
acabar en vía muerta: des- 
mantclamiento de la Direc- 
ción General de Renovación 
Pedagógica. el Centro de 

Desarrollo Curricular y vuelta a sus antiguos puestos docentes de las 
tres asesoras del Programa de Bibliotecas Escolares, postposición ad 
etemum del Encuentro Nacional. incertidumbre en la continuidad del 
estudio sobre la situación de las bibliotecas escolares y del programa 
piloto ... 
En fin. Sin ninguna ironía (aunque no lo parezca). también nosotros 
vamos a hablar en este número de lntemet, automatinción y nuevas 
tecnologías. Aunque si contáramos con una amplia respuesta, nada 
nos gustaría más que dedicar un número monográfico para debatir a 
fondo el por qué de tantos despropósitos. 
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P L A N O  1 

ESTUDIO A NIVEL NACIONAL COORDINADO POR 
ANABAD Y FESABID 

La situación de las 
bibliotecas escolares en 

tspana 
Aunque estaba previsto incluir en la sección de 
Plano 1 de este mes la tercera entrega de los repor- 
tajes que venimos dedicando a la legislación b i b l i ~  
tecaria, hemos decidido posponerla para dar noti- 
cia de lo que es sin duda un acontecimiento históc 
rico en el campo de las bibliotecas escolares esp, 
ñolas: la realización =al menos en una primera fase 
de un estudio a nivel nacional de la situación en 
que se encuentran estos centros. 
Como se explicara más adelante, el proyecto global 
incluye varias fases y por el momento sólo se cuen- 
ta con el trabajo de campo y un avance provisional 
de los primeros resultados del mismo. El compre 
miso adquirido por la revista con los responsables 
de este estudio, es que, a la espera de que se r e t  
lice la evaluación de los resultados globales, no 
entraríamos en valoraciones, sino que nos limitarí. 
amos a informar sobre el trabajo realizado hasta el  
momento. Solamente indicar que, a la vista de lo 
existente, constatamos un interesantitimo y relati. 
vamente amplio trabajo de campo, pero, al mismo 
tiempo, un avance de resultados que puede ence- 
rrar un gravísimo peligro, s i  se intenta interpretar 
descontextualizado del conjunto del estudio, Y en 
este sentido, la siguiente fase de evaluación es 
absolutamente imprescindible ya que sólo en ella 
se encontrará la clave previa a todo lo demás: qué 
entendemos por una auténtica biblioteca escolar. 
Confiamos en que esta segunda fase pueda llevar 
se a cabo lo antes posible y algo tan basico para un 
país de un nivel de desarrollo como el nuestro, 

como es conocer la situación de sus bibliotecas 
escolares, no continúe demorandose por mas t iem 

PO. 

1 estudio ha sido concebido y coordinado por 
la Asociación Nacional de Archiveros, Biblio- 
tecarios. Museólogos y Documentalistas 
(ANABAD) y la Federación Española de 

Sociedades de Archivística. Biblioteconomía y 
Documentación (FESABID), y se ha realizado con 
la ayuda del Ministerio de Cultura. El Centre d'Es- 
tudis de Planificació (CEP) de Barcelona, se ha 
encargado del diseño técnico. 
A su vez, en cada Comunidad Autónoma se han 
constituido equipos de trabajo formados, principal- 
mente. por miembros de asociaciones o colectivos 
de bibliotecarios y documentalistas. 
El objetivo fundamental ha sido realizar por prime- 
ra vez un análisis detallado y exhaustivo de la 
situación de las bibliotecas escolares en España. 
El estudlo se plantea en dos grandes fases. La pri- 
mera parte. en la que, dada la total deficiencia de 
datos estadísticos sobre el tema, se procede a ela- 
borar la información de base necesaria para el 
análisis de las bibliotecas: diseño de la encuesta y 
de la muestra, realización del trabajo de campo e 
informatización de los datos. La segunda fase con- 
siste en la explotación estadístíca de la informa- 
ción y en el analisis detallado de los resultados 
obtenidos. 
De esta segunda fase. solamente se cuenta hasta 
el momento con un avance de los principales 
resultados obtenidos en el trabajo de campo. En 
consecuencia, los datos que se exponen en rela- 
ción a las bibliotecas escolares en España deben 
considerarse de forma provisional hasta la entrega 
de la segunda fase del trabajo con la que se pro- 
ducirá la completa realización del estudio. 
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P L A N  

VOLUMENES DEL 
FONDO BIBLIOTECARIO 

PRIMARIA 

Universo del estudio 
Se definió como unidad básica de encuesta las 
bibliotecas centrales pertenecientes a centros de 
titularidad pública de todo el territorio español que 
imparten educación primaria y secundaria. A su 
vez. se diferenció el estudio entre centros de pri- 
maria y de secundaria [entendidos como denomi- 
naciones genéricas para el amplio espectro que 
actualmente abarcan cada una]. 
La selección de los centros a encuestar se realkó 
sobre la base del directorio del MEC actualizado al 
curso 1994-95, y se estableció, tras clasificar y 
depurar el listado. un universo definitivo compues- 
to por 14.708 centros (1 1.663 de primaria y 3.045 
de secundaria). Por varias razones, se decidió que 
el análisis se limitara a escuelas de más de 100 
alumnos -tuvieran o no biblioteca escolar- y cen- 
tros con 80 a 100 alumnos que dispusieran de 
biblioteca escolar central. 

Definición de la muestra 
Buscándose un margen de confianza del 95Oh, se 
obtuvo una muestra de 387 centros de primaria y 
353 de secundaria. y a continuación se efectuó 
una distribución proporcional por Comunidades 
Autónomas. 

Organización del trabajo 
Se estableció una organización del trabajo a doble 
nivel: diseño y coordinación centralizada (FESA- 
BID, ANABAD, CEP), y trabajo de campo (gestión 
descentralizada dirigida por una serie de coordina- 
dores de cada Comunidad Autónoma). A su vez. el 
trabajo fue realizado en tres fases: diseño y prepa- 
ración. trabajo de campo e informatización de los 
datos. 

Contenidos de la encuesta 
La encuesta se estructuró en un primer apartado 

con los datos identificativos 
del centro, y cuatro grandes 
apartados temáticos referidos 
explícitamente a las bibliotecas 
(características generales, 
fondo. local y equipos. funcio- 
namiento). 
A continuación se exponen los 
contenidos recogidos en cada 
apartado, indicándose en cursi- 
va  los resultados presentados 
en el avance provisional. 

Datos identificativos 
del centro 
- Indicación de nombre, 

dirección completa. tipo de 
enseñanzas impartidas. 
número aproximado de pro- 
fesores y alumnos y existen- 
cia o no de biblioteca cen- 
tral. 

[Según los criterios generales 
de la encuesta, se entiende 

por biblioteca central aquella que reúne la mayona 
del fondo bibliográfico perteneciente al centro de 
enseñanza y que responde a las necesidades de 
una parte significativa del alumnado. En el caso 
de que el centro no disponga de biblioteca central, 
se dará por terminada la encuesta. 
Es importante señalar también la utilización del 
criterio de que no quede ninguna pregunta sin 
responder, utilizando en su caso el entrevistador la 
casilla "no sabe. no contesta"]. 
Un 92.0% declara disponer de biblioteca central 

Biblioteca y centro 
- Existencia o no de biblioteca de aula indepen- 

diente de la central o coordinada con la central. 
- Existencia de bibliotecas destinadas a uso 

exclusivo de los profesores (departamento. ciclos. 
sala de profesores/despachos, secretaria/direc- 
ción. otros...). 

De un total de 740 centros de enseñanza pública 
analizados (387 escuelas de primaria y 353 de 
secundarid. un 92.0% declaran disponer de biblio- 
teca central. Estas escuelas pueden concentrar 
todos los libros en la biblioteca central o bien dispo- 
ner de otros espacios complementarios (bibliotecas 
de aula o de departamento). En concreto, los cen- 
tros que únicamente tienen biblioteca central repre- 
sentan un 40% del total de centros encuestados, y 
los que adicionalmente a esta. disponen de otras 
ofertas (bibliotecas de aula o departamento) obtie- 
nen un porcentaje relativamente superior que es  del 
51.5%. 
Existe una solución claramente diferenciada de esta 
cuestión según se trate de  las escuelas de primaria 
o d e  secundaria y que parece obedecer a diferentes 
planteamientos pedagógicos según el nivel de ense- 
ñanza. Asi la concentración de la biblioteca escolar 
en un espacio central s e  produce mayoritariamente 
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en los centros d e  enseñanza 
secundaria (67,7%). Contraria- 
mente s e  observa que un 
74,496 de los centros de ense- 
ñanza primaria cuentan con 
biblioteca de aula o de depar- 
tamento adicionales a la biblio- 
teca central. 
El grupo de escuelas sin biblio- 
teca central abarca 59 casos. 
e s  decir un 8.0% del total de  la 
muestra (el 10,696 del total de 
escuelas de primer ciclo y el 
5.1% de  las de segundo ciclo). 
En estas escuelas que no se  
dispone de biblioteca central 
pueden existir espacios alterna- 
tivos que asumen, parcial o 
totalmmte. ciertas funciones de 
biblioteca en las aulas o en los 
departamentos y cubren las 
demandas de los alumnos y/o 
los profesores. A partir de los 
datos obtenidos s e  observa que 

P L A N O  

VOLUMENES DEL 
FONDO BIBLIOTECARIO 

SECUNDARIA 

aproximadamente en la mitad de los cenlros sin 
biblioteca central se  dispone de algún espacio de 
depósito y consulta de material bibliográJio, mkn- 
tras que en la mitad restante de escuelas no existe 
ningún espacio con esta función. 
- La biblioteca central sirve a: alumnos, profeso- 

res, otros ... 
No evaluado 

- Existencia de un plan de trabajo anual para la 
biblioteca de centro. En caso afirmativo, iforma 
parte del proyecto curricular del centro? 
No evaluado 

- Relación institucional mantenida por la bibliote- 
ca con las bibliotecas publicas cercanas (presta- 
mo de lotes. asesoramiento técnico, preparación 
conjunta de actividades. otros, ninguna rela- 
ción). 
No evaluado 

- Tipo de relación con el Centro de Profesores y 
Recursos en relación a bibliotecas y documenta- 
ción (préstamo de materiales. asesoramiento 
pedagógico, preparación conjunta de actividades. 
actividades de formación, otros, ningún tipo de 
relación). 
No evaluado 

Fondo 
- Constitución: libros de imaginación. libros de 

consulta, CD-ROM, fotografias, mapas, revistas, 
videocassettes, programas informáticos, láminas, 
diapositivas, dossieres informativos, grabaciones 
audio. juego, objetos (herbarios, maquetas ... 1, 
material elaborado por alumnos/profesores. 
otros. 

- Número aproximado de volúmenes y otros items 
(incluye el fondo ubicado en aulas coordinadas). 

- Porcentaje aproximado de material de consulta 
respecto al total (-30%. 30-W!,  +60%). 

El fondo de la biblioteca responde prioritaria- 
mente a las necesidades de: alumnos de infan- 
til/preescolar. 1" ciclo de primaria, 2" ciclo de 
primaria, 3er. ciclo de primaria, ler. ciclo de 
ESO, 2" ciclo de ESO. bachillerato. formación 
profesional, profesores, otros. 
La media de fondo de las bibliotecas escolares 
está situada entre los 1.000 y 3.000 volúmenes 
o ítems. Un elevado porcentaje de escuelas de 
ciclo primario (47.4%) s e  concentra en tomo a las 
bibliotecas dotadas entre 1.000-3.000 volúmenes, 
descendiendo cuantitativamente a medida que 
aumenta el número de depósitos. Contrariarr~enle, 
en los centros de enserianza secundaria. son 
mas frecuentes las bibliotecas de tamaño medio, 
entre 3.000 y 10.000 volúmenes. 
En casi la totalidad de las escuelas s e  dispone 
& libros de consulta y de imaginacibn. Existe 
una cierta correspondencia entre el contenido de 
la biblioteca y el colectivo de usuarios potenciales 
de los centros. En el caso de los centro de prima- 
ria, la orientación de la oferta en función de la 
demanda se  observa en la notable presencia de 
láminas. diapositivas y juegos. Por otro lado, los 
mapas. las revistas, los dossiers informativos y 
el material de soporte informática (programas y 
CD-Rom) se ofrece mayoritariamente en las 
escuelas de  secundaria. 
Revisión anual de los fondos. En caso afirmati- 
vo, que criterios rigen la revisión (actualidad de 
la información, frecuencia de usos, estado del 
material, otros. ningún criterio en concreto). 
No evaluado 
Reali7ación periódica. o no. de baja del material 
inservible. 
No evaluado 
Realización periódica. o no, de una actualización 
de la oferta informativa y documental. 
No evaluado 
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- Promedio del número de 
volumenes u otros materia- 
les ingresados anualmente 
en los 3 últimos años (O. 1- 
100, 100-300. +300). 
No evaluado 

- Procedencia de los materia- 
les ingresados (compra. 
donativo, aportaciones. 
otros, no se ingresa ningún 
material). 
No eualuado 

- Disponibilidad, o no, o en 
curso, de libro de registro, 
catálogo de autores, catálogo 
de materias, catálogo siste- 
mático, catálogo de títulos, 
otros. 
No evaluado 

- Textos normativos que se  
siguen para la catalogación 
(reglas de catalogación, 
CDU, listas de encabeza- 
miento por materias, otros. 
ningún texto normativo]. 
No evaluado 

P L A  

DOTACION DE PERSONAL 

PRIMARIA 

- Localización mayoritaria de los libros (estanterí- 
a s  abiertas, armarios cerrados. almacén, otros). 
No evaluado 

- Organización del fondo (CDU, número de regis- 
tro, ciclos, colecciones, otros, no está organiza- 
do). 
No evaiuado 

- Informatización, o no. En caso afirmativo. espe- 
cificar programa utilizado. 
La mayor parte de los centros escolares no tie- 
nen automatizada la biblioteca. Esta situación 
también presenta una desigual situación según 
se haga referencia a los centros de primaria o de 
secundaria, ya que el 82.9% de las escuelas de 
primaria no tienen autornatizada la biblioteca 
mientras que este porcentaje es del 44,596 en el 
caso de las de secundaria. 
En la segunda Jase del estudio, que se procederá 
a un análisis más detallado de los datos obteni- 
dos en la encuesta, tendrá que examinarse el 
tipo de aplicación informática utilizada en las 
bibliotecas escolares: programas elaborados por 
profesores del mismo centro. programas estandar 
adquiridos en el mercado, etc. 

LOCAL Y DOTACIÓN DE EQUIPOS 
- Locales que pueden formar parte de la bibliote- 

ca central (biblioteca central, almacén, sala 
estudio. otros) y superficie en metros cuadrados 
de cada uno. 
No evaluado 

- Número de plazas en siilas con mesa y de lec- 
tura informal de la biblioteca central. 
Para el análisis del número de plazas disponibles 
en las bibliotecas escolares debe tenerse en 
cuenta que, en general, los centros d e  enseñanza 

primaria tiene menos alumnos por centro que las 
de secundaria. 
Así, por un lado. la oferta de plazas por centro 
es menor en los centros de primaria que en los 
de secundaria el 61.5% de los centros de ense- 
ñanza primaria tienen menos de 40 plazas por 
biblioteca mientras que este porcentaje es del 
28.0% en el caso de las escuelas de secundaria. 
Por otro lado, hay que considerar la oferta de 
plazas por alumno que en los centros de primaria 
(103 plazas por 100 alw-nnosj es superior res- 
pecto de  los d e  secundaria (7.4 plazas por 100 
alumnos). 
En consecuencia, se observa que los centros de 
enseñanza primaria disponen -en la mayoría de 
los casos- de bibliotecas de menor capacidad que 
los de secundaria pero que. dado su menor 
número de alumnos. les pennüe ofrecer un núme- 
ro de plazas que puede dar una mayor cobertura 
a ia demanda potencial. 

- Calificar en bien, regular o mal, las caractens- 
ticas de la biblioteca central (acceso, luz natu- 
ral. ubicación. contaminación acústica. mobia- 
rio. capacidad). 
No evaluado 

- Equipos de que dispone la biblioteca central 
(ordenadores, lectores CD-Rom, fotocopiadora, 
línea telefónica, fax, televisores, magnetoscopio, 
proyectores, reproductores audio. otros). 
No evaluado 

FUNCIONAMIENTO 
- Modo de acceso a la biblioteca central distin- 

guiendo entre alumnos de primaria y secundaria 
(siempre acompañado de un adulto. no hace 
falta acompañante. no tienen acceso a ella. 
otros) marcando únicamente una opción para 
cada grupo de alumnos. 
No evaluado 
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DOTACIÓN DE PERSONAL 

SECUNDARIA 

- Uso prioritario de la biblioteca central (lectura, 
consulta de libros y materiales, préstamo de 
libros y materiales. trabajos individuales o en 
grupo que requieran consulta. trabajos indivi- 
duales o en grupo sin consultas, preparación de 
clases. confección de bibliografias de referencia. 
corregir exámenes. no la utilizan. otros usos) 
distinguiendo entre alumnos de primaria, de 
secundaria y profesores. 
No evaluado 

- Funciones de la biblioteca central (préstamo 
externo a los alumnos, a las aulas, a departa- 
mentos o ciclos. bibliografias para uso de profe- 
sores y alumnos. boletines de reuniones, activi- 
dades de formación de usuarios. de animación a 
la lectura. de difusión de los fondos o relaciona- 
das con las áreas curriculares. no realizan acti- 
vidades. otros). 
No evaluado 

- Existencia. o r.0, de presupuesto destinado 
especificamente a la biblioteca central. En caso 
afirmativo. a cuánto asciende y cómo se distri- 
buye el presupuesto total en porcentajes (perso- 
nal, equipos y mantenimiento. adquisición de 
fondos, otros). 
No evaluado 

- Gestión de compra de nuevas adquisiciones 
(bibliotecario. profesores, departamentos o ciclos, 
otros. nadie en concreto). 
No evaluado 

- Horario de apertura de la biblioteca y personal 
que se ocupa en cada hora (profesor, tutor. 
bibliotecario ... ). 
La mayoría de las bibliotecas escolares tienen un 
horario Jjio de apertura: el 91.3% del total de  
centros analizados declamn un horario de aper- 
tura estable a lo largo de toda la semana. Debe 
destacarse que la mayor parte de escuelas sin 
horario j2jo de apertura de la biblioteca son de  

enseñanza primaria. 
En general, las bibliotecas 

de los centros de enseñanza 
secundaria están abiertas un 
mayor numero de  horas 
semanales respecto las d e  
enseñanza primaria. Abren 
más de 20 horas semanales 
un 73.1% de las bibliotecas 
de  los centros de secundaria 
y tan solo un 25.8% de los 
de primaria. Cabe destacar. 
además. que un 41,3% de 
los centros de enseñanza pri- 
maria tienen abierta la 
biblioteca menos de 10 horas 
semanales. 

- Existencia, o no, de res- 
ponsable especifico de la 
biblioteca central. En caso 
aknativo. en que fecha ini- 
ció su tarea y si tiene titu- 
lación especifica en bibliote- 
conomía y documentación o 

ha reaiizado algún curso especifico (distinguien- 
do entre duración superior o inferior a 60 
horas, u otros). 
Alrededor del 80% de los centros escolares cuen- 
tan con un responsable al frente de  la biblioteca 
central. Este resultado parece repejar una buena 
dotación de personal bibliotecario. pero, observan- 
do el grado de jormación que presentan se dedu- 
ce que. mayoritariamente, las personas que están 
al frente de las bibliotecas escolares no tienen 
una jormación especíjlca en biblioteconomía. 
En general. los responsables de las bibliotecas 
ubicadas en centros escolares son los propios 
profesores del centro. Será en un posterior análi- 
sis detallado de  los datos recogidos cuando 
pueda determinarse la composición de  los respon- 
sables bibliotecarios según s u  grado de  forma- 
ción. 
No se detectan dfferencias signijicatluas entre los 
centros de enseñanza primaria y los de  secunda- 
ria, si  bien estos últimos arrojan unos resultado 
ligeramente superiores tanto en lo que s e  refiere 
al porcentaje de centros que cuentan con respon- 
sable. como a la formación de éstos. 

- Forma de distribución del trabajo. si se realiza 
en equipo. (bibliotecario. profesores, alumnos, 
padres. otros) especiñcando número de personas 
y horas/semana por persona. 
No evaluado 

- Funciones del responsable de la biblioteca 
(selección y adquisición de materiales. difusión 
de información dentro del centro. colaboración 
con el profesorado del centro. tratamiento y 
organización. actividades de dinarnización de la 
biblioteca. otras, ninguna función). 
No evaluado 

- Observaciones y comentarios. 
No evaluado 
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BIBLIOTECA ESCOLAR DEL I.E.S. "LAS MUSAS" 
(MADRID) 

La continuidad de un 
proyecto 

Como se reflejaba en los articw 
los de dos profesoras de Institw 
to de Madrid que bajo el título 
común "Los proyectos de forma 
cion en centros y las bibliotecas 
escolares" publicamos en el no 
47 de EDUCACION Y BIBLIOTE- 
CA, algunos centros han venido 
utilizando esta especie de "res. 
quicio legal" y otros similares 
para el desarrollo de sus biblio 
tecas escolares. Formulas desde 
luego nada "mágicas" por el 
esfuerzo y las dificultades que 
conllevan, pero que, como 
puede apreciarse en la evolución 
de una de aquellas experiencias, 
puede, contra viento y marea, ir 
logrando incluso una cierta com 
tinuidad que podríamos calificar 
de excepcional para los tiempos 
que corren. 

n el Instituto de Educación 
Secundaria "Las Musas". 
antes Instituto de F.P.. lleva- 
mos intentando hacer 

Biblioteca desde hace varios años. 
a través de distintos vericuetos. 
buscando caminos diversos por- 
que, como en la mayoría de las 
escuelas de primaria y secunda- 
ria. el camino no está trazado. 
Las Musas es  un barrio de 
Madrid en crecimiento. dentro 
del distrito de San Blas. y aun- 
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que no sufie de forma aguda 
los graves problemas de margi- 
nalidad derivados de la desi- 
gualdad social, económica y cul- 
tural del distrito donde está 
enclavado, sí están presentes 
sus  consecuencias, de alguna 
manera. en la vida escolar. Es 

"Por parte de la Inspección _fue 
cuestionada sis temáticamente 
la reducción lectiva de cuatro 
horas para la persona 
encargada de la biblioteca, 
durante los dos cursos que 
duró el Proyecto" 
- -  .. 

por ello que el trabajo que se 
realice en tomo a la Biblioteca 
Escolar y. por supuesto. a otros 
muchos proyectos, adquiere una 
mayor relevancia. en el sentido 
de poder contribuir a cumplir la 
función que debe tener la 
escuela pública de actuar como 
factor de compensación ante 
dichas desigualdades. 

La situación de 
partida 
Durante el curso 1989-90, y 
tras un cambio del equipo 
directivo. nos propusimos empe- 
zar a hacer Biblioteca en Las 
Musas. La Biblioteca era un 
lugar oscuro. donde estaban 
depositados un numero conside- 

rable de libros de textos de 
F.P.. muchos de ellos obsoletos, 
los premios Planeta, y la colec- 
ción "Tus Libros" de Anaya. 
Poco más. Se redactó un pro- 
yecto de "revitalización" de la 
Biblioteca, con apoyo de la 
Dirección, que se envió a la 
Dirección Provincial. y utilizando 
horas de reducción lectiva de la 
entonces Jefatura de Departa- 
mento de Humanidades. se 
montaron grupos de trabajo de 
alumnos. para trasladar. pintar. 
decorar y recatalogar los libros 
existentes y se empezó a adqui- 
rir otros nuevos. Se acudió al 
préstamo interbibliotecario de 
las entonces Bibliotecas Popula- 
res y se comenzó a editar un 
pequeño boletín de Biblioteca 
para animar al uso de la misma 
y difundir el material que se iba 
comprando. 

Proyecto de 
Innovación 
En el curso 1992-93 se dio un 
paso adelante. Se acudió a la 
convocatoria de Proyectos de 
Innovación Pedagógica que. 
aunque no figuraba la biblioteca 
como tema preferente. y sí el de 
consumo. se presentó como 
"consumo de información". Este 
proyecto fue aprobado y sub- 
vencionado durante ese curso y 
el siguiente. El proyecto era un 
Taller de Biblioteconomía y 
Documentación que realizaban 
alumnos y alumnas de la Rama 
Administrativa durante parte de 
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sus  horas de prácticas y a 
cargo de él estaba la profesora 
coordinadora de Biblioteca. Éste 
giraba en tomo a cuatro activi- 
dades básicas: 
- catalogación y clasificación. 
- vaciado de revistas. 
- revistas de resumen de pren- 
sa 

- edición de un boletín. 
Al mismo tiempo se empezaron 
a organizar actividades de 
encuentros con autores (aco- 
giéndonos a otro programa del 
Ministerio de Cultura), celebra- 
ción del Día de la Mujer Traba- 
jadora, exposiciones de trabajos 
reali7ados en las clases, etcéte- 
ra; se comewh a abrir la biblio- 
teca por las tardes en colabora- 
ción con las madres del APA. 
En definitiva, la Biblioteca 
empezó a tener una presencia 
propia en el Instituto y se dina- 
mizó su  uso de manera impor- 
tante. 
La persona encargada de Bibliote- 
ca, apoyada por la Dirección. 
tenía cuatro horas de reducción 
lectiva, las cuatro horas en las 
que funcionaban los talleres con 
presencia efectiva de alumnos. El 
resto de las actividades se organi- 
zaban y coordinaban en horas de 
permanencia, no lectivas. Aún 
así, por parte de la Inspección fue 
cuestionada sistemáticamente 
esa reducción lectiva. durante los 
dos cursos que duró el Proyecto. 
A partir de ahí se planteó la 
continuidad del trabajo realiira- 
do hasta entonces. Era necesa- 
rio crear un equipo de profeso- 
res que asumiera. cuando 
menos, las funciones reguladas 
a partir de la Orden de 29 de 
Junio de 1994 y que evidente- 
mente con una hora como 
máximo de reducción lectiva a 
la persona responsable le es  
imposible llevar a cabo. Al 
mismo tiempo, el trabajo reali- 
zado hasta entonces, aunque 
con colaboración. había recaído 
básicamente en una persona. 
Asimismo. el equipo directivo 
había cambiado. 

Proyecto de 
Formación 
La vía que se escoge para dar con- 
tinuidad a lo hasta entonces rea- 
lizado e implicar a un equipo de 

profesores es  la presentación a la 
convocatoria de la Comunidad de 
Madrid-MEC de Proyectos de For- 
mación en Centros, para el curso 
1995-96, en la que sí se contem- 
plaba como uno de los temas pre- 
ferentes el de la biblioteca escolar, 
tema que en la convocatoria para 
el próximo curso de nuevo desa- 
parece. 
En el proyecto han participado 
13 profesores y profesoras de 

"En el curso 92-93 s e  acudib a 
la conmatoria de Proyectos de 
Innovación Pedagógica que, 
aunque no fguraba ia 
biblioteca corno tema preferente 
y s i  el de  consumo, se presentó 
como "consumo de 
información". 

muy diversas áreas y la coordi- 
nadora del CPR. El Proyecto 
dura dos cursos y tiene un 
doble objetivo final: 
1. Que una parte importante de 

profesores se forme en temas 
de documentación y bibliote- 
conomía, para que a su veí 
puedan éstos facilitar a los 
alumnos y alumnas el desa- 
rrollo de habilidades que les 
permitan ejercer el derecho al 
acceso de forma igualitaria a 
la información y con ello 
aproximarse al cumplimiento 
de la LOGSE. 

2. Organizar la biblioteca de 
forma que ésta pueda cum- 
plir su  triple función informa- 
tiva, formativa y recreativa. 

Durante este primer curso las 
actividades prikipales han sido 
de formación teórica en el cen- 
tro, aunque siempre haciendo 
alguna practica de los temas 
tratados. Se han realizado visi- 
tas a otras bibliotecas (escola- 
res, municipales y Públicas del 
Estado), actividad ésta evaluada 
muy positivamente por los par- 
ticipantes del Proyecto. Asimis- 
mo hay que destacar la organi- 
zación de una Semana del 
Libro, acogiéndonos también a 
una convocatoria de la Subdi- 
rección General del Libro y la 

Lectura (del entonces Ministerio 
de Cultura), en la que. mante- 
niendo la actividad lectiva, 
todos los cursos realizaron algu- 
na actividad: 

formación de usuarios, 
encuentro con una ilustradora. 
cuentacuentos. 
debate sobre violencia e into- 
lerancia, 
exposiciones sobre libros anti- 
guos y curiosos, 
ilustraciones y material sobre 
la intolerancia, 
concursos literarios 
mesa redonda sobre anima- 
ción a la lectura (para los 
padres y madres de alum- 
nos). 

Propuestas de 
continuidad 
Una de las conclusiones a la 
que los participantes han lle- 
gado a lo largo del desarrollo 
del Proyecto y que ha estado 
planeando cada vez que se 
tomaba contacto con los dife- 
rentes temas. ya fuera la 
selección. el proceso técnico 
del libro, la difusión de la 
información. el desarrollo de 
habilidades documentales. la 
inclusión de éstas en los pro- 
yectos curriculares. etcétera, 
es la necesidad de estructurar 
y organizar un equipo de tra- 
bajo estable. para que estos 
proyectos no se queden en 
acciones puntuales o que no 
finalicen con la terminación 
del mismo. Para ello es nece- 
sario que tanto el equipo 
directivo del centro como la 
Inspección se impliquen a la 
hora de facilitar los horarios 
que permitan el desarrollo 
tanto del propio proyecto 
como de las actividades deri- 
vadas del mismo. 
Se ha presentado. por tanto, a 
la Dirección, Claustro de profe- 
sores y a la Inspección una 
serie de propuestas de medidas 
a tomar para el próximo curso, 
tales como: 
- que el equipo del Proyecto 

cubra el máximo de horas 
posibles del horario de Biblio- 
teca; 

- que al menos una de las dos 
horas de las reuniones sema- 
nales del equipo del Proyecto 
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se incluya dentro del horario 
lectivo; 
que la atención al préstamo 
se amplíe a dos horas dia- 
rias; 
que la persona coordinadora 
del Proyecto y de la Bibliote- 
ca tenga al menos una 
reducción lectiva de 3 horas 
y que forme parte de la 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

Entre los logros del Proyecto, ade- 
mas de la formación de los profe- 
sores participantes en temas de 
documentación y bibliotecono- 
mía, podemos destacar: 
- la sensibilización y compromi- 

so por parte de dicho equipo 
en hacer que la biblioteca 
escolar sea un punto de 
referencia importante en el 
instituto: 

- la asunción progresiva por 
parte del nuevo equipo direc- 
tivo de que este proyecto es 
un proyecto del centro; 

- la presencia también progre- 
siva del proyecto entre el 

resto del profesorado y otros 
estamentos; 

- el inicio de colaboración con 
la Biblioteca Municipal del 
Barrio y otros centros educa- 
tivos. 

Lamentablemente. dada la pre- 

proyecto de biblioteca y que 
éste se incluya en el proyecto 
Educativo del Centro y en los 
proyectos cUmculwes de las 
dijereiites áreas" 

- - - 

cariedad de marcos legislativos 
o normativos en la que la 
biblioteca escolar se encuentra. 
y la falta de políticas en rela- 
ción a la misma, toda acción 
que desde los centros educati- 
vos no vaya encaminada a 
implicar a los diferentes esta- 

mentos. es  diticil que tenga 
una proyección en el tiempo y 
s e  convierta en un proyecto 
estable y duradero. Aún así. 
sigue siendo dificil porque 
depende de los diferentes vai- 
venes que se producen en 
muchos de los institutos: 
cambio de dirección. del ins- 
pector de la zona. de los 
traslados de profesores. de la 
reducción de presupuestos. 
etcétera. Por ello es importan- 
te que haya un proyecto y 
que éste se incluya en el pro- 
yecto Educativo del Centro y 
en los proyectos curriculares 
de las diferentes áreas. 
En cualquier caso. la expe- 
riencia nos dice que cualquier 
trabajo, por costoso que sea, 
que se realice en tomo a la 
biblioteca escolar, produce 
efectos tangibles y una gran 
satisfacción personal. 

Elena Yrupiez es catedrdtica de Inglés 
del Instituto de Educaci6n Secundaria 
'Las M u w "  de Madrid y coordinadora 
del proyecto de bibllotcca escolar. 

PUBLICIDAD 
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AMBITO DE TRABA10 PARA LAS BIBLIOTECAS- 
MEDIATECAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Grupo Bibliomedia 
(Cataluña) 

Cataluña ha venido constituye* 
do, desde hace tiempo, una de 
las escasas referencias en cuanto 
a líneas de actuación de cierta 
entidad para el desarrollo de las 
bibliotecas escolares. Sin embaic 
go, como indican las autoras de 
este artículo, "muchas de las 
bibliotecas iniciadas se encue* 
tran con dificultades para conti= 
nuar funcionando". La legisla- 
ción sobre bibliotecas de esta 
comunidad es, sobre el papel, la 
mas avanzada en cuanto a su 
voluntad de apoyo a las bibliotc 
cas escolares, pero la publicación 
de un reglamento, citado en la 
propia Ley, sobre la organización 
y financiación de estas bibliote 
cas lleva esperándose ya más de 
tres aiios. De nuevo, la inquietud 
de unos pocos profesores cons. 
cientes de la importancia de la 
biblioteca escolar es la que 
intenta cubrir este vacio. 

rear lectores y usuarios de 
biblioteca en la escuela 
infantil, primaria y secun- 
darla no sólo favorece al 

resto de bibiiotecas y a la Universi- 
dad, sino que crea personas autó- 
nomas capaces de elegir un futuro 
mejor y orientarse en democracia. 
A lo largo de este siglo la Bibliote- 
ca escolar había tenido un papel 
importante en la tradición peda- 

gógica catalana. En la década de 
los 80 hubo un auge propiciado 
por la cantidad de horas disponi- 
bles en los centros y por varias 
iniciativas de formación en orga- 
nización de bibliotecas y anima- 
ción a la lectura. 
En estos momentos nos encontra- 
mos con que muchas de las 
Bibliotecas iniciadas en aquella 
época se encuentran con dificul- 
tades para continuar funcionan- 
do. 

Los maestros. profesores y biblio- 
tecarios que están interesados en 
las bibliotecas escolares, dedican 
gran parte de su tiempo en adqui- 
rir conocimientos de organización 
de bibliotecas y a formarse en las 
técnicas de estudio y animación a 
la lectura. 
Algunos profesionales en nuestro 
proceso de formación y reflexión 
hemos sentido la necesidad de 
dar un paso más al intentar incl- 
dir sobre el mundo de la educa- 
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ción incluyendo en el proyecto 
educativo de cada centro la fun- 
ción básica de la Biblioteca- 
Mediateca. 

Cómo empezamos 
A partir de un curso sobre la 
Biblioteca Escolar organizado por 
L'Arnic de Paper (Asesona para 
bibliotecas escolares creada en 
Cataluña) en el año escolar 93- 
94, y en conversaciones con edu- 
cadores, bibliotecarias y familia- 
res de alumnos, un grupo de pro- 
fesores llegamos a la conclusión 
de que esta necesidad era com- 
partida sólo por algunos profesio- 
nales de la educación. institucio- 
nes y entidades de enseñanza y 
cultura de nuestra sociedad. 
Valorarnos que esta escasa moti- 
vación en ocasiones era debida al 
poco conocimiento de las funcio- 
nes que se pueden realizar desde 
la Biblioteca-Mediateca para aglu- 
tinar, organizar y difundir los 
recursos en un centro educativo. 
En algunos centros, la biblioteca 
escolar, creada y mantenida por la 
voluntad de algunos profesores y 
en otros casos por las AMPAs, (Aso- 
ciaciones de madres y padres de 
alumnos). había sufrido un retro- 
ceso en su funcionamiento debido 
a la poca disponibilidad horaria. ya 
que no esta contempladoesteservi- 
cio por la administración. 
Un análisis de los objetivos, con- 
tenidos y metodología que propo- 
ne la Reforma nos conmina a la 
creación y utilización de las 
Bibliotecas-Mediatecas en cada 
uno de los Centros Educativos. 
Viendo la necesidad de comunicar 
estas inquietudes y concretar 
actuaciones orientadas a mejorar 
las condiciones actuales, quisi- 
mos agrupamos de forma perma- 
nente. en una asociación inde- 
pendiente o bajo la tutela de una 
entidad que apoyara nuestro pro- 
yecto. 
Nuestro grupo fue acogido por los 
"Moviments de Renovació Pedagó- 
gica de Catalunya", que desde sus 
inicios han creado asociaciones en 
diversos territorios. Los MRPC tie- 
nen dos objetivos primordiales: 
ofrecer ámbitos de reflexión. for- 
mación. cooperación y intercam- 
bio entre todos aquellos que traba- 
jan para mejorar la calidad de la 
educación y. por otra parte, elabo- 
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rar alternati- 
vas y pro- 
puestas de 
mejora en 
c u a l q u i e r  
aspecto del 
Sistema Edu- 
cativo. de 
carácter glo- 
bal o parcial. 
relativo al 
territorio o al 
ámbito de 
Catalunya. 
En el diálogo 
con los MRPC 
vimos que 
había unas 
líneas de tra- 
bajo comu- 
nes. Nos vinculamos a ellos como 
ámbito y con ello recibimos un 
asesoramiento institucional, unos 
mínimos de infraestructura para 
comunicarnos con los interesados 
y u n  lugar para nuestras reunio- 
nes. 

Inicio de la andadura 
Nos asesoraron personas que ya 
anteriormente habian trabajado 
en esta línea y nos documenta- 
mos para poder utilizar, aprove- 
char y contrastar diversos enfo- 
ques. 
A partir de la convicción de unir- 
nos maestros y bibliotecarios. 
empezamos a concretar unos 
principios básicos. sus partici- 

"Nuestro grupo fue acogido por 
los "Moviments de Renovació 
Pedagógica de Catalunya" que 
desde sus inicios han creado 
asociaciones en diversos 
territorios" 
- 

pantes. sus metas y su finalidad. 
Elaboramos una presentación de 
nuestro grupo y nuestros objeti- 
vos para convocar a los profeso- 
res/& de los centros de educa- 
ción infantil. primaria y secunda- 
ria. particularmente a profesores 
que habían realizado el Postgrado 
de Biblioteca Escolar en la Uni- 
versidad de Bellaterra, a los que 
habian participado en los cursos 
de "L'Gic de Paper" que cada año 

se ofrece a los centros. y a las 
bibliotecarias que trabajan en 
escuelas o interesadas en el tema. 
Después de dos reuniones con 
numerosos asistentes comproba- 
mos una amplia coincidencia en el 
análisis de la situación general de 
escasa valoración de las Bibliote- 
cas en los centros educativos, pero 
también conocimos experiencias 
positivas. propiciadas por la cola- 
boración de las AMPAs o de otras 
entidades (Ayuntamientos.. .). 
Se concretaron y asumieron por 
los asistentes los objetivos del 
gl-upo: 
- Potenciar una mediateca activa 

que contribuya a la formación 
de nuestros alumnos fomen- 
tando unos hábitos intelec- 
tuales y culturales. en concor- 
dancia con los objetivos de la 
Reforma. 

- Conseguir la máxima efectivi- 
dad de la mediateca escolar 
con la figura del profesor- 
bibliotecario, con una forma- 
ción especifica y una dedica- 
ción lo más amplia posible. 

- Disponer de los recursos mate- 
riales, de espacio y económicos 
para crear y actualizar las 
Bibliotecas-Mediatecas de los 
Centros Educativos. 

- Disponer en la biblioteca de los 
medios informáticos necesarios 
para su gestión y utilización. 

- Extender el servicio de bibliote- 
cas a la totalidad de la ense- 
ñanza no universitaria aten- 
diendo a la legislación vigente 
(DOG 4/93. art. 23 y 24). 

- Formar a maestros y profesores 
en el uso educativo de la biblio- 
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teca (literatura infantil y técni- 
cas de estudio). 

- Intercambiar experiencias y 
reflexiones entre los profesio- 
nales de este ámbito, para que 
nos lleven a un enriquecimien- 
to mutuo y beneficioso para 
nuestras escuelas y el mundo 
educativo. 

Vimos que la necesidad de organi- 
zamos era urgente si queríamos 
fortalecer. hacer resurgir y crear 
bibliotecas escolares. ayudando a 
los centros educativos que, casi 
siempre con ayuda de las aso- 
ciaciones de padres, llevaban a 
cabo su  proyecto de biblioteca. 

Cómo nos 
organizamos 
Nos organizamos en dos líneas de 
actuación: 
A- Incidiendo en el centra educa- 
tivo por un lado y 
B- En instituciones y entidades 
por el otro, así como en la opinión 
pública. 
k En el centro educativw; 
Cada uno de los integrantes del 
grupo estudia o renueva la viabill- 
dad y continuidad del Proyecto en 
su centro presentando la corres- 
pondiente propuesta al equipo 
directivo y al claustro. 
La dinam-&ación de la biblioteca se 
concreta dentro del Proyecto Edu- 
cativo que es asumido por el equi- 
po directivo y el Consejo escolar. 
Por otro lado se tiene que con- 
tactar con los Centros de Servi- 
cios Educativos (C.P.R.. C.R.P. 
según la comunidad) de cada 
zona para que den a conocer la 
iniciativa a otros centros. 
A partir de los encuentros de 

Bibliomedia con los Centros de 
Recursos nos proponemos 
difundir y fomentar la formación y 
realizar seminarios durante el 
curso escolar para conocer la rea- 

"ínuuitams a todos los 
Mouimientos de Renouariibn 
Pedagógica que, sin duda 
están sensibilizados en el tema 
y tendrán experiencias 
semejantes a las nuestras, a 
que entren en contacto con 
nosotros para intercambiar 
puntos de uista y proyectos" 

lidad de las bibliotecas escolares, 
orientar sobre su organización y 
búsqueda de recursos, intercam- 
biar experiencias y preparar pro- 
yectos. 
Exponer a los inspectores nues- 
tras inquietudes y realizar un 
seguimiento notificándoles los 
avances en el tema. 
B. En otras entidades sociales; 
Establecer una serie de contactos 
con instituciones, entidades y per- 
sonalidades relacionadas con el 
mundo de la enseñanza, la cultura 
y laboral para plantear la cuestión. 
inducir a una reflexión y requerir 
un posicionamiento favorable. 
En particular, esperamos de la 
Administración Educativa un pro- 
yecto y unas etapas que lleven a 
la creación de Bibliotecas-Media- 
tecas en cada uno de los centros 
educativos. En una fase transito- 

ria debe garantizarse la ayuda 
necesaria para el mantenimiento 
de las Bibliotecas de Centro 
actualmente en funcionamiento. 
Nos parece indispensable relacio- 
namos con las Bibliotecas públi- 
cas para delimitar ámbitos y coo- 
perar en la labor de formación de 
usuarios. 
Difundir nuestra experiencia y 
abrir un debate a través de la 
prensa especializada o general y 
también en la red telematica para 
extender la reflexión tanto a los 
profesionales como a la sociedad 
en general. 
Además queremos contactar con 
otras comunidades autónomas y 
otros paises para comparar expe- 
riencias y proyectos. 
Para llevar a cabo estas activida- 
des nos reunimos en las distintas 
localidades y barrios. Para coordi- 
nar el trabajo de las diferentes 
zonas reali~amos reuniones perió- 
dicas a lo largo del curso escolar. 
Para facilitar la difusión hemos 
elaborado un díptico informativo 
y un proyecto marco de la biblio- 
teca-mediateca de los centros 
educativos. 
El diptico, resumen mínimo de 
nuestras propuestas, se enviará a 
todos los Centros de Recursos de 
Cataluña invitándoles a ofrecer 
información a todos los centros de 
SU zona. 
La finalidad del proyecto marco es 
orientar a los profesoreslas inte- 
resados en la elaboración de su  
proyecto de centro. Este docu- 
mento también pretende ser un 
punto de referencia en las conver- 
saciones con las diferentes enti- 
dades y personalidades. 
Biblwmedia trabaja para que este 
instrumento documental no sea 
un hecho optativo en la escuela 
sino un espacio vivo, imprescindi- 
ble y motivador en todos los cen- 
tros educativos de nuestro país. 
Por ello invitamos a todos los 
Movimientos de Renovación Peda- 
gógica que, sin duda. están sensi- 
bilizados en el tema y tendrán 
experiencias semejantes a las 
nuestras, a que entren en contac- 
to con nosotros para intercambiar 
puntos de vista y proyectos. 

Cecilia Ud6  y Uhrií SdC pertenecen al 
Crup Bibliomedia [Federaoó de Movlments 
de Renovad6 Pedagbgica de Catalunya. 
W g a .  27 1, 3r. 08008 Barcelona] 
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REFLEXIONES TRAS EL MAR-RATÓN DE LOS CUENTOS 1996 

Cuentacuentos: el 
resurgir de la palabra 

Con motivo del " M a ~ a t o n  de los 
Cuentos" de Guadalajara, e l  
Seminario de Literatura Infantil 
y Juvenil de la Biblioteca Pública 
de esta localidad editó un cuida 
do y práctico "Catálogo de la  
narración oral en España 1 9 9 6  
en el que se incluyen, entre otros 
muchos, los narradores invita- 
dos a la quinta convocatoria del 
Maicratón (en e l  próximo núme- 
ro, monográfico "Castilla-La 
Mancha", incluiremos una reseña 
de esta obra). 
l a  conocida cuentacuentos 
Estrella Ortiz, coordinadora de 
ese trabajo, nos ofrece en este 
artículo sus impresiones y refle- 
xiones acerca del contar, de l o  
oral y lo escrito, la comunicación 
entre público y narrador... y en 
definitiva, de aquello que trans- 
ciende la mera representación o 
escenificación y que tiene su 
base más importante en la  fue^ 
za de la palabra. Como tan bien 
han sabido captar en la bibliote- 
ca de Guadalajara, la auténtica 
narración oral es uno de los 
libros mas hermosos, que siem- 
pre se está reescribiendo y que 
debería ocupar un lugar de privi. 
legio en las "estanterías" que 
todo bibliotecario tiene que 
saber crear con su imaginaciónm 

N 
uestra cultura es  mucho 
más oral de lo que pensa- 
mos. Generalmente emple- 
amos más tiempo escu- 
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chando la radio y la tele que leyen- 
do libros y periódicos. Y eso sin 
contar con los teléfonos móviles. 
Tal vez sea más sofisticada nues- 

"&ué es lo Único que no 
podríamos quitarle al 
narrador? Podríamos quitarle 
los movimientos, la cara, la 
mirad a... hasta el traje; pero 
nunca la voz" 

tra forma de comunicación que la 
que vivieron nuestros antepasa- 
dos, pero en definitiva viene a sig- 
nificar lo mismo: las ganas que 
sentimos de comunicarnos y las 
formas que cavilamos para ha- 
cerlo. 
Las historias nos rodean y nos 
envuelven, nos entretienen y nos 
acompañan. Son historias las 
noticias (terriblemente reales a 
veces), los cotilleos, las canciones. 
los poemas, las películas. las 
obras de teatro. Y también lo son 

nuestras vivencias y las de nues- 
tros amigos. Los cuentos. píldoras 
concentradas de vida, pueden 
resultar el resumen de todas 
ellas. Porque, ¿cuantas vidas 
seria necesario vivir para abarcar 
el completo de la existencia?. 
Existencias formadas de infinitos 
aspectos como el poder, el amor. 
la riqueza. la traición. el aburri- 
miento, la ambición. la aventura, 
la crueldad. el desapego, la vio- 
lencia. el sinsentido. el miedo. la 
ternura.. . 
En los cuentos se refleja el eterno 
juego de la vida. siempre a caballo 
entre el deseo y la realidad -o la 
realidad y el deseo. como decía el 
poeta (1)-, con sus infinitas com- 
binaciones entre los opuestos 
grande y pequeño, bueno y malo, 
bello y feo. triste y alegre. pobre y 
rico, sencillo y complicado. mas- 
culino y femenino, cercano y leja- 
no y tantos otros. Cada cuento es 
una pequeña parte del espejo. Un 
fragmento donde todo hombre y 
mujer, una vez recompuesto, 
puede verse reflejado en su digni- 
dad completa. Estas partes que a 
lo largo de la vida nos ayudan a 
reconocemos. No es de extrañar, 
pues, que gustemos de los cuen- 
tos. Podemos vivir desde la cómo- 
da silla muchas aventuras y. ade- 
más. en el arrullo de la palabra. 

Lo escrito y lo 
contado 
El salto de lo escrito a lo hablado 
es grande y a la vez sutil: la escri- 
tura congela el instante haciendo 
las palabras premeditadamente 
bellas; la oraiidad sin embargo. 
tiene la belleza de la improvisa- 
ción. de la búsqueda y el hallazgo 
en el momento. El cuento oral 
implica una reelaboración. una 
reinvención y un camino; de él los 
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cuentos tradicionales son los que 
más tienen andado. pues han ido 
de boca en boca. Por eso cuando 
los contamos es  como si nos 
pusiéramos unos zapatos ya 
estrenados y dispuestos para la 
caminata. En cambio muchos 
cuentos literarios. salvo aquellos 
que beben de la oralidad o conec- 
tan de forma inconsciente con 
elia, están duros como un zapato 
sin estrenar. 
Cuando un cuento cuesta pasarlo 
a la oralidad corremos el peligro 
de representarlo muy literaria- 
mente. Pero para mi lo apasio- 
nante no reside en "congelarlo" 
sino en hacerlo mío de alguna 
forma. No siempre es posible. A 
veces me he rendido ante la belle- 
za de un texto ... y me he buscado 
otro. Porque el cuento oral es un 
relato corto con unidad en si 
mismo cuyo principal protagonis- 
ta es la acción, lo que pasa y no 
tanto cómo se dice. En el cuento 
la trama es lineal. el tiempo dis- 
curre cronológicamente. los per- 
sonajes carecen de personalidad, 
si bien tienen características mar- 
cadas, pero no son contradicto- 
rios (al contrario de lo que nos 
ocurre al resto de los humanos, 
por cierto). 
En todo cuento para ser contado 
hay una intriga básica que progre- 
sa y se dosifica hasta el desenlace. 
Y el final es siempre rotundo, sin 
lugar a dudas. Soluciona la intriga 
sorprendiendo en unos casos y en 
otros dando la razón a lo que ya 
esperaba el oyente. Muchas veces 
en el final está implícito un "como 
queríamos demostrar" de toda 
buena operación matemática. 
Estéticamente gusta de las repeti- 
ciones. los ciclos con sus  núme- 
ros. tan mágicos a veces, y de la 
poesía y el humor. 
Posiblemente debido a mi base 
escénica he podido ver muy claro 
desde un principio la personali- 
dad diferente que encierran los 
oficios. narrar y representar. Den- 
tro, por supuesto, de grandes afi- 
nidades. Siempre he procurado 
estar atenta a los coqueteos que 
de una disciplina hacia la otra 
surgen y de forma inconsciente he 
ido depurando mi forma de hacer 
para llegar a lo que yo considero 
que es  lo propio de la narración 
oral. No me parece necesario des- 

lindar los dos mundos, pues como 
en todas las fronteras naturales. a 
no ser que pongamos un alambre 
de espino, los limites tienden a 
mezclarse. 
Sin embargo considero que sus  
fundamentos son distintos. En el 
teatro no existe supremacía per- 
manente del gesto o la palabra, ya 
que pueden tomar protagonismo 
según el momento uno u otra. En 
la narración sí. pues la palabra es 

"E1 salto de lo escrito a lo 
hablado es grande y a la vez 
sutil: la escritura congela el 
instan te haciendo las palabras 
premeditadamente bellas; la 
oraíidad sin embargo, tiene la 

la búsqueda y el hallazgo en el 
momento" 

la reina. El gesto la apoyará en 
mayor o menor medida pero siem- 
pre en un segundo plano. 
Desde hace tiempo fundamento 
mi trabajo en la distensión, tanto 
fisica como mental. Manteniendo 
abiertas las puertas del interior 
fluirá el sentimiento. La palabra 
cabalga en ese fluir de la emoción. 
ya que lo que siento es la base de 
lo que digo. 
El sentido de verdad del narrador 
es lo que hace que una historia Ile- 
gue o no al oyente, pues el cuento 
tiene vida únicamente cuando lo 
estoy viendo desde dentro. Sara C. 
Bryant lo describe certeramente: 
"Me gusta imaginar al narrador 
como un buen muchacho que apo- 
yado en una ventana. desde donde 
divisa una calle ajetreada o una 
plaza pintoresca, va describiendo 
animadamente a un amigo las 
escenas tristes o alegres que se 
desarrollan ante sus ojos. Descri- 
be los juegos de los colegiales, los 
gestos del organillero, acompa- 
ñándolo de algunos movimientos 
nacidos de su  irresistible impulso 
imitativo. pero sin abandonar su  
puesto de observación para llevar 
la imitación más aliá de un simple 
esbozo" (2). 
El narrador cuando cuenta está 
en cuerpo y espíritu ante los que 

escuchan, pero no es necesario 
"hacer" nada, forzar nada ni relle- 
nar nada. Siento mi presencia con 
mucha mas fuerza cuando me 
"encaro". despojada de artificios, 
como los toreros frente al toro. Sí 
que a veces las manos vuelan. y 
los pies. pero siempre desde den- 
tro como parte de la dama inte- 
rior. Cualquier gesto, por pequeño 
que sea. ha de ser significativo. de 
lo contrario distraerá de la 
palabra. 
Por eso me gusta trabajar con 
economía de gestos, porque me 
centra en lo que quiero contar. 
Hace años aprendí que las limita- 
ciones. al contrario de lo que 
puede parecer, no solamente no 
empobrecen sino que enriquecen. 
Y sino ¿qué es lo único que no 
podríamos quitarle al narradofl 
Podñamos quitarle los movimien- 
tos, la cara, la mirada ... hasta el 
traje; pero nunca la voz. 

El latido del público 
Por supuesto que hay grados, 
cada cuento es un mundo y puede 
tener sus propios recursos expre- 
sivos. No es lo mismo contar a un 
niño pequeño que a un adulto ni 
tampoco es  lo mismo contar para 
15 que para 150. Nuestros movi- 
mientos. nuestra voz y nuestra 
mirada se adaptan y se ajustan a 
lo que recibimos del exterior al 
igual que las cámaras reflex. ¡pero 
en mucho mejor! 
Cuando voy a contar me gusta 
sentir el latido del lugar unido a 
las personas que lo habitan. Esa 
primera comunicación muda me 
parece imprescindible. Es como si 
en décimas de segundo me aden- 
trase en la realidad de quienes me 
van a escuchar y les dijese: "estoy 
con vosotros, soy uno de vosotros. 
He venido a contaros algo que es 
importante para mí, gracias por 
otorgarme este poder que ahora 
tengo. Gracias por escuchar". 
Para que el cuento se haga. al 
igual que el pan. es necesario 
amasarlo muchas veces. Contarlo 
y contarlo. Un buen cuento nunca 
se agota, s u  pequeña lección 
puede estar tan escondida que 
aunque lo contemos una y otra 
vez. siempre resuena algo diferen- 
te dentro de nosotros. Y los oyen- 
tes. cada uno. también lo reciben 
de forma distinta. 
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Al contar sé que el primer oyente 
soy yo misma, por eso sigo con- 
tando una historia mientras nece- 
sito oírla. Después desaparece o 
se queda en un rinconcito de mi 
memoria. El tema del repertorio 
es muy curioso. Están los cuentos 
que solamente he contado una 
vez y los que guardan un turno 
que nunca les llega sin pasar 
jamás del limbo de los cuentos. 
También están los que se pegan a 
mi como lapas y esperan en la 
punta de la lengua siempre dis- 
puestos a saltar. Están los que 
me emocionan tanto que tengo 
que dejarlos de contar por un 
tiempo. los que me vuelven des- 
pués de unos años con una fuer- 
za desconocida y, por último. los 
que sólo he contado a mis hijos y 
los que me cuento en secreto de 
vez en cuando. 
En nuestra vieja costumbre de 
separar las cosas a veces conside- 
ramos a los niños un público 
menor. Me parece un error. Los 
niños saben mucho y captan la 
verdad mejor que los adultos. 
pues nosotros estamos más edu- 
cados por las convenciones y 
somos más fáciles de engañar. 
Contar para niños requiere el 
mismo respeto y el mismo rigor en 
el trabajo que hacerlo para mayo- 
res. Lo cierto es que siento una 
debilidad especial por las sesiones 
en las que los dos públicos están 
juntos, niños y grandes. Me pare- 
ce una mezcla muy sabrosa y 
natural. 
Siempre cuento lo que me gusta y 
procuro no preguntarme dema- 
siado pronto el porqué. Pues tal 
vez la respuesta que me vaya a 
dar sea demasiado racional y esté 
condicionada por ideologías. ' 

pedagogías y demás "ías". Además 
puedo no ahuyentar Doña Intui- 
cwn, que es quien mejor sabe en 
definitiva lo que me conviene. 
Contar es dar. Damos un poco de 
nosotros mismos. y aunque no 
queramos es así. Tampoco pode- 
mos eludir el mensaje de lo que 
contamos. pues incluso la falta de 
mensaje, la pretensión de que no 
lo haya, también es un mensaje. 
El público es nuestro interlocutor 
y siempre está ahí, recibiéndolo. 
Yo no sé lo que doy en un cuento 
pero intuyo cuánto doy. Navego 
sobre un limite imaginario que 

con frecuencia me produce vérti- 
go, ya que hay una parte de mi 
que desea dar más y otra que lo 
teme. En mi cuaderno de trabajo 
en una página anoto una relación 
de los cuentos que pienso narrar 
en una sesión y en la otra apunto 
los que he contado realmente. 
Con frecuencia entre una y otra 
existen variaciones: cuando estoy 
en casa no conozco la cara de mis 
oyentes, ni sé como son: sólo 
cuando les veo y les siento me 
acerco a lo que desean escuchar. 
No busco deliberadamente las 
variaciones pero me las permito, 
ya que con ello completo mi idea 
de la libertad de este oficio. Soy 
libre de elegir las historias y soy 
libre para contarlas. 

Compromiso ético 
Reivindico el papel profundamen- 
te humano del narrador y el com- 
promiso de honestidad a que le 
obliga. La personalidad del narra- 
dor forma parte de su herramien- 
ta, por lo tanto es su propia ética 
la que determina su trabajo. Con 
ello quiero decir que el mensaje de 
los cuentos ha de nacer de su  
interior. sin premeditación. De lo 

"Para que el cuento se haga, al 
igual que el pan, es necesario 
amasarlo muchas veces. 
Contarlo y contarlo. Un buen 
cuento nunca se agota, su 
pequeña lección puede estar 
tan escondida que aunque lo 
contemos una y otra vez, 
siempre resuena @o dijerente 
dentro de nosotros". 

contrario "los valores humanos" - 
entre comillas- que apliquemos en 
los cuentos. cuando menos. apla- 
narán a nuestros oyentes. Desde 
mi punto de vista es inmoral para 
el narrador elegir los cuentos por 
su moralidad. 
Los narradores sabemos que los 
cuentos tienen mucho poder. La 
palabra es poderosa y solamente 
hay que mirar a los oyentes para 
darse cuenta. Podemos encantar. 
divertir. ensoñar pero también 

podemos atemorizar. manipular y 
coaccionar. Es necesario saberlo. 
porque un cuento no es un arma. 
ni una trampa. ni un chantaje. ni 
una moraleja, ni un castigo, ni 
tampoco un sermón. Un cuento 
es afecto y verdad. En los cuentos 
está toda la verdad de los sueños. 
Ni más ni menos. 
A menudo pienso con respeto en 
los narradores tranquilos, sosega- 
dos, casi inmóviles que fueron. y 
afortunadamente siguen siendo. 
nuestros abuelos: pienso en su 
talante digno y tímido. orgullosos 
de saberse los guardianes de uno 
o varios cuentos. Esos cuentos 
que les contaron cuando eran 
niños y que no han olvidado. Que 
los guardan como si fueran un 
tesoro y que los cuentan casi 
como un secreto. 
Del otro lado estamos nosotros 
dejándonos llevar por la carrera 
alocada de los tiempos. haciendo 
acopio de muchos cuentos tal vez 
sin esperar que se cimienten en 
nuestro interior. ¿Permitiremos 
que la narración oral se convierta 
también en un objeto de consumo 
de usar y tirar? ¿Desgastaremos 
la palabra o la dignificaremos? 
Creo que el panorama de los 
cuentos no puede ser mas prome- 
tedor. Tenemos un camino en el 
que hay mucho por hacer y con- 
tar. y donde podemos ser tan cre- 
ativos como queramos. Ya lo que- 
man para si muchos oficios. 
Me gustaría despedirme con dos 
frases que me digo a menudo y 
que os ofrezco como un regalo: 
'Tu corazón es libre. ten el valor 
de hacerle caso siempre" (3) y. 
"De lo que rebosa el corazón. 
habla la boca". (4) 
Felices cuentos. 

Esbda Odz. (perdón por desvelarlo) es 
tamblen la bruja Rotundlfolla. Ambas man- 
tienen desde hace tiempo una estrecha 
reladon con la Biblioteca Pública de Guada- 
lajara. especialmente en todo lo reladona- 
do con la animadón a la lectura y la nana- 
d6n oral. 

NOTA& 
( 1 )  Luis Cemuda. 
(2) Sara Cone Bryant. El arte de contar 

cuentos. Ed. Novaterra. p. 98 
(31 La escuche en la radio sin clta de 

autor, pero sé que lo tiene. 
(4) 1 Ching. El übm de las Muiaciones. 

Edhasa. 
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PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DEL CONCEPTO "BIBLIOTECA ESCOLAR" 

Las necesidades nrevias 

En el articulo que publicamos en 
el número anterior con el título 
"Adaptación de Absys para 
bibliotecas escolares: proyecto 
de las escuelas municipales de 
Barcelona" (pp. 34-36), por raro 
nes de espacio y ubicación den= 
tro de un dossier temático, acor- 
damos con los autores reservar 
la sección que servía de intro 
ducción, relativa a las necesidii. 
des previas a la automatización, 
para un artículo independiente 
que aparecería en el siguiente 
número, junto n otras reflexio 
nes y experiencias relacionadas 
con la biblioteca escolar. 

1 contenido de este artículo 
expone los planteamientos 
teóricos del concepto biblio- 
teca escolar elaborados por 

el Centro de Documentación 
Artur Martorell ante el proyecto 
de informatización de las bibliote- 
cas de las escuelas municipales 
de Barcelona. 
Estos planteamientos teóricos 
han sido la plataforma en la que 
se ha sustentado todo el desarro- 
llo y adecuación de un programa 
informática producido por la 
empresa Baratz-Servicios de Tele- 
documentación. 
El resultado del proyecto ha  sido 
altamente satisfactorio. y el traba- 
jo en estrecha colaboración de los 
equipos profesionales de las dos 
instituciones. tanto en el desarro- 
llo como en la implantación y 
seguimiento del programa infor- 
mático ha  dado como resultado 
una optimización de los plantea- 

* ESTHER L ~ P E Z ,  J. CARLOS MART~NEZ 

mientos teóricos y la decisión de 
mantener el equipo de trabajo cre- 
ado con el objetivo de la mejora del 
programa mediante la investiga- 
ción y la evaluación continuada. 
La biblioteca escolar, como parte 
del proyecto educativo del centro, 
ha de ser el núcleo informativo y 
documental de la escuela. 
Es el lugar donde se deben reunir 
todos los recursos documentales 
existentes en el centro, incluyen- 
do en estos todos aquellos tipos 
de materiales que en el momento 
actual aparecen como fuentes de 
documentación o informatización 
y gestionándolos y organizándolos 
según técnicas documentales 
normalizadas. 
La bibiioteca escolar debe ser ade- 
más el núcleo de acceso a las 
conexiones exteriores y nodo de 
las redes documentale&educati- 
vas que puedan establecerse. 
Todo esto la configura como ele- 
mento indispensable para llevar a 
cabo la reforma educativa. princi- 
palmente en los aspectos de: 
- Procesos de aprendizaje del 

alurnnado 
- Aportación documental al pro- 

fesorado/alurnnado 
- Formación del alumnado en 

actividades de tiempo libre y 
educación formal y no formal. 

Funciones de la 
biblioteca escolar 
En este contexto, las funciones 
concretas de la biblioteca escolar 
serían las siguientes: 
- Dotar de la información y docu- 

mentación necesaria para rea- 
lizar el desarrollo del Proyecto 
Educativo y Proyecto Curricu- 
lar de Centro (aportación 
imprescindible en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje). 

- Enseñar a los alumnos la utili- 
zación de los recursos y servi- 
cios que ofrece una biblioteca o 
centro de documentación. 

- Formación de los alumnos en 
las técnicas de búsqueda docu- 
mental e informativa. 

- Animación a la lectura. 
El proceso destinado a conseguir 
la realización práctica de este 
nuevo modelo de biblioteca esco- 
lar, requiere por una parte de la 
definición precisa de unos objeti- 
vos tendencia y. por otra. la de& 
nición e implantación de un 
modelo de organización o gestlón 
de la biblioteca coherente con 
ellos y que facilite la realización 
de los objetivos enunciados. 

Objetivos tendencia 
1. La participación de la biblioteca- 
mediateca como núcleo vital de la 
escuela y como parte fundamental 
en la elaboración de los proyectos 
educativo y curricular del centro. 
2. La centralización de todos los 
recursos informativos y documen- 
tales, independientemente de las 
posibles bibliotecas de aula. 
3. La gestión y organización de los 
documentos según técnicas docu- 
mentales normalizadas. 
4. La oferta de documentación e 
información al alumnado y al pro- 
fesorado. 
5. La potenciación del intercambio 
de recursos informativos entre 
bibliotecas escolares. bibliotecas 
de otro tipo, centros de documenta- 
ción. etcétera, incluyendo la cone- 
xión de redes complementarias de 
documentaciónvia Internet.. . 

Gestión 
La gestión y organización de las 
bibliotecas que se diseñó. se basa 
en la automatización o informati- 
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zación de las mismas. Esta no 
aparece a pnori, como un ele- 
mento imprescindible para la 
gestión de la biblioteca escolar 
y, muchas veces. puede crear 
falsas expectativas que ocul- 
ten los verdaderos objetivos: 
sin embargo, un proceso de 
automathción será inevitable 
a medio plazo y en el momen- 
to actual puede servir como 
revulsivo que facilite la intro- 
ducción de reformas en los 

Búsquedo y recopilación & 
documentación e infmción 

métodos de trabajo y organización 
de las bibliotecas escolares. 
La automatización de la biblioteca 
tiene dos objetivos principales: 
1. Simplificar la gestión docurnen- 
tal y mejorar los resultados con la 
adecuación de los recursos. 
2. Facilitar al alumnado y profe- 
sorado el acceso a la informatiza- 
ción y documentación. al mismo 
tiempo que son formados en la 
recuperación de esta información 
mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías. 
En cualquier caso, la implanta- 
ción de un modelo de organiza- 
ción basado en la automatización, 
requiere la eldstencia de los dos 
elementos básicos que van a 
intervenir en el proceso: el perso- 
nal (profesor-documentaüsta) y la 
herramienta (software) de auto- 
matización. 
Hasta cierto punto. se trata de 
"fabricar": el profesor-documenta- 
lista será producto de un plan de 
formacion y el so@are de un 
plan de desarrollo. Sin embargo. 
no debemos de olvidar que ambos 
procesos se influyen mutuamen- 
te: el plan de formación del profe- 
sor-documentalista tendrá en 
cuenta la automatización y el 
plan de desarrollo del sofhuare 
será hecho pensando en los usua- 
rios (profesores-documentalistas) 
y sus necesidades y destrezas. 

Profesorado en general 
Profesor-documentolisto 

Análisis y sekrcción 
defondos 

Personal: el profeso+ 
documentalista 
El profesor-documentalista nece- 
sita tener una formacion que le 
permita ser capaz de potenciar los 
recursos informativos, tanto a 
partir de documentos primarios 
como secundarios. Ha de ser ade- 
más capaz de establecer la rela- 
ción con otras fuentes de informa- 
ción y ha  de llevar a término las 
búsquedas documentales por 

Profesorado en general 
Profesor-documento lis^ 

medio de las vías telemáticas. Por 
10 tanto, es preciso personal con 
formación técnico-documental. 
El profesor-documentalista, ha de 
participar activamente en el Pro- 
yecto Educativo del Centro, com- 
plementando la dedicación y for- 
mación del profesor-documenta- 
lista a la biblioteca escolar: se 
debe ampliar la formación en téc- 
nicas de información y documen- 
tación de todo el profesorado del 
centro. Un instrumento podría ser 
los "cursos de formación de usua- 
rios". en niveles ascendentes de 
especialización e incluyendo 
eventualmente en los niveles más 
bajos al alumnado. En el nivel 
más alto de especialización esta- 
n a  el profesor-documentalista. 
Finalmente. también es preciso 
personal con formación en tecni- 
cas de animación a la lectura. 

Funciones del 
 profeso^ 
documentalista 
La tendencia en las funciones del 
profesor-documentalista es  que 
cada vez debe realizar menos traba- 
jo técnico de catalogación y puede 
dedicar el máximo de su tiempo a la 
promoción de la documentación y a  
facilitar recursos documentales 
para mejorar y favorecer la educa- 
ción formal y no formal. Las funcio- 
nes principales son: 
1. Coordinación del proceso de 
automatización. 
2. Coordinación de la selección y 
adquisición de fondos. 
3. Gestión y organización del 
fondo documental. 
4. Coordinación de la difusion de la 
información y ladocumentación. 
5. Formación del alurnnado y pro- 
fesorado en la utillzación de ins- 
trumentos y técnicas informativas 
y documentales. 
6. Colaboración en el Proyecto de 
Centro y el Proyecto Cunicular de 

Centro. 
7. Ayuda con recursos docu- 
mentales en los procesos de 
enseñanza/aprendizajee 
8. Animación a la lectura y 
resto de actividades de la edu- 
cación no formal. 

Proceso de la 
información en la 
escuela 
Un análisis más detallado de 
las diferentes fases del proce- 
de la información nos permite 

concluir que este modelo de orga- 
nización potencia el trabajo coor- 
dinado de todo el equipo docente 
en el área de la documentación y 
la información. 
Esta acción coordinada tiene el 
eje vertebrador en el profesor- 
documentalista. 

Planes de formacion 
Los objetivos a conseguir son: 

Destreza en técnicas documen- 
tales específicas (incluyendo 
los lenguajes de recuperación y 
especialmente una formación 
en la aplicación informática) 
Aplicación de técnicas del "pro- 
ceso de información" (búsque- 
da y recopilación de documen- 
tación e información, anáiisis y 
selección de fondos, clasifica- 
ción y catalogación, introduc- 
ción de datos). 
Conocimiento de la difusión 
selectiva de la información 
(fuentes primarias y secunda- 
rias) 
Aplicación de tknicas por gru- 
pos (equipos multidisciplina- 
res) 
Aplicación de las técnicas a la 
lectura 
Aspectos currículares de la 
biblioteca como tema tranmer- 
sal. 

Algunos de los objetivos formati- 
vos a conseguir implican a todo el 
equipo docente y no sólo al profe- 
sor-documentalista. Por lo tanto. 
una formación documental básica 
será necesaria para toda la comu- 
nidad educativa de la institución. 

Esther Lópu, Instituto Munidpal de Edu- 
caci6n de Barcelona. Directora del Centro 
de Documentad6n Artur Martorell. 
1. Culos M n u  Wlo,  BARATZ, Servi- 
dos de Teledocumentadón, S.A.. Jefe de 
Producto Absys. 
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NOVEDADES "FILMAA' 
 IDEO] 
La distribuidora Filmax sigue 
ofreciendo a los interesados en 
el buen cine en formato vídeo 
(venta directa) titulos clásicos 
que hasta el momento eran de 
casi imposible localización. 

Así. en la colección "Cine 
Mudo". presentan una obra 
considerada por muchos espe- 
cialistas como cumbre del 
expresionismo cinematográfico 
alemán. y que todavía hoy se 
puede ver como una obra de 
vanguardia: El gabinete del Doc- 
tor Caíigan (1919). dirigida por 
Robert Wiene. El doctor Caligari 
es un siniestro y misterioso 
personaje que exhibe por las 
ferias a un sonámbulo. a quien 
induce al asesinato por las 
noches. 

También presentan dos nuevos 
cortometrajes en la amplia 
colección que vienen dedicando 
al "Centenario de Buster Kea- 
ton": El aeronauta (1923). la 
aventura de Keaton en un diri- 
gible que incluye el "gag" en 
que frie unos peces utilizando 

una raqueta de tenis como sar- 
tén, y The Railrodder (1965). 
corto poco conocido rodado en 
la ultima etapa de su  carrera 
que fue premiado con el Oso 
de Plata en el Festival de Ber- 
lín. Narra las peripecias de un 
viajero que llega a Canadá tras 
atravesar el Atlántico bajo las 
aguas. 

En la colección Versi6n origi- 
nal subtitulada". otro clásico 
para disfnitar sin anuncios ni 
doblajes: EL tercer hombre 
(1 949). dirigido 
por Caro1 Reed, 

CINEGU~A: Enciclo 8- 
dia Interactiva de 
Cine [CD-ROM] 

P 
Base de datos en CD-ROM 
(requiere Windows). desarrollada 
con técnicas hipertextuales en la 
que se recogen 100 aiíos del cine 
internacional con una destacada 
presencia del cine español: infor- 
mación sobre más de 20.000 
peliculas. 5.000 biografias (de 
autores. directores. guionistas. 
etc.). información sobre temas 
cinematográficos. técnicas. festl- 
vales, entre otros contenidos. 

rio ~ a v i i i .  Pre- 
mio Especial del Jurado en el 
Festival de Cannes de 1982; 
Tras el crtstal (1985), primera 
película de Agustin Villaronga; 
Austerliz (1960). superproduc- 
ción histórica dirigida por Abel 
Gance. 

Otras novedades en venta direc- 
ta son: El oficio m& viejo del 
mundo (1 967). comedia erótica 
en la que participaron directo- 
res de gran prestigio. y dos 
películas del cómico nortearneri- 
cano Bob Hope, Espía a la 
fwna y La princesa y el pimta. 

Fllrnax Group 
P San Gewasio, 16-M 

08022 Barcelona 
Tel. (93) 418 48 58 
Fax: (93) 418 50 70 

Los datos y comentarios inclui- 
dos han sido elaborados a partir 
de las siguientes fuentes: Diccio- 
nario del cine Larousse (Rialp, 
1991). Guia del vídeo-cine (Cáte- 
dra). Diccionario de autores. Dic- 
cionario de  directores. Diccionario 
de  directores del cine español. 
Los Oscar de Hollywood (Edicio- 
nes JC). 
El menú principal da acceso, 
además de a una interesante 
opción de búsqueda general por 
texto libre y a un histórico de 
consultas, a los cuatro grandes 
apartados de que consta el CD- 
ROM: películas. biografias, temas 
y Oscar. 

PEL~CULAS 
Permite acceder a los 20.000 
títulos seleccionados de los que 
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se recoge en una ficha el titulo 
original. nacionalidad. fecha. 
duración. color o b/n. director. 
intérpretes, distribuidora en 
vídeo, comentario y en ocasiones, 
una ilustración (fotograma o car- 
tel de la película: estas películas 
pueden además localizarse en un 
menú especifico). Las opciones de 
este apartado son: 
- Películac por tílulo en espaíid 
- Películas por título original. 
- Películas por director-intérprete. 

Permite buscar indistintamente 
o combinar la búsqueda de un 
director con uno o dos actores 

- Búsqueda selectiva de películas 
(por fecha de realización. dura- 
ción. color o b/n y país, con 
posibilidad de combinar cada 
una de estas opciones). 

- Peüculas con fotograma-cartei. 
- Peüculas estrenadas año 1995. 

BIOGRAF~AS 
Da acceso a 5.000 fichas bio- 
gráficas a través de cuatro 
opciones: 
- Indice alfabético. 
- Bbgra* con joto. 
- Personajes. Curiosa opción 

que permite acceder al cono- 
cimiento de personajes como 
Tarzán o Rin Tin Tin (lástima 
que se incluyan muy pocos). 

- Director/Uztérprete. Ver aparta- 
do de "películas" 

T E M A S  CINE- 
TOGRÁFICOS 
Información sobre temas de 
estudio y referencia (géneros. 
técnicas. etcétera). 
- Búsqueda de temas por orden 

aljatico. 
- CinematograJia de paises. 
- Premios y festivales. Destaca 

la inclusión de una completa 
información sobre el Festival 
de Cine de San Sebastión del 
periodo 1953- 1995. 

Apartado 321 
Pamploni 

E d l :  Ancor(glpnn.Senflcom.e! 

ACCIÓN. Materiales 
multimedia 
El Principado de Asturias. a ti 
ves de la Consejena de Econon 
y con la cofinanciación de la 11 
ciativa Comunitaria Youthsta 
ha puesto a disposición de 1 
jóvenes un amplio y ambicio 
programa de orientación profes 
nal que lleva por titulo "Acción' 
Su principal objetivo es infom 
y orientar a jóvenes para ayud; 
les a adaptarse a los nuev 
entomos laborales y favorecer 
integración en el mercado de tr 
bajo. 
Está dirigido a jóvenes que fina 
zan ciclos educativos de Ens 
ñanzas Medias. jóvenes en situ 
ción de riesgo de abandono d 
sistema educativo, alumnos ( 

formación ocupacional y dema 
dantes de empleo. 
Desde el programa Acción se 1 
realizado un importante esfuer 
en la publicacion de materiall 
escritos y multimedia, dirigid4 
tanto a los destinatarios directc 
como a los mediadores sociale 
Algunos de estos materiales son 
- Programas interactivos pai 

pantallas táctiles (incorporz 
secuencias de vídeo. audio 
fotografias). 

- Técnicas de estudio: progran 
multimedia (CD-ROM]. Inclu: 
información grafica y audio\ 
sual. 

- Base de datos de estudios pm 
fesionales Idisquete]. Se recl 
gen todas las enseñanzas pr 
fesionales regladas y no re& 
das. 

- Crecimiento, competitividac 
empleo [disquete]. Libro Blanc 
de J. Delors. 

Para más información: 

Nuevas Tecnologias 
Fondo Formacibn 

Ctra. Carbonera, s/n 
3321 1 Roces (Gijón) 

Tel. (98) 539 08 64 
Fax: (98) 514 58 56 

Correo electrónico: 
cfntgadm@mrbit.es 

OSCARS 
Información sobre los premios 
Oscar desde los años 1927- 
1928 hasta los concedidos en 
1996. Refleja todos los premios 
concedidos, las nominaciones y 
un resumen de la ceremonia. 
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TÍTULOS DE ESPECIALISTA Y EXPERTO 
UNIVERSITARIO (U.C.M) 

Formación en 
documentación 

pedagógica y escolar 
Aunque la información sobre 
próximos cursos y actividades 
relacionadas con el mundo 
bibliotecario suelen tener su 
espacio en la sección de "Convo 
catorias", dedicamos en esta 
ocasión la sección de "Forma 
ción y Especialización" a los cuic 
sos de Documentación Pedagógi. 
ca y Documentación Escolar co* 
vocados por la Universidad Com 
plutense, con el fin de ofrecer 
una breve nota de su trayectoria 
y, especialmente, de la finalidad 
y planteamientos teóricos de los 
mismos, aspectos muchas veces 
relegados a un segundo plano 
en los diversos planes de forma 
ción de mayor o menor enveqa 
dura relacionados con la biblio 
teca escolar. 

n el curso académico 1989- 
1990, la Facultad de Edu- 
cación de la Universidad 
Complutense de Madrid 

impartió por primera vez un curso 
de Especialista Universitario en 
Documentación Pedagógica, que, 
salvo la convocatoria de 1994- 
1995, se ha venido desarrollando 
anualmente. ampliandose tam- 
bién desde las primeras convoca- 
torias a un curso especifico de 
Experto Universitario en Documen- 
tación Escolar para maestros y 
diplomados. 
La iniciativa partió de un departa- 
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mento de la citada universidad 
(Teoría e Historia de la Educación) 

conscientes sus  responsables de 
la escasa oferta formativa en el 
ámbito de la documentación peda- 
gógica dirigida a pedagogos y 
maestros. y, por extensión, a otros 
licenciados y diplomados. El 
empeño por sacar adelante estos 
cursos (con sus  virtudes y defec- 
tos, en los que no vamos a entrar) 
ha  constituido una ardua labor 
para este grupo de profesores, 
entre los que cabe mencionar a 
Jaime Castañe (impulsor y coordi- 
nador durante varios años de los 
mismos). Gonzalo Vázquez (direc- 
tor), M" Jesus Romera (actual 
coordinadora) e Ignacio Sánchez 
(secretario). 

Por varias razones (proximidad 
fisica y de objetivos, etcétera). 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA ha 
venido manteniendo una estrecha 
relación con este proyecto forma- 
tivo. participando en todas sus 
convocatorias en las áreas del 
temario docente más relacionadas 
con la biblioteca escolar y ofre- 
ciendo la redacción de la revista 
para la realización de prácticas. 
En este sentido, han sido nume- 
rosos los alumnos de estos cursos 
que han mantenido posteriormen- 
te una colaboración muy directa 
con la revista y. como recordarán 
muchos lectores. varios trabajos 
académicos de estos cursos han 
sido publicados en EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA. 

Temario 
En el planteamiento académico 
confluye "el propósito de que los 
alumnos alcancen la preparación 
hoy requerida para atender a las 
bibliotecas escolares -u otras de 
similar nivel o estructura- con la 
debida adecuación científica y 
profesional". Estructurado en seis 
grandes bloques temáticos. 
comunes para ambos cursos aun- 
que con mayor desarrollo en el de 
Especialista Universitario. se  
abordan las siguientes materias: 

El documento, origen y produc- 
to humano de información. 
Sentido pedagógico de la infor- 
mación documental. 
Analisis de la documentación 
científica. 
Tecnología y cibernética docu- 
mentales. 
La documentación escolar en el 
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aula y la biblioteca. 
- Fuentes documentales en 

pedagogía. 

Objetivos 
El desarrollo de estos seis módu- 
los o bloques temáticos se justifl- 
ca en la documentación de los 
cursos en los siguientes términos: 
"En cualquiera de las opciones 
personales de la dimcnsión profe- 
sional de estos cursos. se necesi- 
ta iniciarlos con el estudio teórico 
del documento. Objetivo introduc- 
torio serán, pues. los criterios y a 
su luz la actitud para una corn- 
prensión adecuadamerite formati- 
va de las fuentes documentales. 
hasta donde es posible en una 
aproximación inicial. 
Se intenta captar después el sig- 
nijkado pedagógico de la docu- 
mentación: en aspectos de la pre- 
gunta por el despliegue humani- 
zador de posibilidades adscritas 
al modo humano de ser, según 
dinarnismos de la sociedad histó- 
ricamente evolutiva: y en aspectos 
específicos de formación para 
poner los documentos al servicio 
del hombre, con eficacia humani- 
zadora por el conocimiento que 
procuran. 
A continuación la temática incide 
en la búsqueda y examen crítico 
del orden, o sea. de la vinculación 
determinante, en todos los casos 
recíproca, de elementos infonnati- 
vos que los soportes documenta- 
les ofrecen: según la cual mues- 
tran los documentos de modo 
progresivo -y en muchos casos a 
través de la tensión entre lecturas 
de signo parcial- no solo datos de 
información significativa. sino 
también síntesis cada vez más 
esclarecedoras. 
Se centran luego los objetivos en 
el sentido, las condiciones y los 
medios de superación humana y 
funcional del mismo orden: pre- 
guntando cómo permiten dicha 
superación, en particular, proce- 
sos complejísimos de índole mate- 
mática, al resolverse con rapidez y 
adecuación por la tecnología del 
ordenador debidamente progra- 
mado; pero también, a nivel más 
profundo, cómo puede la mente 
humana programar los procesos 
de información y asumir los resul- 
tados de ellos en sentido optimi- 
zador, dentro de los condiciona- 

mientos actuales y con los medios 
hoy disponibles. 
El módulo siguiente subraya la 
dimensión profesional de los cur- 
sos y de los correspondientes 

"En la documentación sobre los 
cursos se recoge la dimensión 
profesional en el 
planteamiento, proceso 
cien t$co-práctico, módulos y 
objetivos, critenos de 
evaluación, opciones de 
prácticas, responsabilidades 
organizativas, temario 
detallado y una amplísima 

objetivos, al explicitar el propósito 
y medios y estrategias referidos a 
ia información documental en las 
aulas y bibliotecas de  centros 
escolares, tal como permiten con- 
seguirla procesos que en su desa- 
rrollo y su complementación 
mutua conducen a una captación 
critica de las fuentes cada vez 
más esclarecedora y formativa. 
Pero la indole de nuestra cultura 
actual exige que en estc desarro- 
llo y complementacion mutua de 
procesos documentales, tengan 
también cabida no sólo las biblio- 
kcas públicas, sino por de pronto 
y en mayor medida aún, los 
medios de cornunicacwn socid 
Por último, sobre la base de los 
critenos, la tecnología y las estra- 
tegias considerados en los módu- 
los anteriores, los cursos tratan 
de particularizar en respuesta de 
bibliografi para temas pedagógi- 
cos. elaborada critica y funcional- 
mente, los conocimientos teóri- 
cos. operativos y prácticos logra- 
dos por los alumnos. También se 
estudia. de manera análoga. 
dónde y cómo conseguir la debida 
información sobre fuentes docu- 
mentales por las que puedan inte- 
resarse los alumnos iniciados en 
otras áreas del saber. afines al 
área pedagógica". 
Los organizadores ponen a dispo- 
sición de todas las personas inte- 
resadas un triptico informativo de 
los cursos así como una docu- 

mentación sobre los mismos en la 
que se indican los siguientes 
aspectos: dimensión profesional 
en el planteamiento. proceso cien- 
tífico-práctico, módulos y objeti- 
vos, criterios de evaluación, 
opciones de prácticas. responsa- 
bilidades organizativas, temario 
detallado y una amplísima biblio- 
grafia relacionada con los conte- 
nidos de los cursos. 

Convocatoria 96/97 
Algunos de las cuestiones de 
índole práctica sobre la próxima 
convocatoria, que los coordinado- 
res de los cursos podrán ampliar 
dirigiéndose a la dirección y/o 
teléfono señalados al final, son las 
siguientes: 
7ltulación requerida. Licenciado. 
para el curso de Especialista. 
Diplomado superior. para el curso 
de Experto. 
Horario y duración: de lunes a vier- 
nes ( 18.30 a 2 1.30 horas). desde el 
23 de octubre al 2 1 de mayo. 
Matrícula. en la Secretaría de la 
Facultad de Educación. 160.000 
ptas. (Especialista). 145.000 ptas. 
(Experto). Posibilidad de becas: 
consultar. 
Créditos: Especialista: 30 créditos 
(330 horas lectivas). Experto: 25 
créditos (280 horas lectivas). 
Límile preinscnpcwn: mediados de 
octubre. 
Prácticas: a elegir en diez centros. 
de acuerdo con una planificación 
acordada con los alumnos: CIN- 
DOC. Biblioteca Nacional, Biblio- 
teca de la Facultad de Educación, 
Biblioteca de la Facultad de Filo- 
sofía. Biblioteca del CEDEX, 
Biblioteca del Centro Reina Sofia. 
Servicio de documentación de "El 
Mundo", IORT de RTVE. IEPALA. 
redacción de Educación y Biblio- 
teca. 
Organización: Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación 
(UCM). Equipo directivo: Gomlo  
Vázquez, M" Jesús Romera. Igna- 
cio Sánchez. 

Para m& informaclh: 
Facultad de Educaci6n 

Departamento de Teoría e Historia de la 
Educaci6n 

Edificio de La Almudena 
Final del Paseo Juan XXIII, s/n 

28040 Madrid 
Tel.: (91) 394 62 60 
Fax: (91) 394 61 85 
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Curso y ciclo de conferencias 

biblioteca 
la  Asociación Educación y Bibliotecas tiene previsto impartir un cursa Clasificación Decimal Universal. Catálogos automatizados. 
sobre La Biblioteca-Centra de Documentación Escolar en la Educación Normalización. Formato Marc. 

Secundaria (organización, dinamización y recursos didácticos) que 
será complementado con un Ciclo de Conferencias sobre el mismo 
tema, durante los meses de noviembre y diciembre de 1996. 

El curso está programado en dos convocatorias: la primera del 
11 al 22 de noviembre y la segunda del 9 al 20 de diciembre. - 
Incluirán actividades prácticas y visitas guiadas con actividades 
de formación en bibliotecas públicas y/o centros docentes. Al 
comienzo de cada curso se entregará a los participantes una car- 
petadossier con la documentación necesaria. Los bloques de con 
tenidos se estructurarán en seis grandes epígrafes. 

6. Servicios y actividades. Difurión y dimimiración 
de los recursos. 

l a  biblioteca como centro de documentación escolar. 
Información bibliográfica y de referencias. Préstamo. Confección 
de dossieres, vaciados de prensa e informes. l a  biblioteca como 
centro de recursos para la lectura. Actividades. Formación de 
usuarios. Principales técnicas. 

Duración: 30 horas lectivas. 
Jornadas: tardes, de 17 a 20 h. 

1. Biblioteca y escuela. CICLO DE CONFERENCIAS 
Funciones y objetivos de la biblioteca escolar. la  biblioteca e x 0  Se desarrollarán durante una semana, del 25 al 29 de noviembre, 

lar en España. Situación actual. la  biblioteca pública y otros cen- en jornada de tarde, de 17 a 20 h. Sus principales objetivos serán: 
hos de información y documentación. lmplicaciones pedagógicas. - Bibliotecas escolares y Logse. . - -  

- Colecciones bibliográfica; para 1 2-1 4 años. 
La bibliotecasenire de documen)aCión e*da - La formación de usuarios de bibliotecas en el primer cicb de 

como recurso didáctico. 
secundaria. 

Información y documentación en la escuela. Obietivos y mete 
dologia. La lectura y la formación del hábito lector. 

- Actividades documentales en la bibliotecacentro de docu- 
mentación escolar. 

3. Recursos y materiales. La colección. - Animación a la lectura desde la biblioteca escalar. 
Composición de la colección: tipos de documentos. Recursos infor- Organización de actividades. 

mativos y documentales. El libro documental y el libro de referencia. 
Publicaciones periódicas. Otros materiales. Recursos para la lectura. 

Cuotas: 

El libro de ficción para 12-1 6 años. Autores, títulos, colecciones. 
Curso: 1 5.000 ptas. 
[Socios: 12.000 ptas.) . . 

4. Formación de la colección. Selección y adquisición. 
Fuentes para la selección. Principios y criterios de selección. 

Conferencias: 10.000 ptas. 

Gestión de adquisiciones. 
(Socios: 8.000 ptas.) 

5. Organización & los recursos. Información e inscn'pciones: 
Organización de espacios. Instalaciones y equipamiento. El procesa ~ ~ ~ i ~ ~ i ó ~  ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  y ~ i b l i ~ t ~ ~ ~ ~  

técnico de materiales. Concepto. Fases. Los catálogos. Catalogación pIam de la República del Ecuador, 2 - 4.9 C 
de monografías. Áreas. Encabezamientos. Catalogación de publico 2801 6 Madrid 
cianes periódicas y audiovisuales. ki ciasificación. Concepto. ki Tel.: (91) 457 08 66 Fax: 457 14 69 

CÓMO SER SOCIO 
Para recibir información sobre actividades que realice la Asociación, acceder a servicios, descuentos y suscripción gratuita a la revista EDU- 
CACIÓN Y BIBLIOTECA. 

Recortad y enviad a: Asociación Educación y Bibliotecas. Plaza República Ecuador, 2 28016 Madrid o enviar por fax:(91) 457 14 69 
----+-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deseo ser socio de la Asociación cultural Educación y Bibliotecas ( c m  anual 19% de 6.000 ptas. que incluyen la rrcepci6n gratuita de la Revista). 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Población: D.P.: Telefono: 

Datos de la entidad bancaria a la que desee le sean remitidos los recibos correspondientes a la suscripción anual: 

Otras formas de pago: 

Firma: 



' ttp://iepala.eurosur.org/LKILP 

DOSSIER 2/resguidc/texts/hibtccas. htm 
littp://ncgocios.con 

http://ncscafi b.upc.e$ 
htt~://nti.uii.cc . . .  

. . < .  . 1/1ibrary/stacks/Alex h t t p : / / ~ ~ r ~ o r l d . ~ ~ ~ m p ~ ~ e r v e . c o m / h o m e ~ l  
~o~hc.r://gophcr.std.com/l 1 /&i/ http://pangea.upc.es/-leandrc~/ihcroarn~ht~n 
c~pher://gopher.vt.ed11: 10010/10/33 http://rackham.upc.e! 
c~pher://grace.skidrnorc.edii/l l/readings http://sbwcb.udg.e- 
ophcr://PASCAL.ACM.ORG/l lgopher_root%3a%5bTH http://smuz.cps.unizar.cr 
i FILES.PURS. ROOK http://tau.uab.e: 
:~~~hcr://w~ireta~.spies.com/l l/Library http://teice.uncx.ec 
ittp://www.promo.nct/pg http://turpike.net/emporium/D/donosti/di~irio.l~tn~ 
ittp://alf2. tcd.ic/-rc~i~oods/classics.html http://vangu.cse.e 
ittp://astro.ocis.tcmplc.edu/-callahan/joyce.html http://webl .cti.unav.es/bibliotcca/indice.htm 
iittp://english-server.hss.lmu.edu/ http://whitepages.rutgers.edu:8888/Mc%3dE~ 
littp://ctext.lib.virginia.ed~/modeng.browse.html http://wns.bcn.servicom.es/spor 
littp:/botpagc.stanford.eclu http://ww\ 
Iittp:/~ydor.colorado.edu/twain http://www..diario-as.c 

http://www.fun dcsco.e: 

http://www.promo.nct/pg 
http://www.promo.net/pg/cpyright.html http://www.ine.c! 
http://www.promu.net/pg/cpyright.htrnl http://www.infomet.fcr.e: 
http://www.ucm.cs/BUCM/0201 .h tm http://www.intcrcom.es/assimi 
http://www.ucm.es/RUCM/05.htm http://www. intcrlan-stc.es/lavc: 
http://www.ucm.cs/BUCM/05.htm http://www.lg.ehu.ec 
http://www.ucm.es/RUCM/diosc/0O.htm http://www.Ig.ehu.cs/t~iz~wclcomc.htn- 
http://www.ucm.es/RUCM/index.html http://www.lihronct.t 
http://www.vein.hu/I ihrary/lihrary-europe.htm1 http://www.mcu.c 
http://205.161.179.68/ccg/ccg_wel.htm http://www.mcu.es/hpe/hpc.htrr 
littp://aviii.datalab.es http://www.mcu.cs/hpe/bpe.htrr 
http://documentacion.cult.gva.es/default.htm http://www.mcu.es/pic/spain/hornc.htrr 
http://ecoprensa.sarenet.es http://www.mcu.cs/pic/spain/lSBN.htr~ 
http://cl-coyotc.udg.es/ http://www.rnec.c 
http://cricir.syr.edu/Eric http://www.offcampus.es/aerofun. htrr 
http://escher.upc.es/ COORD~NADO POR BENJAM~N CABAL~~@://~~~.~)ff~"mp~~.~~/clm~ndo.~>lm~~ 
http://gallardo.uncx.es/ , ,  , , http://www.offcampus.es/sck.htn 
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Urdir la red II 
(continuará) 

odo apunta a que el fenómeno 
de las redes mundiales de 
información resulta ya impara- 
ble y el mundo bibliotecario 
no va a ser ajeno a ello. 

Muchas transformaciones serán inevita- 
bles como lo es ya desde hace tiempo 
el hecho de enfrentarse. como instru- 
mentos de trabajo. a los múltiples 
soportes de informaci6n existentes. 
Pero si por el camino se nos van que- 
dando, ante la fascinación tecnológica. 
estanterías olvidadas con las más 
importantes obras del conocimiento de 
cualquier epoca o lugar, indudablemen- 
te algo estará fallando. 
Pocos dudarán que para la investigación 
cientifica algo como lnternet era ya abso- 
lutamente urgente. Y tambien es cierto 
que detrás de la maratia de inventos con 
que fortalecer la sociedad de consumo. 
los hay con posibilidades didácticas y cul- 
turales extraordinarias. Pero de poco 
servirán los mejores CD-ROM o miles 
de direcciones web sobre poesía, ponga- 
mos por caso. en una sociedad que avan- 
ce de espaldas a ella. 
El bibliotecario dispone ya de una nueva 
herramienta, nada desdeiiable en cuanto 
al inmenso volumen de información que 
proporciona y a costes sin competencia 
en relación a otrcs sistemas. Y en cierta 
medida, la biblioteca empieza a disponer 
tambien de un nuevo espacio. en una pri- 
mera fase en cuanto a la ubicación de su 
catálogo (el fichero tradicional podrá 
estar virtualmente en cualquier ordena- 
dor del mundo). y en el futuro. quien 
sabe si hasta sus propios fondos se trans- 
formardn también en virtuales. 
Cuestiones sin duda apasionante5 para 
cualquier bibliotecario inquieto (o no 
desencantado. todo hay que decirlo. con 
lo que tambien puede constituir una cicli- 
ca manera de "marear la perdiz"). Pero 
en la práctica. los apasionamientos por 
las tecnicas o tecnologlas no suelen con- 
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ducir a grandes logros en los objetivos 
básicos de un trabajo como el biblioteca- 
rio. y más bien es la claridad de ideas y la 
detección de las necesidades básicas de 
los usuarios (reales y potenciales) la que 
permite dar los pasos más seguros. En la 
práctica. utilizar los nuevos medios en 
una fase posterior en la que los "Animos" 
comerciales esten más calmados. evita 
bastantes quebraderos de cabeza y per- 
mite una mayor seguridad y garantía a la 
hora de seleccionar determinados mate- 
riales. 
La preocupaci6n por "estar al día", pro- 
pia de cualquier profesional responsable. 

"En cierta medida, la biblioteca 
empieza a disponer de un nuevo 
espacio/ en una primera krse en 
cuanto a la ubicación de su 
carálogo (el fichero tradicional 
pdrá  estor vihalmente en 
cualquier ordenador del mundo), y 
en el fvturo, quien sabe si hasto sus 
propios fondos se /ransbrmarán 
tom bién en virtuales ". 

- -- - - -- 

no debe hacemos olvidar que. en deter- 
minados casos, ya se encargan suficiente- 
mente los promotores de los nuevos 
inventos para que nos enteremos de su 
existencia. incluso con recursos de 
cadcter casi subliminar. 
Y en realidad. si fuera por cantidad de 
información y acceso inmediato a la 
misma, los miles de volúmenes de cual- 
quier biblioteca ya rebasan los limites de 
cualquier lector. Si lo que se intenta jus- 
tificar es calidad de servicio, una buena 
selecci6n de los fondos. rigurosa y diver- 

sificada, puede proporcionar a cualquier 
usuario de biblioteca pública una oferta 
impagable. Y si las alabanzas vienen por la 
fluidez de comunicaciones, no sería malo 
reflexionar un poco sobre el papel fun- 
damental. en su plano más humano. del 
servicio bibliotecario cara a cara con el 
usuario. 
"Continuará". indica el título de esta pági- 
na. porque tanto aquí. como en cualquier 
otro espacio de información y reflexión 
bibliotecaria. lnternet seguirá dando 
mucho de que hablar. Lo que resultarla 
peligroso. tanto a nivel individual como 
colectivo. es que quedaran de lado otros 
muchos temas fundamentales que a fin 
de cuentas serán los que podrán lograr 
"urdir una red" de intercambio y no una 
tela de araña que acabe paralizando d 
que cae en ella. 

CONTENIDOS DE LOS 
DOSSIERES 

N070. JULIO-AGOSTO 
- Urdir la red - Internet, Bill Gates y las bibliotecas 
- Adaptación de Absp para bibliote- 

cas escolares 
- Recursos Intemet para la educa- 

ción - Posibilidades para la enseñanza de 
la historia 

- Bibliografía (1) 

N071. SEPTIEMBRE 
- Urdir la red (11) 
- lnternet en las Bibliotecas Públicas 

del Estado 
- Recursos lnternet para las bibliote- 

cas 
- Libronet - Programas de autornatizaci6n 

(novedades) - Bibliografia (11) 
- Utilidad y creaci6n de las páginas 

web 
Empresas de seivicios lntemet 
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INICIATIVAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA 

Internet en las 
Bibliotecas Públicas del 

Estado 

En el ú l t imo t r imestre de 1995 la Subdirección General 
de  Coordinación Bibliotecaria (SGCB), dependiente del 
Ministerio de Educación y Cultura, elaboró un plan de 
actuaciones relacionadas con lnternet  y dirigidas a las 
Bibliotecas Públicas del Estado (BPE). En este tex to  se 
presentan los fundamentos y los objetivos de ese plan, y 
se describen sus principales logros durante el p r imer  
semestre de 1996. 

L 
as iniciativas de la Subdirección General de Coordina- 
ción Bibliotecaria se diseñaron con dos objetivos bási- 
cos. Por una parte, se deseaba promover entre los 
profesionales de esas bibliotecas el conocimiento de 
lnternet y de sus posibles aplicaciones en las bibliote- 

cas públicas. De esa forma se pretendía fomentar la reflexión 
sobre el impacto de lnternet en el mundo de las bibliotecas, 
así como sobre la conveniencia de integrar el potencial infor- 
mativo y comunicativo de lnternet en la oferta de servicios 
bibliotecarios. PROINRED 
Por otra parte, la SGCB era consciente de la necesidad de Las actuaciones de la Subdirección General en relación con 

que las Bibliotecas Públicas del Estado, y en general las lnternet se enmarcan en el Proyecto de Informatización de la 
bibliotecas públicas españolas. tuvieran una presencia adecua- Red de Bibliotecas Públicas del Estado (PROINRED) emprendi- 

da en la red mediante la difusión y la do en 1987. El nacimiento de PROINRED 

prestación de sus servicios. respondía a la voluntad de lograr la automa- 

En todo caso, la Subdirección General tización de las BPE. con el fin de modernizar 
planteaba sus iniciativas en este terreno "Las actuaciones de la Subdirección su gestión, agilizar los proceM tecntos, 

como complementarias de las actuaciones General en relación con Interne1 se fomentar la cooperación y mejorar e incre- 

que emprendiesen las administraciones en e/ proyecto de mentar los servicios a los usuarios. 

autonómicas, responsables de la gestión Los principales logros de PROINRED en los 

de las Bibliotecas PUblicas del Estado. En hformatización de la de últimos diez años han sido. en primer lugar. 

ese sentido. algunas de las propuestas de Bib/iOtecOS Públicas del Estado la dotación a todas las BPE de sistemas infor- 

la Subdirección General nacieron marca- máticos y, en segundo lugar, la constitución 

das con un carácter de experiencias pilo- -~ 
emprendido en ' 987" de una base de datos bibliográfica (REBECA) 

to o incluso provisionales, que requerirían que utilizan las BPE como fuente de catalo- 
una redefinición en virtud de su marcha. de las novedades gación y que algunas de ellas alimentan en línea, en lo que cons- 

tecnológicas y del grado de desarrollo de los proyectos e tiwye una experiencia de catalogación cooperafin 

iniciativas autonómicas. 
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Los usos de lnternet 
a r a  estructurar sus iniciativas. la Subdirección General desa- 
rrolló una reflexión básica sobre el posible uso de lnternet 
en las bibliotecas públicas, teniendo en cuenta estos tres 
aspectos: 
l. La biblioteca como usuaria de lnternet (el uso de lnternet 
por los responsables de la biblioteca) 
2. La biblioteca como proveedora de información en lnternet 
3. La biblioteca como proveedora de acceso a lnternet (el 
uso de lnternet por los usuarios de la biblioteca) 
Este esquema se consideró muy útil, ya que recoge de forma 
separada tres usos de lnternet que es posible -y aun conve- 
niente- abordar en fases distintas, y que pueden requerir 
medidas y esfuenos tambibn diferentes. 

La biblioteca como usuaria de lnternet 
El uso de lnternet por los responsables de la biblioteca ofre- 
ce un doble interhs: como instrumento de trabajo (jen qub 
medida puede ser útil lnternet para las tareas y los procesos 
bibliotecarios?) y como medio 
de información y comunicación 
profesional. 
Como instrumento de traba- 
jo, lnternet ofrece recursos 
para, entre otros, los proce- 
sos de selección y adquisicio- 
nes, tratamiento thcnico de 
los documentos, información 
bibliográfica, acceso al docu- 
mento y préstamo interbiblio- 
tecario. 
Como medio de información y 
comunicación profesional, 
lnternet ofrece información 
general sobre biblioteconomia, 
sobre instituciones y asociacio- 
nes profesionales, sobre biblio- 

En cada BPE se habilita un ordenador personal pan el acce- 
so a lnternet y el uso del correo electrónico. 

Bibliotecas en la red 
En los primeros seis meses de 1996 varias Bibliotecas Públicas 
del Estado han contratado el acceso básico a la RDSI imprescin- 
dible para acceder a lnternet a &S del Ministerio: 
- Córdoba 
- Cuenca 
- León 
- Logroiio 
- Mahón 
- Pontevedn 
- Vitoria 
- Zaragoza 
Tres de ellas -las de Córdoba. Logroño y Zaragoza- tienen ya 
operativa la conexión. Las direcciones de correo electrónico que 
se les ha asignado a sus directores son las siguientes: 
Córdoba (Francisco del Rio): 

- 

francisco.delrio@dglabr.mcu.es 
Logroiio (Josb Luis Magro): 
josel.magro@dglabr.mcu.es 
Zaragoza (Javier Villar): 
javier.villar@dghbr.mcu.es 

La biblioteca como 
proveedora de infor- 

Titula: K - I ~  y ~ ~ ~ I I O L U .  : rwiwta UUI a wmucl mación en lnternet 
CUUISW ~IQICCICO.  Pan responder a la pregunta 

W l l o r l b n :  üaücld : T l l b ,  D.L. 1-9- 
DQccLw16n: V. ; 30  CI "iQub puede ofrecer una biblio- 

mtmrimsr Educrlbn 9 b l b l l a ~ . ~ ~ - ? w b l l ~ & m  mmrlMiau 
CW: W : O ~  10~1) teca a traves de Internet!" hay 

B l b l l 0 ~ i  PQlTMDPA 
que plantearse previamente. en 

s ~ ~ t l t r * :  B ~ ~ I I O L -  ~ I I -  D U < ~ ~ I D  SIC:PP 1-1 cada biblioteca. cuáles son sus 
objetivos y qub necesidades o 
demandas de sus usuarios pre- 
tende satisfacer. Se trata de un 
enfoque que puede implicar un 

tecas y sistemas bibliotecarios concretos. etcétera. Tambien 
permite la comunicación con compatieros de otras bibliotecas 
y la participación en foros de debate especializados mediante 
el correo electrónico. 
A este respecto. la Subdirección General se propuso faci l i r  
a las BPE la conexión a lnternet a traves del Centro de Pro- 
ceso de Datos del Ministerio de Cultura (actual Secretaria de 
Estado de Cultura). 
Esta posibilidad se concibió como una extensión del proyecto 
"REBECA en línea", en el sentido de que la conexión aue 

cambio o una amplici6n del concepto de usuario de la propia 
biblioteca. 
Constituirse en proveedor de información en Internet, por otra 
parte. requiere un equipamiento y un desarrollo informático 
determinados y tiene implicaciones en la seguridad del propio 
sistema informátko. 
En líneas generales, las bibliotecas pueden ofrecer a través de 
lnternet información general (funciones, estructura. servicios. 
horarios, etchtera). información bibliográfica por correo elec- 
trónico, consulta del catálogo. documentos a texto completo. 

estableciera una BPE con el Ministerio 
para trabajar en la base de datos REBE- 
CA. tendria como segunda utilidad el 
acceso a lnternet 
Para ello. las Bibliotecas interesadas deben 
contratar un acceso a la Red Digital de 
Servicios Integrados (RDSI). ya que la 
capacidad de las líneas X.25 que se venian 
utilizando para el acceso a REBECA resul- 
ta insuficiente cuando se trata de utilizar 
plenamente aplicaciones W. 
Por su parte, el Ministerio suministra e 

. 
conexioñes con otros servidores de infor- 

-1 mación de interhs, etcbtera. 
En relación con este punto, la Subdirección 

nh Subdirección General proyectó General proyectó ofrecer la consulta de los 

ohger la consulta de los &&gor catálogos de las Bibliotecas Públicas del Esta- 
, do a travhs de la red. utilizando el servidor de las Bibliotecas Públicas del www de la Secretaria de ~stado de ~ u ~ t u -  

Estado a través de la red, ra. 

Ut;~;Zan~O el www de la Desde la concepción de este proyecto, la 
Subdirección General tuvo presente que la 

Secretoría de Estado de Cultura" solución idónea sería que cada BPE propor- 
- .-. - cionara ese acceso de forma local. mediante 
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Por ese motivo, se optó por una solución sencilla, rápida de catálogo y otras fuentes de información electrónica. como los 
llevar a la práctica y efectiva. Esta solución ha consistido CD-ROM. 
básicamente en la creación de una base de datos única con - formación de los usuarios sobre el uso de lnternet 
todos los registros de los catálogos de las diferentes BPE. A - valoración del servicio de acceso a lnternet por los usuarios 
cada uno de esos registros se le han añadido dos campos, de la biblioteca. 
uno con el código de la BPE concreta y otro con el código - formación y prácticas de los bibliotecarios que van a atender 
de su Comunidad Autónoma, para permitir su recuperación el servicio de acceso a lnternet por los usuarios de la biblio- 
por esos criterios de búsqueda. teca. 
La base de datos está instalada en el Centro de Proceso de A medida que las Bibliotecas Públicas del Estado y las Comu- 
Datos de la Secretaría de Estado de Cultura, y se puede nidades Autónomas emprendan proyectos de conexión a 
consultar en su servidor \NWW mediante lnternet de más amplio alcance. con el fin 
un sistema de búsqueda y recuperación de poner a disposici6n de los usuarios de 
definido por la propia SGCB y desarrolla- las bibliotecas ordenadores con acceso a 
do por la empresa BARATZ. "h primera achiación de b SGCB lnte,e~ la sccB drá e,ercer una hn- 
En mayo de 1996 se puso en marcha el en lo que respecta a formación, ha ción de coordinación y canalizaci6n de 

servicio con los catálogos de 21 Bibliote- cons;sl;do en la orpn;zac;ón de un información de ese tipo de iniciativas. 
cas Públicas del Estado (los recibidos en En ese sentido. la Subdirección General 
la SGCB en respuesta a la solicitud reali- curso de inh&ón a Inkrnet propondrá la creación de uno o más y 
nda en el mes de febrero): b de Alme- ¿ir;g& a los responsab/es de las pos de trabajo que se encarguen de ela- 
ría. Avi~a. Burgos. Castellón, Córdoba. borar, entre otros documentos, una guia 
Granada. Huesca, Las Palmas. León. y que se parado mes básica con recomendaciones pan bibliote- 
Logroño. Melilla. Pontevedra. Salamanca. de febrero1'. cas sobre la forma de ofrecer el servicio 
Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, - -- - público de acceso a lnternet y una guía 
Teruel. Valencia, Vitoria, ~ & o r a  y Zaragoza. Su dirección 
concreta es: 
http~JIwww.mcu.e~~pe.html 
Los catálogos también están disponibles en la base de data 
CBPE de los Puntos de Información Cultural del Ministerio. a 
los que tienen acceso numerosas bibliotecas y otras institu- 
ciones públicas de toda España a través de la Red Telefónica 
Conmutada o la Red Iberpac. 
En el último trimestre de 1996 se tiene previsto a d i  la 
base de datos y añadir los catálogos de otras BPE. 
El diseño del sistema de consulta se ha realizado de acuerdo 
con los criterios de sencillez de uso, claridad, coherencia 
interna, exclusión de páginas o pasos intermedios innecesa- 
rios y facilidad de mantenimiento y actualización de las pági- 
nas (en relación con la de la base de datos). 
Se ha procurado proporcionar al usuario en todo momento 
la identificación del servicio de información que utiliza y del 
punto concreto del mismo en que se encuenva. Con ese fin, 
se ha intentado que cada pantalla o pagina del sistema esté 
perfectamente identificada y vinculada a la página anterior. 
En la primera página se ofrece la relación completa de las 
BPE agrupadas por Comunidades Autónomas. Sólo aparecen 
"resaltadas" o "activas" las BPE cuyos catálogos están disponi- 
bles, así como las Comunidades Autónomas en las que hay 
algún catálogo disponible. Las tres opciones de consulta prin- 
cipales son: 1) un único catálogo. 2) todos los catálogos dis- 
ponibles de una C.A. y 3) todos los catálogos disponibles. 

La biblioteca como proveedora de acceso 
a lnternet 
Para dar acceso a lnternet a los usuarios de una biblioteca deben 
tenerse en cuenta, entre otras. las siguientes cuestiones: 
- usuarios a los que se desea proporcionar ese acceso. 
- número y tipo de puestos con acceso a lnternet que se ponen 

a disposición de los usuarios. 
- regulación del uso de los puestos con acceso a Internet. 
- aplicaciones de lnternet que se ofrece a los usuarios. 
- posible restricción de acceso a tipo de usuarios dado a deter- 

minados recursos disponibles en lnternet (i?). 
- integración del acceso a lnternet con la consulta del propio 

temática de recu&s de lnternet interesantes &a usuanos 
de las BPE. 

Información y formación 
De forma complementaria a los proyectos concretos descri- 
tos. la SGCB se propuso emprender una serie de medidas 
de información y formación específicas sobre lnternet 
En el primer campo. el de la informaci6n. cabe citar la atek 
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ci6n especial y constante que se ha prestado al 
tema de Internet en el boletín informativo de la 
Subdirección General. Correo Bibliotecario. 
Por lo que respecta a la formación, la primera 
actuación de la SGCB ha consistido en la organi- 
zación de un curso de introducción a lntemet 
dirigido a los responsables de las BPE y que se 
celebró el pasado mes de febrero. 
El curso se caracterizó por estar especialmente 
diseiiado para profesionales de las bibliotecas. 
Además de una introducción general a lnternet y 
sus aplicaciones mis útiles, el programa incluy6 
una revisi6n del impacto de lnternet en los pro- 
cesos y los servicios bibliotecarios: 
l. Introducción a Intemet. 
2. Aplicaciones de lnternet 
3. Búsqueda de información en lnternet 
4. Servicios bibliotecarios a travbs de lnternet 
5. Acceso a lnternet para los usuarios de las biblio- 

tecas. 
6. lnternet como instrumento de trabajo biblioteca- 

rio. 
La orientación bibliotecaria del curso estuvo garanti- 
zada, ademds. por el profesorado que impartió las 
clases. constituido por profesionales del mundo 
bibliotecario especialistas en lnternet y con expe- 

El Correo en la red 
Los ocho números publicados hasta el momento del boletín informativo 
mensual Correo Bibliotecario. elaborado por la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, pueden consultarse tambien a texto comple- 
to  en lnternet en la siguiente dirección: 

[E l le  fdgt yiew 60 Bookrnarkc Qptions Q i rcdory  Window tjclp 
- -- 1 

1 CORREO BIBLIOTECARIO ki 

riencia docente: Miguel Jimenez. responsable de la biblioteca del General de BibliotecviL 
CINDOC y presidente de SEDIC. Tomds Nogales, profesor titu- Dirección del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
lar del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de Ministerio de Educación y 
la Universidad Carlos III de Madrid. y Victoriano Colodrón, Con- Septiembre de 1996 
sejero Tkcnico de la SGCB. 
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Recursos Internet para las 
bibliotecas 

*J. CARLOS GARC~A GÓMEZ 

S 
i en la primera entrega de la 
sección de "recursos Internet". 
publicada en el número ante- 
rior. ofrecíamos una relación 
centrada básicamente en la Edu- 

cación en general, en esta segunda 
entrega pretendemos ceñirnos, en la 
medida de lo posible, al ámbito de la 
biblioteca pública, a las posibilidades de 
información de y para bibliotecas que 
están disponibles en lnternet También 
queremos mostrar nuevas formas de 
trabajo bibliotecario basadas en algunas 
de las posibilidades actualmente opera- 
tivas a través de la Red. lo que se 
viene conociendo. por ejemplo. como 
bibliotecas digitoles, revistas electrónicos 
en linea y foros de discusibn. 
A rasgos generales, hemos optado 
por clasificar los materiales y servi- 
cios relacionados con bibliotecas que 
encontramos en lnternet en tres 
grandes grupos, dependiendo del 
grado de servicio en Iínea que ofre- 
cen. Así, hablaremos de Bibliotecas 
con presencia en la Red. Bibliotecas 
con servicios en linea y Bibliotecas 
digitales o electrónicas. 

Bibliotecas con presencia en la 
red 
Este primer grupo de bibliotecas o 
servicios bibliotecarios estaría consti- 
tuido por aquellas bibliotecas que 
están presentes en lnternet (genenl- 
mente en forma de una pdgina Web), 
pero que no ofrecen servicios directa- 
mente a través de lnternet Se trata 

de páginas que nos ofrecen informa- 
ción general sobre una biblioteca: su 
situación física (dirección postal), la 
estructura del edificio y del fondo, los 
servicios que presta, etcétera. 
Es decir, que para cualquier gestión 
con este centro tendríamos que des- 
plazarnos a la biblioteca, utilizar el 
correo ordinario (también conocido 
en el mundillo lnternet como 
"correo caracol" debido a su extre- 
mada lentitud en comparación con el 
correo electrónico). o bien el correo 
electrónico utilizado como simple 
medio de contacto y no como servi- 
cio bibliotecario en linea. de forma 
que con él no realicemos directa- 
mente ninguna operación de consulta 
en catálogos o solicitud automática 
de préstamo. 
Este tipo de presencia en lnternet 
suele corresponder a Bibliotecas que 
empiezan a tomar contacto con la 
Red. como una primera fase anterior a 
la implantación de un OPAC disponi- 
ble desde una página web. préstamo 
automatizado en linea u otros servi- 
cios. También puede ser una forma de 
presentar información sin mayores 
pretensiones de automatización a 
corto o medio plazo, en el que pode- 
mos incluir a bibliotecas que aún no 
han realizado la automatización del 
catálogo pero que. sin embargo, dese- 
an ofrecer algún tipo de información a 
travbs de lnternet 
Este segundo grupo de bibliotecas es 
cada vez menor, pues la mayoría M 

implementando antes o despuks algún 
tipo de servicio bibliotecario en linea. 
De hecho. ya resulta dificil diferenciar 
entre las bibliotecas del primer grupo 
y las que presentamos en el siguiente 
apartado. 

Bibliotecas con servicios en 
linea 
Un segundo grupo lo  formarlan 
aquellas bibliotecas que. además de 
los servicios tradicionales. incorporan 
diversos servicios bibliotecarios en 
linea. que pueden ir desde la consul- 
ta en el OPAC de la biblioteca 
hasta poder realizar una petición de 
préstamo interbibliotecario. Se trata 
normalmente de bibliotecas tradicio- 
nales que añaden este tipo de servi- 
cios en linea a los que ya prestaban 
anteriormente, pero sin dejar de ser 
una biblioteca tal y como hoy en día 
la concebimos; con su edificio. sus 
libros en soporte papel, su personal. 
puestos de lectura en sala, etcétera. 
De los dos servicios en Iínea princi- 
pales que ofrecen este tipo de 
bibliotecas, la consulta del OPAC 
desde el ordenador personal del 
usuario es el más frecuente, de tal 
forma que buena parte de las Biblio- 
tecas Universitarias y Bibliotecas 
Públicas del Estado ya lo ofrecen. 
Para ello hay dos modalidades funda- 
mentales de interrogación: las que 
utilizan una aplicación telnet (aplica- 
ción que nos permite trabajar a dis- 
tancia con otro ordenador, como si 
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realmente estuvieramos sentados 
frente a el) y las que usan interfaces 
amigables como los basados en la 
norma 239.50 para Web. La primera 
se basa en la activación de un enla- 
ce en la página web que ejecuta una 
aplicación cliente telnet mediante la 
que, tras introducir una palabra de 
acceso (login) y una palabra clave 
(possword), que nos permiten entrar 
en la dirección deseada, accedemos 
al OPAC. Este sistema es bastante 
farragoso y requiere conocer ciertos 
comandos del lenguaje de interroga- 
ción del ordenador remoto o s e ~ -  
dor. 
Últimamente el metodo que se 
empieza a imponer para interrogación 
de OPACs desde el web son los 
interfaces amigables, los cuales nos 
permiten una interrogación más Mcil 
e intuitiva directamente desde el 
web. sin necesidad de conocer la 
sintaxis de interrogación del ordena- 
dor remoto. 
Un ejemplo destacado de este segun- 
do tipo de bibliotecas lo constituye 
la Biblioteca de la Universidad Com- 
plutense de Madrid 
(http:Ilwww.ucm.eslBUCMlindex.html). 
Aunque no se trata de una biblioteca 
pública. es un ejemplo bastante intere- 
sante de posibilidades de búsqueda en 
su catálogo. donde podemos realizar 
búsquedas de nuevas adquisiciones 
mediante un interface bastante amiga- 
ble que nos permite una amplia gama 
de posibilidades de interrogación, de 
forma que podemos utilizar operado- 
res booleanos, buscar por campos 
especificas o en todo el documento, 
especificar nuestro perfil de usuario, 
etcetera, siendo posible desde este 
Web utilizar el servicio de prestarno 
interbibliotecario para instituciones. 
Una posibilidad muy interesante que 
nos ofrece el Web de la Biblioteca 
de la UCM es el acceso a una gran 
cantidad de recursos ajenos a traves 
de enlaces. Tenemos disponibles 
diversos catálogos de otras bibliote- 
cas y acceso a bases de datos 
(http:llwww.ucm.eslBUCMlO2O I .han) 
o a diversas p6ginas web con conte- 
nidos relacionados directamente con 
Biblioteconomia y Documentación 
(http:llwww.ucm.eslBUCM/OS. htm), 
como pueden ser servidores especia- 
lizados en Biblioteconomia y Docu- 
mentación (Fundesco, IFLA. OCLC..), 
así como un buen elenco de biblio- 
tecas digitales, foros de discusión. 
asociaciones profesionales, gula tecni- 
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cas para creación de páginas web, 
etcetera. 
Otros dos interesantes casos. de los 
que hemos englobado en este segun- 
do grupo, los encontramos a partir 
de los enlaces que ofrece la página 
web del Ministerio de Cultura 
(httpJ1www.rncu.e~) 
Se trata del Catálogo de la base de 
datos del ISBN 
(http:/lwww.mcu.eslpidspainllSBN.html) 
y el de las Bibliotecas PUblicas del 
Estado (http:llwww.mcu.eslbpelbpe. 
html). 
Esta página web nos muestra una 
relación de las bibliotecas públicas 
del Estado agrupadas por Comunida- 
des Autónomas. diferenciando entre 
aquellas que poseen el catálogo auto- 
matizado y en linea y las que no. 
De las 51 BPE. 21 tienen ya el catá- 
logo en línea disponible en la Red. 
Estas 2 1 bibliotecas son: Almerla. 
Córdoba, Granada, Huesca, Teruel. 
Zaragoza, Las Palmas de Gran Cana- 
ria, Santa Cruz de Tenerife, Avi~a. 
Burgos, León. Salamanca. Segovia, 
Soria, Zamora, Pontevedra, Logroño, 
Melilla. Vitoria, Castellón, Valencia. Es 
previsible que este número aumente 
rápidamente pues muchas de las BPE 
que aún no ofrecen este servicio 
están trabajando actualmente p a n  
poder ofrecerlo en breve. 
Así. podemos hacer búsquedas direc- 
tamente desde el web seleccionando 
cualquiera de estas bibliotecas o bien 
en el catálogo colectivo. Si usamos 
el catálogo colectivo el sistema nos 
señalará la biblioteca en la que está 
disponible el documento. Tanto en el 
caso del ISBN como en el de las 
Bibliotecas Públicas del Estado, la 
selección la hacemos mediante un 
formulario estructurado por campos 
de búsqueda en los que rellenamos 
los datos de los campos por los que 
queremos buscar. Podemos seleccio- 
nar como formato de presentacih el 
ISBD. MARC o bien una presenta- 
ci6n eswcturada por campos. 

l. Bibl iotecas Públicas de l  Esta- 
do: lista de todas las disponibles 
en el web. Aparecen ordenadas 
por comunidades autbnomas. Las 
bibliotecas que tienen el catálogo 
automatizado tienen un enlace a 
una pantalla de búsqueda en la 

que buscamos en esa biblioteca o 
en el catálogo colectivo de todas. 
http:l/www.mcu.eslbpelbpe.html 

2. Bibl ioteca Nacional: podemos 
consultar el catálogo y acceder a 
un buen número de interesantes 
recursos ajenos. incluidos algunos 
proyectos de bibliotecas digitales, 
estando la propia Biblioteca 
Nacional participando desde hace 
un tiempo en el proyecto Gobriel 
para la automatizaci6n de fondos, 
junto a ovas bibliotecas nacionales 
europeas. 
h t tpJh.bne.es  

3. Bases de datos del Ministerio 
de  Cul tura:  nos da acceso a 
diversas bases de datos como las 
de cine, música y teatro, depor- 
tes, patrimonio histórico. informa- 
ciones diversas, agenda cultural, 
bibliográficas, así como el ISBN y 
las Bibliotecas públicas. 
http:lIwww.mcu.eslpiclspainlhome. 
html 

4. ISBN: tenemos acceso a todos 
los libros publicados en Espaiía 
que posean ISBN. Al igual que en 
las bibliotecas públicas podemos 
seleccionar la presentación en 
base a campos de la base de 
datos. formato ISBD o MARC. 
http:llwww.mcu.eslpiclspainllSBN. 
html 

5. Red de Bibliotecas del CSIC: 
ofrece información sobre la Red 
del CSIC, sus catálogos y bases 
de datos. los servidores WWW 
del CSIC. as1 como catálogos y 
servidores de bibliotecas, ademds 
de enlaces exteriores a otros 
recursos WWW y a bibliografías 
y publicaciones. 
http:llwww.csic.eslcbidcbic.htm 

6. Xa rxa  de Biblioteques Popu- 
l a r ~  de l a  Diputaciá de Barce- 
lona: 
telnec1lbiblio.dibP.e~ 

En el resto del mundo: 

l. Biblioteca del Congreso USA: 
una de las mds importantes del 
mundo. Nos ofrece su catálogo. 
enlace a otras bibliotecas del 
mundo y acceso a proyectos de 
biblioteca digital en los que tam- 
bien participa 
http:lllcweb.loc.gov 

2. Br i t ish Librar).: ofrece, ademis 
del acceso a su catálogo, una gula 
de la biblioteca (servicios, colec- 
ciones...), un servicio de búsqueda, 



una guía de recursos WWW así 
como información sobre su parti- 
cipación en el proyecto Gabriel de 
bibliotecas digitales. 
http:/lwww.bl.uk 
Bibl ioteca Nacional de Fran- 
cia: resultante de la fusión de la 
Biblioteca Nacional y de la Biblio- 
teca de Francia. Ofrece acceso a 
bases de datos en linea de fondos 
posteriores a 1975, de manuscri- 
tos y materiales no librarios. 
http:Ilweb.culture.frlculturelsedo- 
cum/bnf.htm 
Servidores WWW de Bibliote- 
cas del mundo (LibWeb): con- 
tiene un listado de unas 1100 
bibliotecas en unos 45 paises. 
estructurado por continentes, tipos 
de bibliotecas, permitiendo realizar 
búsquedas por palabras clave. 
http:llsunsite.berkeley.edu/Libwebl 
Bibl iotecas con servidores 
w: 
http:llwww.lib.washington.edul- 
tdowling/libweb.html 
OCLC: ofrece conexión a los 
servios OCLC, noticias, oficinas 
que tienen en el mundo, investiga- 
ción. búsquedas. divisiones alrede- 
dor del mundo, etcétera. 
http:llwww.oclc.orgloclclmenult- 
home I .htm 
IFLA: además de datos generales 
sobre la asociación, ofrece infor- 
mación sobre su cuerpo adminis- 
trativo principal. conferencias inter- 
nacionales. servicios de informa- 
ción electrónica, listas de correo 
de la IFLA, etcétera. 
http:llwww.nlc-bnc.ca/iflahome.html 
Servidores W e b  y catálogos 
de Bibliotecas europeas: amplia 
lista de conexiones a bibliotecas 
europeas así como a institutiones 
educativas. 
http:llwww.vein.hullibraryllibrary- 
europehtml 
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Un paso más: la biblioteca 
digital 
El tercer grupo de servicios biblioteca- 
rios lo  constituyen las llamadas biblio- 
tecas virtuales o bibliotecas digitales. 
Se trata de un conjunto de ficheros de 
ordenador (que constituyen el fondo 
de la biblioteca digital) contenidos en 
uno o varios ordenadores situados en 
cualquier parte del mundo, constitu- 
yendo lo que podríamos llamar una 
biblioteca digital diswibuida con infor- 
mación geográficamente referenciada 

(Alewndria Digital L b a y :  http:llde- 
xandria.sdc.ucsb.eduI). 
Atendiendo al tipo de documentos. 
podemos diferenciar dos tipos funda- 
mentales de bibliotecas digitales: las de 
texto electrónico y las que contienen 
imagen. Las primeras archivan una 
transcripción del texto original, mien- 
ttas que las de imagen contienen una 
reproducción de la imagen del docu- 
mento original. Evidentemente esta 
última fórmula es la que se utiliza para 
las obras más antiguas. en las que es 
más importante poder recuperar la 
imagen del documento original que la 
transcripción del texto. 
La creación una biblioteca digital es 
relativamente faicil. especialmente en 
el primer caso comentado. el de 
obras en texto electrónico. Se trata 
de digitalizar los textos de las obras 
y grabarlos en un formato electroni- 
co estandar (normalmente ASCII. 
aunque también se pueden encontrar 
en formato Postcript, Wordperfea o 
Word) y. posteriormente, colocarlos 
a disposición de los usuarios en el 
disco duro de uno o varios ordena- 
dores, de forma que se pueda recu- 
perar vía ftp, gopher o web. 
El trabajo de pasar las obras a soporte 
digital suele correr a cargo del personal 
del proyecto. aunque también se aprove- 
chan las donaciones del público en gene- 
ral. De esta forma, un interesado en 
aportar una obra a la biblioteca digital 
necesitará un scanner y un OCR (aplica- 
ción informática para el reconocimiento 
óptico de caracteres) para digitalizar el 
texto desde un libro en soporte papel. o 
bien una buena dosis de paciencia para 
teclear el texto desde un procesador de 
textos. Una vez hecho esto y grabado en 
el formato adecuado, podrá utilizar el 
correo electrónico o una aplicación ftp 
para enviar el texto al servidor que ha de 
acogerlo finalmente y ponerlo a disposi- 
ción de todo et'ímundo. 
Uno de los proyectos pioneros fue 
el Proyecto Gutenberg 
(http:llwww.promo.net/pg), 
que viene funcionando desde 1971 y 
cuya filosofía se basa en que aquello 
que puede ser almacenado en un 
ordenador puede ser reproducido 
indefinidamente. Pretenden ofrecer 
textos elecwónkos de la forma más 
simple para que estén disponibles de 
la forma más fácil posible para el 
usuario final. Sus intereses pasan por 
tres grandes tipos de obras: 
- Literatura üght (orientada a chicos 

o ancianos) 

- Literawia Heovy (clásicos Universa- 
les y obras religiosas) 

- Obras de Referencia (tesauros. 
enciclopedi as... ). 

Una aportación importantísima en 
este caso es la que hemos citado 
del público en general. que puede 
aportar obras siempre y cuando 
estas cumplan las leyes del copyright 
Otro importante proyecto de digitali- 
zación de textos es Gobriel 
(http:l/portico. b1.u klgabriel) 
que engloba a varias bibliotecas 
nacionales europeas. entre ellas nues- 
tra Biblioteca Nacional. Gabriel pre- 
senta cuatro niveles de oferta de 
información que van desde la infor- 
mación general sobre el proyecto 
(en el primer nivel) a servicios con- 
cretos de las bibliotecas miembros 
(en el cuarto nivel). 
En el caso de las bibliotecas digitales 
basadas en imagen, el proceso no es 
mucho más complicado aunque sí 
puede llegar a ser más costoso. Para 
ello se necesita digitalizar la imagen 
completa del documento original a 
una resolución grdfica que permita la 
fácil identificación y utilización del 
documento sin que ello suponga la 
necesidad de utilización de una gran 
cantidad de memoria de almacenaje. 
Normalmente se utiliza la resolución 
de 200 a 400 ppp (puntos por pul- 
gada). En este caso se hace casi ine- 
vitable recurrir a dispositivos exter- 
nos de almacenamiento óptico masi- 
vo. 
Otro coste aííadido viene derivado 
de la obligada necesidad de cataloga- 
ción e indización de estos documen- 
tos, que ha de ser mucho mis 
exhaustiva que en el caso del texto 
electrónico. para el que basta una 
lista de hiper-enlaces en los que se 
señale el título y autor de la obra. 
En este caso se debe llegar a un 
nivel de descripción de lámina indivi- 
dual. También es necesario imple- 
mentar una buena aplicación informá- 
tica para la consulta y gestión de 
estos documentos. 
Dentro de este tipo de biblioteca 
digital basada en imagen se encua- 
dran los trabajos desarrollados por 
el Proyecto Dioscóndes de la Universi- 
dad Complutense de Madrid 
(http:llwww.ucm.es/BUCM/diosdOO.ht) 
que pretende poner a disposición del 
público el fondo bibliográfico históri- 
co biomédico de los siglos XV al 
XVll que se halla en las Bibliotecas 
de la UCM. En la actualidad ya ofre- 
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las que más de 
lo que represen- 

ta unas 45.000 imágenes. 
Un problema que hay que tener en 
cuenta para todo este tipo de proyec- 
tos es el de los derechos de autor, y 
lógicamente, lo más indicado es utilizar 
obras que pertenezcan al dominio 
público. Las leyes norteamericanas a 
este respecto ofrecen distintos matices 
para distintos períodos temporales 
debido a sucesivas modificaciones de la 
ley, pero como norma general se 
puede decir que las obras pasan a ser 
de dominio público 75 años despues 
de su edición original. Para el resto de 
países. lo normal es que esto ocurra 
50 años despues de la muerte del 
autor. Encontramos más información y 
diversos matices sobre las leyes de 
copyright en 
http:llwww.promo.netlpglcpyrighthtml 
La biblioteca digital como medio de 
recuperación de obras nos supone un 
ahorro considerable en cuanto a tiem- 
po de acceso al documento. dinero, 
volumen de trabajo del personal res- 
ponsable y, cómo no. de papel. Así, en 
menos de cinco minutos podemos 
tener en nuestro ordenador el texto 
completo del Estudio en Escarlata de 
Conan Doyle o Vida en el Missisipi de 
Mark Twain. Los costes de producción 
de una de estas obras serán únicamen- 
te los del escaneado y colocación en 
el disco duro. pues la reproducción 
cuesta lo que una llamada telefónica 
local de menos de cinco minutos y, a 
lo sumo, el precio de un disquette si 
queremos llevarnos una copia en el 
bolsillo. De esta forma, el trabajo de 
realizar el prestamo queda reducido a 
O y las economías de escala aumentan 
de forma vertiginosa. pues el mismo 
documento sin costes de reproducción 
ni esperas tras la demanda puede ser 
prestado simultáneamente a varios 
miles de personas. Por supuesto, en 
todo este proceso no es necesario 
emplear papel en ninguna parte del 
proceso. lo cual supone un ahorro 
que va mucho más allá de lo económi- 
co. pues de aquí a poco tiempo, si 
sigue al ritmo que va anualmente la 
expoliación de bosques, hablar de 
papel puede significar hablar de un 
artículo de lujo. Este último aspecto. 
sumado a la vertiginosa caída de pre- 
cios de los equipos informáticos, 
podría ofrecernos en un futuro próxi- 
mo. con la aparición de cómodos y 
económicos dispositivos de lectura 
portátil de documentos en formato 

electrónico (la tecnología ya lo permi- 
te, aunque no a un precio asequible). 
la posibilidad de que el libro tal y 
como lo conocemos hoy en día sea 
considerado un articulo casi para 
"coleccionista" o, incluso, como un 
signo de distinción social. tal como lo 
fuera hace muchos siglos, en sus orí- 
genes, cuando solamente los más adi- 
nerados podían permitirse el lujo de 
adquirirlos. 
Evidentemente hay aspectos por solu- 
cionar aún. pues, si bien la aplicación 
masiva de la biblioteca digital supone 
una gran ventaja para el usuario final. 
tambien originaria (ya lo está originan- 
do) un gran conflicto de intereses con 
editoriales. autores. librerías. empresas 
papeleras. gobiernos. etcetera. especial- 
mente en lo que supone incorporar 
obras recientes. obras aún dentro de 
las leyes de copyright De esta forma 
habría que implantar algún tipo de 
control de acceso y medio de pago 
por la recuperación de estas obras 
destinado a cubrir los derechos de 
autor. impuestos, etcetera. 
Este tipo de bibliotecas normalmente 
está asociado a proyectos desarrolla- 
dos por Universidades de todo el 
mundo, no siendo tan frecuente que 
una biblioteca tradicional incorpore 
este servicio a los que ya ofrecía. o 
bien. cuando lo hace suele ser como 
un proyecto bien diferenciado de lo 
que es la biblioteca en sf. 

PROYECTOS Y BIBLIOTECAS 
DlGlTALES 

Dioscorides: proyecto de biblio- 
teca electrónica gestionado por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
http:llwww.ucm.eslBUCMldioscl 
0O.htm 

http:Ilwww.ocIc.orgloclclnetfirst. 
html 
Electronic Library Project a t  
Stanford: 
http:llhotpage.stanford.edu 
Electronic Texts f r om  the  
Wiretap Gopher: 
gopher:llwiretap.spies.coml I II 
Library 
Eris Project de la Universidad 
de Vermont: 
gopher:llgopher.vt.edu: 100 101 10133 
Alex: Catalogo de Textos 
Electrónicos en Internet: pro- 
movido por la Oxford University. 

gopher:llgopher.lib.ncsu.edul I II 
librarylstackslAlex 
The Gutenberg Project de la 
Universidad de Illinois: 
http:lljg.cso.uiuc.edulPGlwelcome. 
html 
http:llwww.promo.netlpg 
Electronic Text Center de la 
Universidad de Virginia: 
http:llwww.lib.virginia.eduletextl 
ETC. htrnl 
The English Server de la 
Carnegie Melon University: 
http:/lenglish-server.hss.cmu.edul 

10. Project Bartleby de la Uni- 
versidad de Columbia: 
http:llwww.columbia.edul-svlu 

I l. Project Libellus de la Univer- 
sidad de Washington: 
ftp:llftp.u.washington.edu:lpubluser- 
supportedllibellus 

12. The Dartmouth Dante Pro- 
ject: 
telnet:llconnectdante@lib.dart- 
mouth.edu/ 

13. Online Book Repository a 
través de The Online Book 
Initiative: 
gophedlgopher.std.coml I l lobil 

I4.The Online Books Page from 
Carnegie Melon University: 
http:llwww.cs.cmu.edu:800 I IWebl 
bookauthors.html 

15. Online Books FAQ: 
http:llwww.cs.indiana.edulmetas- 
tuff1bookfaq.html 

16. Skidmore Electronic Reading 
Room: 
gopher:llgrace.skidmore.edul I I Irea- 
dings 

17. University o f  Michigan 
ETEXT Archive: 
gopher:lletemarchive.umich.edulI II 

18. The Tech Classics Archive 
del Massachusetts lnstitute o f  
Technology: 
http:llthe-tech.mitedulClassicsl 

19.Repositories o f  Classical 
Texts o r  Publications (Inter- 
net FAQ): 
http:lIalR.tcd.iel-rcwoodslclassics. 
html 

20. Modern English Collection 
f rom the Univenity o f  Virgi- 
nia: 
http:lletext.lib.virginia.edulmodeng. 
browse.html 

21. CCAT's Text  Libraries a t  
University of  Pennsylvania: 
gopher:llccatsas.upenn.edu:3333/l II 

22. ACM (Association for  Com- 
puting Machinery) Publications 
Books: 
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gopherllPASCALACM.ORG1 I I gop- 
her-root%3a%SbTHE-FILES.PUBS. 
BOOKS%Sd 

23. Enter ing  t h e  W o r l d - W i d e  
Web: A Cuide t o  
Cyberspace: 
http:llwww.eitcomlweblwww.guídel 

24. F r o m  Webspace t o  Cyberspa- 
ce: 
http:/lwww.eitcoml-kevinhlcspacel 

25. Banned Books Exhibition: 
http:/lwww. banned.baoks.com1 

l. Lista d e  Revistas electrónicas 
sobre biblioteconomía y docu- 
mentación: 
http:l/info.lib.uh.edulliblist/home.htm 

2. Lista de Revistas electrónicas 
sobre bibliotecas: 
gopher:llgopher.cic.net:20001 I l le- 
serialslarchivelgeneralllibra ry 
Una lista con éstas y otras direc- 
ciones la encontramos en: 
http:llwww.ucm.eslBUCMlOS.htm 

Trabajos d e  autores específicos: 

l. Complete Works  o f  Shakespe- 
are: 
http:llthe-tech.mit.edulShakespea- 
relworks.html 

2. l n t o  t h e  Wardrobe: C. S. 
Lewis e n  l a  U t a h  state Un i -  
versity: 
http:llsleepy.usu.edul-slq9vkslewisl 
index.htm1 

3. Jane Austen, e n  la Universi- 
dad de Texas: 
http:lluts.cc.utexas.edul-churchhl 
janeinfo.htm1 
A r thu r  Conan Doyle: A Sher- 
lockian Holrnepage p o r  l a  
Universidad de Waterloo: 
http:llwatserv I .uwaterloo.cal-cred- 
mondlsh.htm1 
House o f  Usher: Edgar Al lan 
Poe H o m e  Page: 
http:llinfoweb.magi.coml-forrestl 
index.html 
Jarnes Joyce f r o m  Temp le  
University: 
http:llastro.ocis.temple.edu/-calla- 
han1joyce.html 
The  Mark  Twain Library p o r  
la  Universidad de Colorado): 
http:1k1ydor.colorado.edultwain 

/ 
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L o s  f o r o s  de discusión 
Un foro digital consiste en la utiliza- 
cibn de una lista de direcciones de 
correo electrónico para la distribu- 

ción de documentos. Estas direccio- 
nes de correo electrónico tienen 
como característica común la de per- 
tenecer a personas con unos intere- 
ses similares. De esta forma. para 
suscribirse a una de estas listas, sola- 
mente deberá remitir su nombre. 
dirección de correo y su deseo de 
subscribirse. Periodicamente, el usua- 
r io recibirá en su dirección de 
correo electrónico documentos envia- 
dos por distintos miembros de esa 
comunidad que deseen hacer llegar al 
resto una noticia. opinión o respues- 
ta al comentario de algún otro parti- 
cipante. Si el usuario quiere propo- 
ner un nuevo tema de discusión 
(siempre dentro del ámbito de inte- 
rés de ese foro) o replicar a las 
opiniones expresadas por otro miem- 
bro del foro, no tiene más que diri- 
gir su mensaje a la dirección de 
correo pertinente. 
Una vez llega este mensaje al buzón 
del foro de discusi6n. puede ocurrir 
que sea redistribuido directamente al 
resto de usuarios o bien que haya 
de pasar por las manos de lo  que 
se llama "moderador del foro", que 
es el encargado de decidir si este 
mensaje reune la calidad necesaria o 
si se ajusta a los temas de interés 
del grupo. La presencia o no de un 
moderador en un foro de discusión 
en lnternet suele ser la diferencia 
entre un foro interesante y una jun- 
gla entre la que es difícil distinguir 
algo realmente interesante. 
En España tenemos como foro digital 
de discusión sobre el mundo de la 
Biblioteconomla y Documentación a 
lwetel 
(iwetel@sarenet.es) es su dirección 
de correo y http:llinfo.lib.uh.edul 
liblistsliwetel.htm la página web 
donde podemos encontrar m6s infor- 
mación sobre lwetel y sobre la 
forma de subscribirse. 
En este foro, profesionales y perso- 
nas interesadas en el mundo de la 
Biblioteconomía y Documentación 
aportan sus opiniones y experiencias 
para ser compartidas por el resto de 
miembros. 
En el resto del mundo encontramos 
otros interesantes foros sobre Biblio- 
teconomía y Documentación desde la 
página principal de la IFLA. 
http:/lwww.nlc-bnc.ca/ifla/home.html 

Conclusiones 
La situación actual de las bibliotecas 
públicas españolas en lnternet pode- 

mos calificarla como de cierto r e m -  
so con respecto a los países punte- 
ros en automatización de bibliotecas 
e Internet, si bien en el último año 
se están desarrollando multitud de 
proyectos para incorporar nuestras 
bibliotecas a la red. A este respecto. 
cabe decir que son las Bibliotecas 
Universitarias las que llevan mis 
terreno andado, frente a las Bibliote- 
cas Públicas que van incorporándose 
a grandes pasos. 
Las bibliotecas que primero aparecie- 
ron en la red suelen ser las que 
están aportando mayores mejoras en 
cuanto a nuevos sistemas que facili- 
ten la presentación de la información 
y la utilización de catálogos por 
parte del usuario, así como la oferta 
de enlaces a otros recursos españo- 
les e internacionales. 
En cuanto a los tres grupos que 
hemos presentado en este texto, 
hemos de decir que el primer grupo, 
el de las bibliotecas que simplemente 
tienen presencia en la red. tiende a 
ser cada vez menor, pues la mayoría 
termina por entrar en el grupo de 
las que ofrecen algún tipo de servi- 
cio en línea. que es el grupo de 
bibliotecas más frecuente en la Red 
en la actualidad. 
Desde hace poco. la aparición de 
proyectos de trabajo orientados a la 
creación de bibliotecas digitales, espe- 
cialmente en proyectos de coopera- 
ción de carácter 
disparado, siendo 
futuro les depara 
te en lo que a 
rios se refiere. 

internacional. se ha 
fácil prever que el 
un papel importan- 
servicios biblioteca- 

* J. Carlos García Gómez es diploma- 
do en Biblioteconomia y Documentación 

por la Universidad de Murcia 
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WEB DEDICADO A LOS LIBROS, LA LECTURA 
Y EL MUNDO EDITORIAL 

LibroNet 

Pese a la inconmensurabilidad de Internet, es posible Se ha buscado una cuidada presentación gráfica y de elabon- 
que muchos bibliotecarios, o profesionales de ámbitos ción de contenidos. asi como una rápida actualización de las 
semejantes, acaben echando de menos servicios de informaciones. El servicio se ofrece a través de la World 
información cultural españoles en los que se pueda Wide Web (la parte de lnternet que soporta imagen. sonido 
' e b ~ ~ e a r "  con cierta soltura, o, lo que es parecido, utili- y animación, además de texto), disponiendo de su propio 
zarlos como verdaderos instrumentos de trabajo que servidor web con linea dedicada. y se dirige a lectores de 
proporcionen algo más que unos cuantos peces de colo- cualquier hogar del mundo. así como a los medios de comu- 
res. Bien es cierto que 
actualmente ya se puede 
acceder a un significativo 
número de catálogos de 
bibliotecas (la Nacional, 
con todos sus defectos, es 
un mar  de posibilidades), 
pero una vez puesto el 
anzuelo electrónico ya 
siempre se querrá más. 
Dedicamos a continua- 
ción una información 
relativamente amplia a 
un servicio todavía en 
sus inicios, que quiza 
por el momento no esté 
a la altura de las expec- 
tativas que podrá gene- 
rar su descripción, al fal- 
tarle un cierto rodaje en 

nicaci6n, bibliotecas. 
librerias, escuelas y uni- 
versidades. fundaciones, 
ferias o salones especia- 
lizados. ya que su princi- 
pal finalidad es la pro- 
moción y difusión del 
libro y la lectura. 
Con las publicaciones. 
informes de prensa y 
material gráfico recibidos 
en la redacción de la 
revista El Urogallo, el equi- 
po de edición se encarga 
de elaborar, organizar y 

m i h . . . s t . s  . k pirwn red esprlld. wtit d mmdo dd Yxo. coa texio. mrgeri. 

a& y rondo P m  m g w  m el. y ver todaa lar amaames ncomendmos d w o  
ampliar el material nece- 
sario, y el equipo informá- 
tico de darle su formato 
multimedia antes de 
introducirlo a la red. 

cuanto al volumen de información ofrecido y posible- 
mente también la solución de algunas cuestiones téc- 
nicas. Su evolución está por ver, pero aventuramos 
posibilidades muy prometedoras en el contexto de la 
aportación a la red por parte del sector editorial de 
nuestro país. 

E 
I pasado mes de julio entró en funcionamiento LibroNet, 
red informática espaiiola en lntemet (WWW) dedicada 
a los libros, la lectura y el mundo editorial. La iniciativa 
parte de los profesionales y colaboradores de la revista 
El Urogallo. encargados de redactar e introducir la infor- 

mación. y cuenta con el apoyo de FUNDESCO (Fundación de 
Telefónica para el Desarrollo de las Telecomunicaciones). 

Ambos equipos coordinan el disefio. la redacción y la presenta- 
ción, así como los contactos con autores. realización de entre- 
vistas, creación de juegos y debates. renovación de la inforrna- 
ción de actualidad, etcétera. 
Por otra parte. dado el vertiginoso desarrollo del mundo de las . 

comunicaciones. se irán incorporando aquellos avances de 
soporte y software que vayan surgiendo en el mercado como 
videoconferencias en tiempo real o itinerarios literarios realiza- 
dos con las técnicas de la realidad virtual (visitas a los estudios 
de los escritores. etcétera). 

Secciones 
LibroNet está organizado como un sistema de secciones y bús- 
quedas directas, pudiéndose acceder en todos ellos en tres len- 
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guas: castellano, inglés y catalán. Tras la página de bienvenida, el 
usuario podrá acceder a los siguientes servicios: 

l. Sobre LibroNet. 
Información para el usuario sobre el funcionamiento de la red y 
créditos. 

2. Novedades. 
Esta sección da acceso a todas las novedades contratadas por el 
editor. Cada una de estas novedades tiene cinco páginas dedica- 
das en la red: 
- Autor. Fotografía y biografia del autor 
- Sobre l a  obra: imagen de la portada del libro, ficha técnica 

completa y texto de contraportada. 
- Extracto: una página del texto del libro. 
- Critica: comentario crítico sobre la obra elaborado por el 

equipo de LibroNet Una característica a destacar es que esta 
página irá incorporando extractos de críticas según vayan apa- 
reciendo en los diversos medios de comunicaci6n. españoles 
y extranjeros. 

- Bibliografia. Otras obras del autor publicadas en la misma 
editorial. con ficha técnica completa. 

En cada una de estas cinco páginas dedicadas a una novedad el 
usuario encontrará diversos enlaces hipertexwales con el menú 
principal y el resto de las secciones. 

3. Editoriales. 
Cada editorial conectada a LibroNet dispone de su propia 
"pdgina editorial individualizada" (home page) accesible desde 
el índice alfabético, que incluye su logotipo. dirección. teléfo- 
no, fax. cargos directivos. áreas de publicaciones, colecciones 
y otros datos pertinentes. Esta página está interconectada 
con todas las novedades contratadas por el editor. Si el edi- 
tor desea interconectar otros libros de su catalogo. puede 
hacerlo a travbs de los nodos de Fondo Editorial y Coleccio- 
nes. Hasta la fecha. son ya 98 las editoriales incluidas. 
- Fondo editorial: Incluye cada uno de los libros que el editor 

desee conectar. entre los que componen el catálogo comple- 
t o  de la editorial, con imagen de la portada, ficha tbcnica y 
breve comentario. 

- Colecciones: incluye una descripción de cada una de las 
colecciones de la editorial que el editor desee conectar. con 
el logotipo de la colección. texto sobre su filosofia y objeti- 
vos. un ejemplo de diseño de portadas. y un listado de los 
libros que componen la colecci6n (con titulo y autor). 

4. Almacén LibroNet. 
Transcurridos tres meses en la sección de novedades, cada uno 
de los libros contratados como novedad por el editor se trasla- 
dan a la sección Almacén LibroNet, donde pueden ser consuita- 
dos en cualquier momento por el usuario. 

5. A u t o r  de l  mes. 
Se destaca en la página del menú principal, con el nombre y la 
fotografía del autor. Accionando esta última, se encontrará una 
extensa informaci6n sobre el escritor, su vida y su obra; será 
posible dejarle una carta en su buzón personal, recibir avisos 
electrónicos sobre sus nuevas publicaciones, verle y escucharle 
en una película Quick Time y saber la fecha y hora en que el 
autor estará on-line en la sede de LibroNet para poder hablar 
con él en directo. 

6. L ib ro  del  mes. 
Como en la sección anterior, el usuario encontrará en la página 
del menú principal la portada de un libro que el editor desea des- 

tacar de manera especial entre sus novedades. Accionándola, el 
usuario encontrará información completa sobre esa oba: 
comentario y critica extensos, extracto ampliado y material grá- 
fico. 

7. C i ta  del  mes. 
Cada mes, el usuario encontrará en el menú principal una cita 
literaria. preferentemente de un autor clásico, español o extran- 
jero. Accionándola. accederá a una página especial donde podrá 
escuchar la voz del autor recitando su obra, descubrir informa- 
ción sobre ambos y explorar documentos gráficos. 

8. Revista LibroNet. 
Da acceso a la revista interactiva elaborada por el equipo de 
LibroNet Dentro de ella. el usuario encontrará entrevistas, arti- 
culos. firmas famosas. información de actualidad (presentaciones. 
premios. jornadas. talleres. etc.), caricaturas. juegos ... Los usua- 
rios están invitados a enviar sus propias colaboraciones para la 
revista. Todos los meses el equipo de redacción elegirá, entre el 
material recibido (gráficos, textos, animaciones, etc.), aquel o 
aquellos que por su mayor calidad y originalidad, se publicarán en 
las páginas de la revista. 

9. Búsqueda general. 
Ventana que permite al usuario encontrar de inmediato una 
informaci6n concreta utilizando el sistema de búsqueda más 
cómodo para él: por autor, titulo. tema o editorial. 

10. Servicio al lector. 
Cumplimentando gratuitamente un boletín de registro, el usuario 
accede a este servicio que incluye la recepción de avisos sobre la 
aparición de novedades por áreas de preferencia, el acceso a los 
distintos foros de debate. el envio de sugerencias sobre el funcio- 
namiento y contenidos de la red. etcétera. Además, desde esta 
sección, el usuario puede rellenar un boletín de pedido para com- 
prar el libro o libros que han llamado su atención. 
- Boletín de pedido. LibroNet no es una compaiiía distribuido- 
ra. Se encarga de hacer llegar al editor, por fax o correo elec- 
trónico, los boletines de pedido recibidos, empleando el Nestc* 
pe Commeruol Server que permite a los usuarios de la red hacer 
compras con tarjetas de crédito. El modo de pago será el que 
determine el editor. 
Por otra parte, del mismo modo que el usuario tiene acceso a 
una sección dedicada a cada una de las editoriales conectadas. 
LibroNet dispone de una sección específica donde el usuario 
encontrará información sobre las librerías conectadas a la red. 

I l. Mundo del  libro. 
Desde esta sección, el usuario accede a informaciones, con texto 
y gráficos. de diversas instituciones del mundo del libro, entre las 
que se encuentran: 
- ARCE: revistas miembros de la Asociaci6n de Revistas Cul- 

turales de España. 
- Librerios: librerlas españolas y extranjeras conectadas a 
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LibroNet 
- Fundaciones: fundaciones culturales conectadas a la red. 
- Bibliotecas: bibliotecas de la red de bibliotecas españolas. 
- Circulo de Lec- 

tores: actividades 
y novedades del 
Círculo de Lecto- 
res y boletin de 
suscripción. 

Para más inforrnacióm 
Libronet 

Hortaleza, 18-A, 3 y 4. 
28004 Madrid 

Tel. (91) 532 1893 
Correo elecu6nico: libronet@libronetes 

i .  
MtpJlwww.libronet.ar 



. Ir* re'R4, 

Automatización - Redes - INTERNET (1 1) 
<: 

Otros recursos 

Incluimos una muestra variada de otros recursos dispo- 
nibles en lnternet 0. Recordamos que en el  
número anterior se publicó también una amplia relación 
de servicios (lugares de interés, ocio, la prensa en Inter- 
n e t  academias, cursos y becas, colegios, universidades y 
centros de investigacián, etcétera). 

m m  
LINKS TO PUBLIC LIBRARY 

INFORMATION, PROJECTS AND 
SERVICES 

BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS EURO- 
PEAS 
El Programa de 
Bibliotecas de la 
Dirección General 
Xlll de la Comisión 
Europea. ofrece en 
una pdgina web 
cerca de 40 enlaces 
de interbs sobre 
proyectos y servicios 

relacionados con las bibliotecas públicas. investigaciones, luga- 
res de interbs, etcbtera. Información en ingles y frances. 
http:llwww.echo.lu/libraries/en/publib.html 

UKOLN's PUBLIC LIBRARY PAGES 
Pagina de recursos lnternet destinada a bibliotecas públicas. Es 
gestionada por el UK Oficce for Library Networking y ofrece 
enlaces sobre investigaciones. proveedores, recursos. etcbtea 
http:l/ukoln.bath.ac.u Wpubliblp/rd.html 

CHADWYCK-HEALEY 
La empresa Chadwyck-Healey. conocida en el sector bibliote- 

a r i o  por sus 
numerosos  
C D - R O M  
destinados a 
profesionales 

Periodicals Contents Index (bibliografías 
on tbe Worid Wide Web nacionales, 

- autoridades, 
directorios, 

' 3 
de textos... ), 
ofrece tam- 
bien diversos 

servicios a mv6s de lnternet entre los que cabe destacar la 
gigantesca base de datos PCI (Periodicals Contenu Index). 
Servicio por suscripción. no apto para todos los bolsillos, 
que recoge varios millones de registros de publicaciones 
periódicas. 

Directorio online de recursos lnternet en España presentado 
mediante un mapa hipertextual mediante el que se puede acce- 

der a una completa información sobre los recursos existentes en 
cada comunidad autónoma. 
http:l/donde.uji.es/ 

NAVEGADOR HISPANO 
Servicio de lntercom que permite acceder a mis de 2000 recur- 
sos en castellano, cataldn y gallego-portugu6s en diferentes luga- 
res del mundo. Se organizan por países o temas (con 13 epígra- 
fes principales: arte y cultura, ciencia e investigación. universidad 
y enseñanza, etcbtera). Utiliza conocidos buscadores como 
Yahoo. Altavista, Lycos u otros buscadores con contenido de 
WWW en español. 
http:l/www.intercom.es/navegador/ 

GRUPO ANAYA 
Contiene información sobre el grupo editorial (con el catálogo 
de publicaciones), el Diccionario haya  de la Lengua y ovas 
informaciones y enlaces. 
http:l/www.anaya.es/ 

EDITORIAL BLUMEINATURART 
Amplia información en línea del cadlogo de esta editorial espe- 
cializada en naturaleza. ecologia, salud y vida natural, etcbtera. 
http:/lwww.globalcom.es/blume/ 

ZETA MULTlMEDlA 
Noticias e informaciones sobre el grupo editorial. 
http://www.zetamultimedia.coml 

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Información, búsquedas y correo a travbs de Internet. 
http:/lwww.cilsp.coml 

LIBRERCA CERVANTES 
Página web de la libreria ovetense con ya 75 años de experien- 
cia. Compra de libros. información bibliogáfica. CD-ROM. etcC- 
tea. 
httpJlwww.las.es/cervanted 

ARCE 
Página web de la Asociación de Revistas Culturales de Espaiia. 
Incluye noticias. índice de publicaciones y dirección de correo 
electrónico. 
htrpJ/www.infonet.eslarccl 
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Programas de 
automatización 

(novedades) 

EDUCACION Y BIBLIOTECA publicó en el aiío 
1994 (no 44 y 45) sendos dossieres sobre la 
Automatización de bibliotecas, con más de 
setenta páginas de información sobre la situa- 
ción del sector en nuestro país, experiencias, 
empresas de servicios, fichas técnicas de los 
programas comercializados, bibliografía especia- 
lizada, etcétera. 
Aunque dos años, en términos informáticos, es 
casi una eternidad, siguen siendo útiles y vigen- 
tes muchos de los datos publicados en esos dos- 
sieres, pero otros evidentemente no. En este 
sentido, el enfoque que hemos considerado más 
adecuado para esta sección, es dar preferencia a 
las novedades más significativas que han experi- 
mentado este tipo de programas, en especial en 
lo relativo al funcionamiento en red y el fenó- 
meno Internet. 
Para su elaboración, hemos solicitado a las 
empresas del sector información sobre las 
características de sus productos (principalmente 
en lo relativo a novedades y redes). A partir de 
la información remitida, se ha elaborado un 
resumen de los datos más importantes, inten- 
tando evitar matices valorativos que, en último 
caso, serían responsabilidad de la empresa pro- 
veedora. 
Dado que algunas empresas comercializan más 
de un programa, y en la práctica será con ellas 
con las que el usuario tendrá que contactar 
para solicitar más información o adquirirlo, 
hemos preferido agrupar la información por 
empresas proveedoras. Lamentamos que algu- 
nas respuestas no hayan podido llegar antes del 
cierre de la publicación; en todo caso, las nue- 
vas informaciones que se vayan recibiendo se 
incluirán en un próximo número de la revista. 

- -  -- . ~v.- >. 

[catálogo Colectivo km 

Biisqueda por ISBN 
- u - y I  

Biisqueda Combinada 

Dirección: Cartagena de Indias, 7 Bajo 
30204 Cartagena 
Tlf,: (968) 52 83 84 1 10 52 05 
Fax: (968) 50 87 08 
Contacto: Antonio Esteban Martínez 
Correo electrónico: info3000@ceta.es 
Dirección Web: 
www.cetaeslempresaslperson13OOOIbiblio.html 

Empresa con 12 anos de implantación. En su oferta de servicios 
destaca el desarrollo y comercialización del sistema integral de 
gestión de bibliotecas Biblio3000. aunque sus actividades también 
se diversifican en las siguientes áreas: catalogación retrospectiva, 
recuperación de fondos, mantenimiento y soporte "hot line", for- 
maciónlinstalacibn, suministro de hardware, software y material 
fungible, asesoría 

B1BL103000 
Aplicación integral de gesti6n de bibliotecas que cuenta con más 
de 130 instalaciones en Espaiia (bibliotecas públicas, facultades, 
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colegios profesionales. asambleas regionales, cámaras de comer- 
cio, museos. archivos. etcbtera). 
Versiones: funciona tanto en monopuesto como en redes 
locales y corporativas, si bien el número de instalaciones 
multiusuario han experimentado un aumento importante a 
consecuencia de la bajada del coste de los equipos y 
mantenimiento. 
Hardware (mlnlmo): procesador 486, 100 Mhz. 4 Mb 
de RAM. 
Entornos: DOS. Windows 3.1 1. W indom 95, Novell, 
Novell bajo Windows, Windows NT. 
Mádulos: Monografias. circulación, publicaciones seriadas, 
autoridades, adquisiciones. utilidades, OPAC. comunicacio- 
nes. 
Formato: desarrollado bajo el formato IBERMARC del 
95. pudiendo catalogar desde la misma aplkaci6n diferentes 
tipos de materiales según contempla la Biblioteca Nacional 
(monografías. manuscritos. archivos de ordenador. cartogra- 
fia, gráficos proyectables, monografias antiguas, gráficos no 
proyectables, partituras, publicaciones seriadas. grabaciones 
de sonido. videos y películas). 
La aplicación permite la recuperaci6n de registros biblio- 
gráficos procedentes de diferentes formatos: MARC, CAT- 
MARC. UKMARC, BNE. Rebeca Rebiun. etcktera. 
Servicios: formación. instalación, recuperaci6n de fondos, 
fondo colectivo (CD-ROM. Internet). catalogaci6n retros- 
pectiva. mantenimiento permanente por modem. consulta 
del fondo de Biblio3000 (Internet). recuperaci6n de fondos 
por lnternet 
En el pasado Congreso Nacional de ANABAD, celebrado 
en junio. 3000 Informática presentó su nueva versión BiMio 
3000 poro Windom. además del fondo colectivo Biblio3000 
aportado por sus usuarios y que permite la consulta y 
recuperaci6n de fondos a travbs de lnternet y la creacián 
de un CD-ROM. 

ADOSSIS, S.A. Sistemas Informáticos 

Dirección: Colmenares, 5 
47004 Valladolid 
Tlf.: (983) 39 24 47 1 77 08 1 13 57 
Fax: (983) 39 13 57 
Contacto: Jerónimo Morala (D. Técnica y 
programación) 
Correo electrónico: adossis@dbnet.es 

Adossis, S A  Sistemas lnformáticos es una empresa funda- 
da en 1985 para el desarrollo de aplicaciones sectoriales 
en el mundo del ordenador compatible. En el sector de 
la enseñanza tienen una amplia gama de programas dirigi- 
dos a la gestión y administración de centros, y en el 
dmbito de la informática documental comercializan el soft- 
ware de gesti6n de bibliotecas Kronobibhn. 

KRONOBIBLOS V.2. I R 
La última versión de esta aplicacián para bibliotecas es la 
V.2.IR. dirigida a PCs compatibles y capaz de operar bajo 
entorno de red local. 
Cuenta con un nuevo m6dulo para búsqueda-consulta de 
usuarios o socios de la biblioteca. que permite consultar y 
buscar los fondos existentes en la misma a mves de un 

terminal. si está instalado en multipuesto. o en el propio 
equipo que contenga el aplicativo. si está en modo mono- 
puesto. Dicho módulo permite consultar, pero en ningún 
momento deja modificar los datos existentes. 
Este programa cuenta con numerosas instalaciones en 
España en departamentos universitarios, ayuntamientos y 
diputaciones, institutos y otros centros de enseñanza, cole- 
gios profesionales. empresas, fundaciones. etcktera. 

Servicio de Información de la 
Red de Bibliotecas del CSIC I 

Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
Dirección: Jorge Manrique, 27 
28006 Madrid 
Tlf: (91) 585 50 77 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas constitu- 
ye una referencia inevitable en cuanto a experiencias 
bibliotecarias españolas de funcionamiento en red e Inter- 
net  Sin embargo. las cuestiones relativas al software utili- 
zado (programa Aleph). principal contenido de esta sección. 
presentan el problema de no existir actualmente en Espa- 
ña un distribuidor comercial del programa. a pesar de 
constatarse un considerable incremento de instalaciones en 
otros paises. Intentaremos, en todo caso, ofrecer una 
breve relación de las novedades o experiencias mas 
recientes relacionadas con el funcionamiento en red de 
Aleph en España. Quien desee más información, puede 
consultar los siguientes articulas de Agnh Ponsati, directo- 
ra de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC. 
de los que se han extractado estos datos: 
El uso de lnternet en las bibliotecas del CSIC. En Bdedn 
de lo Red IRIS. no 36-37. 1996. pp. 39-44. 
La xarxa de biblioteques del CSIC: 10 anys inforrnatiaant 
En ITEM, no 17, 1995, pp. 16-37. 

ALEPH. Automated Library Expandable Program 
Hebrew 
Software que cuenta ya con diez arios de implantación en 
las bibliotecas del CSIC (creado a su vez hace veinte años 
para las universidades de Israel), que ha ido incorporando 
los nuevos estandar e innovaciones tecnológicas surgidas 
como la conectividad y transparencia entre instalaciones 
remotas, CCL. 239.50, interfaces WWW. clientes GUI 
para windows. al tiempo que se ha abierto a distintas pla- 
taformas (DIGITAL. IBM. HP, SUN ... ) y sistemas operati- 
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vos (VMS, UNIX ... ). Actualmente todos los nodos de la 
red funcionan con VAX de DlGlTAL y máquinas 
ALPHAlOSF l de DlGlTAL 
En cuanto al tipo de red utilizada, uas diversos cambios. 
ha sido a partir de 1994 cuando se comienzan a utilizar 
líneas RDSl y líneas punto a punto, con velocidades de 
2Mbps. 
Aleph es un sistema integrado modular que permite auto- 
matizar los diferentes procesos bibliotecarios (catalogación 
y control de autoridades, adquisiciones, circulación. publica- 
ciones periódicas. a los que se ha añadido recientemente 
el préstamo interbibliotecario). 
Las utilidades lnternet se han ido introducción también 
paulatinamente en las tareas de gestión y mantenimiento 
de la red (vía Telnet y FTP) y ya desde 1991 comenza- 
ron los trabajos de elaboración de un directorio de 
OPAC's disponibles en linea, las conexiones vía telnet y el 
uso del correo electrónico. En 1994 se puso a disposición 
de los usuarios de lnternet un servidor Gopher de servi- 
cios ofrecidos por la Red de Bibliotecas, en octubre de 
1995 el servidor W, y actualmente ofrecen el catálo- 
go colectivo en línea accesible a través de un interfaz 
WWW. 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSlC viene 
trabajando desde principios de 1994 en dos proyectos 
cofinanciados por la Dirección General XIII: BIBLIOTECA 
(Bibliographic Texts Compositional Analysis) y EUROPAGA- 
TE (Multifunaional Gateway for lnforrnation Retrieval Pro- 
tocols). 
En la siguente dirección web, puede accederse a informa- 
ción sobre la Red de bibliotecas, el catálogo colectivo 
ClRBlC vía telnet o WWW, servidores WWW del CSlC 
y varios enlaces de interés para bibliotecas: 
http:llwww.csic.eslcbidcbic.htm 

COSPA, S.A. 

Dirección: Bravo Murillo, 377,6' 
28020 Madr id  
Tlf.: (91) 733 20 89 
Fax: (91) 733 22 55 
Contacto: An ton i o  Yagüe A m o  (Jefe de  producto) 
Delegaciones: e n  Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Zaragoza, Valladolid. 

COSPA, Centro de Orientación de Sociología y Psicología 
Aplicadas, S.A., es una empresa con 30 años de experien- 
cia, especializada en soítware de gestión de centros educa- 
tivos y programas de Enseñanza Asistida por Ordenador. 
En relación con el iímbito bibliotecario han desarrollado el 
sistema de gestión de bibliotecas LIBER-MARC, cuyas ver- 
siones Windows y Scholl Windows han salido al mercado 
recientemente. 
El número de instalaciones de LIBER-MARC asciende a 
más de 150 (bibliotecas públicas municipales, universidades, 
colegios profesionales. fundaciones, centros de documenta- 
ción, centros de enseñanza. etcétera). 

LIBER-MARC WINDOWS 
Tipo de ordenadorlsistema operativo: PC's compati- 
bles. Se recomiendan equipos con procesador 486 o supe- 

rior. Sistemas operativos Windows 3.1 1. Windows 95. 
Windows NT, Workstation. 
Requisitos RAMlDisco duro: memoria RAM de 8 MB. 
mínimo. Disco duro de al menos 120 MB. 
Funcionamiento en red: Sí, bajo Windows 3.1 1. Win- 
dows 95, Windows NT y Netbios compatible (Novell, Lan 
Manager ... ). Funciona en topologias Ethernet, Token Ring, 
etc. 
Formato MARC: Si. IBERMARC. 
Posibilidad de conexión CD-ROM: SI. (Bibliografia Espa- 
ñola, REBIUM ... ). También permite la conexión de lipiz 
óptico y pistola láser. 
Incorporación de registros externos: incorporación de 
registros en formato MARC y en formato DBF (tipo 

Posibilidad de consultas a texto completo: SI. Las 
consultas se efectúan por cualquier palabra o conjunto de 
palabras, de cualquiera de los datos de la descripción 
bibliográfica. 
Integración en Internet: Se desarrolla en el momento 
actual la versión para SQL que permitirá su integración en 
lnternetílntranet 
Móduloslfunciones: catalogacibn. compras y adquisiciones. 
usuarios y préstamos, consultas en sala OPAC. La nueva 
versión presenta algunas novedades como vaciado y ges- 
tión de revistas, ampliación (hasta 1.400) de modelos de 
catálogos personalizados, etcétera. 
Costes: desde 100.000 ptas. hasta 650.000 ptas. según 
instalaciones. 
Observaciones: disponible también LIBER-MARC v.20 paa 
MS-DOS y redes locales Netbios compatibles. 

LIBER-MARC S C H O O L  WINDOWS 
Nueva versión adaptada a las necesidades de los centros 
de enseñanza. 
Dispone de formato MARC para monografias y publicacio- 
nes periódicas, siendo los Módulos los mismos que en 
LIBER-MARC Windows. 
Precio: consultar. 

DOC6. Consultores en recursos de 
información 

Dirección: Mallorca, 272, pl. 3. 08037 Barcelo- 
na. 
Comandante Zorita, 8. lo 2'. 28020 Madr id  
Tlf.: (93) 21 5 43 13 1 (91) 553 52  07 
Fax: (93) 488 36 21 1 (91) 534 61 12 
Contacto: Ade la  d'Alos (Di rectora Técnica). 
Madrid: Begoña Batres (Responsable d e  zona) 
Co r reo  electrónico: rnail@docó.es 
Dirección Web: http:lIwww.docb.es . 
Empresa con siete años de experiencia en el ámbito de la 
asesoría y consultoría en recursos de información y docu- 
mentación, con mis de 300 programas instalados en Espa- 
ñk 
Además de los servicios que ya venían ofreciendo (conver- 
sión de registros desde distintos sistemas. servicios de 
catalogación retrospectiva. distribución oficial en España de 
OCLC ... ). también disponen de programas pan distribuir 
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bases de datos en lnternet e Intranet, distribución y for- 
mación de gestores bibliográficos (Pro-Cite y Reference 
Manager, entre los más recientes), edición electrónica (dis- 
quete, CD-ROM o Internet). 
Comercializan varios programas de gesti6n bibliotecaria 
(Data Trek. Micro VTLS, TinLIB). documental (Inmagic), as1 
como programas específicos para poner la informaci6n en 
lnternet o lntranet (Inmagic DB/T WebServer, Dataware 
NetAnswer): 

DATA TREK 
Programa de gestión de bibliotecas para microordenadores. 
Dispone de módulos de catalogación. OPAC, prbstamo. 
adquisiciones, publicaciones periódicas, generacibn de infor- 
mes. integración y gestión de irnigenes. Cliente GOPAC 
para Windows. Posibilidad de búsquedas por texto com- 
pleto. Incorporaci6n de registros MARC. 
Junto con Tinlib es propiedad de EOSi ( E l e m i c  Online 
Systems International). 
Requerimientos minimos: PC 386 o superior, con 4 
Mb de RAM. MS-DOS 5.0 o superior. Herramientas Wn- 
dom: Windows 3.1 o superior 
Funcionamiento en red: cualquier red que soporte apli- 
caciones DOS (Novell Netware, Lantastic, WindowslNT). 
lnterfaz gráfico WorldPAC para World Wide Web. Hem- 
mienta de búsqueda Netpac 239.50 para lnternet 
lnstalaciones (muestra): Arthur Andersen, Ayuntamiento 
de Barcelona. amara de Comercio de Madrid, Fundación 
Botín, Generalitat de Catalunya. Hospital de Cruces, Labo- 
ratorios Knoll. Universidad de Valencia. Universidad del 
Pais Vasco. etc. 
Coste aproximado: desde 374.000 (precios especiales 
para bibliotecas escolares). 

Micro-VTLS 
Descripción: programa de gestión de bibliotecas para 
microordenadores. M6dulos de catalogación, OPAC, présta- 
mo. información local y utilidades. Entrada en formato 
MARC. Importaci6n de registros MARC y Dbase. 
Requerimientos minimos: PC 386 o superior con 4 
Mb de RAM. MS-DOS 5.0 .o superior. 
Red: cualquiera que soporte aplicaciones DOS (Novell 
Netware, Lantastic. WindowslNT). Conectindad directa con 
VTLS para HPlUX y Unix. 
Instalaciones (muestra): C a i i  de Sabadell. Exola Supe- 
rior d'Agricultua. Fundació Tapiet. Museo Marltimo, etc. 

Coste aproximado: desde 1.300.000 ptas. 

TinLlB 
Descripción: programa de gestión de bibliotecas pan  
micro y miniordenadores. Módulos de catalogaci6n, OPAC, 
prkstamo, adquisiciones, publicaciones periódicas. generación 
de informes. 
Junto con DataTrek es propiedad de EOSi (Electronic 
Online Systems International). 
Promocionado como uno de los sistemas con más instala- 
ciones en el mundo. 
Requerimientos mínimos: para PC: 386 o superior con 
4 Mb de RAM. MS-DOS 5.0 o superior. Trabaja con 
varios sistemas UNIX. 
Red: cualquiera que soporte aplicaciones DOS (Novell 
Netware, Lantastic. WindowslNT). Arquitectura cliente-ser- 
vidor. 
Instalaciones (muestra): Ayuntamiento de San Sebastidn. 
Biblioteca del Seminario, Consell Insular de Mallorca. Fun- 
dación Miró (Mallorca), Fundaci6n Rubió i Tudurí, Instituto 
Cervantes. Nestlb. etc. 
Importación de registros: MARC, ASCll 
Coste aproximado: desde 650.000 ptas. 

lnmagic DBITextWorks 
Gestor de bases de datos documentales con mds de 
30.000 instalaciones en todo el mundo. Dispone de ges- 
ti6n de imágenes y potentes sistemas de búsqueda. Posibi- 
lidad de difusi6n por lntemet (e Intranet) de las bases de 
datos y de distribución de la propia base de datos en 
disquete o CD-ROM sin coste de licencia 
Coste aproximado: desde 125.000 ptas. 

lnmagic DBITextWebSewer 
Paquete de software servidor que permite el acceso a 
bases de datos documentales disefiadas mediante lnmagic 
DBlTextWorks a travbs de Internetllntranet. Presentaci6n 
dinámica de los resultados de una búsqueda en formato 
HTLM, permitiendo seleccionar varios formatos de visuali- 
zación. 
lnstalaciones (muestra): Base de datos de vinos 
(http://www.iglou.com/why/wine.htlm), base de datos biblio- 
gráfica (http:l/www.naric.com/naric) 
Coste aproximado: desde 700.000 ptas. 

Dataware NetAnswer 
Software servidor que permite el acceso a bases de datos 
en formato BRS o CD-Author a mvés de Internetllntra- 
net 
Instalaciones (muestra): base de datos con 160 Gb de 
información biombdica: (http://www.healthgate.com), publica- 
ciones matemáticas (http:l/www.ams.og), biblioteca electr6- 
nica (http:llwww.ub.uni-bielefeld-de). archivo nacional de 
Canadá (httpJ/www.archives.ca). 
Coste aproximado: desde 3.375.000 ptas. 

IFlGENlA PLUS 

Dirección: Almagro, 12. 3 O  
280 10 Madr id  
Tlf: (91) 3 1 9 4 9  281319  50 85 
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Fax:(91)319 5270 
Contacto: Alicia Moreno (Responsable de 
documentación) 
Correo electrónico: Hgeniaplus@servicom.es 

Ifigenia es una empresa de servicios para la gestión cultu- 
ral dirigida a bibliotecas. archivos, centros de documenta- 
ción. museos y servicios de información. Ofrece los seM- 
cios de asesoría en técnicas documentales y sistemas de 
información, gestión documental, formación y aplicaciones 
infomAticas. Han desarrollado un programa informático pro- 
pio. lento. sistema de gestión documental para bibliotecas 
y centros de documentación. 

TENTO 
Sistema integrado de gestión documental que permite el 
tratamiento de todo tipo de materiales: monografias, publi- 
caciones seriadas, grabaciones sonoras, archivos de ordena- 
dor, manuscritos. microformas, música impresa, etcbtera. 
Para la catalogación de los fondos sigue la normativa ISBD 
y utiliza el formato MARC. 
El programa utiliza metodología orientada a objetos y para 
la construcción de la base de datos se ha seguido un 
estándar de acceso abierto a los datos, permitiendo la 
reutilización de la información con otras aplicaciones. 
Utiliza el entorno windows y cuenta con los siguientes 
m6dulos de trabajo: 
Catalogación 
Adquisiciones 
Circulacibn 
OPAC 
Publicaciones sendas 

SERVICIOS DE 
TELEDOCUMENTACI~NIBARATZ, S.A. 

Dirección: Fuencarrai, 123.3" 
280 1 O Madrid 
Tlf.: (91) 593 96 12 
Fax: (91) 593 98 21 
Dirección Web: http:llwww.baratz.es 

Empresa dedicada a la ingenierla de la informaci6n y h 
cornunicaci6n creada en 1987 (continuando los mba~os ini- 

ciados en 1981 por Baraa). Además del desarrollo del 
sistema integrado de gestión de bibliotecas Absys, otros 
productos y actividades de la empresa son: BRSlSeorch 
(Sistema de Gestión de Bases de Datos Documentales), 
base de datos de prensa Baraa, creación de servidores 
WWW, catalogaci6n retrospectiva. análisis funcional de 
archivos, etcbtera. 

ABSYS 
Sistema integrado de gestión de bibliotecas. Utiliza dos 
gestores de bases de datos, uno documental (BRSISearch, 
que permite la recuperación por texto integro) y otro 
relacional. ambos en versión runtime. 
Trabaja con los sistemas operativos UNIX y Windows. lo 
que le permite adaptarse a diferentes instalaciones e inclu- 
ye, en cualquiera de sus versiones, las siguientes funciones 
o módulos: adquisiciones, catalogación, control de circu- 
lación, control de publicaciones seriadas, OPAC, estadisti- 
cas, productos impresos, intercambio de registros MARC. 
Debido a la evolución tecnológica actual, se han potencia- 
do alguno de estos módulos con nuevas posibilidades 
como el trabajo clientelservidor, con interfaz Windows 
para la versión UNIX multiusuario y módulos opcionales: 
servidor de OPAC World Wide Web, Absys-Bibliobús, 
etcétera. 
Hasta el momento. Absys cuenta ya con cuatro versiones 
y se tiene prevista la salida de la versión 5.0 a mediados 
de 1997. 
El programa está desarrollado íntegramente en lenguaje C 
y C++, utiliza entornos UNIX, MS-DOS en entorno Win- 
dows y Windows 95, y protocolos de comunicaciones de 
red TCPIIP y Winsock.dll (no precisa de otros módulos 
específicos de red desarrollados por terceros. sino que se 
vale de los software estándar ya adquiridos). 
Versiones: monousuario (MS-DOS. entorno Windows. 
Windows 95), multiusuario (host UNIX con terminales 
locales o remotos), arquitectura clientelservidor, con clien- 
tes en windows y servidor en UNIX). Estas tres solucio- 
nes permiten una migración ascendente aprovechando los 
recursos existentes y basándose en estándares operativos. 
Absys permite integrar y transformar registros procedentes 
de otros sistemas y en diferentes soportes (CD-ROM, cin- 
tas, disquetes, comunicación directa con otros catalogas), 
así como la inclusión de los registros en un pool biblio- 
gráfico en el que pueden manipularse antes de integrarlos 
en el catálogo propio. Permite integrar cualquier registro 
en las normas ISO 2709 e ISO 1001 y la 
exportaci6nlimportaciÓn de diferentes formatos MARC. 
Se tiene prevista la incorporación de la norma ANSl 
239.50 creando una interfaz de acceso a otras bases de 
datos bibliográficas. Tambih está prevista h incorporaci6n 
del préstamo interbibliotecario. 
También se está poniendo en marcha en universidades 
espanolas que utilizan Absys (mediante Absys WWW) la 
experiencia de captura de registros por medio de Interna 
El programa cuenta ya con más de 325 instalaciones en 
bibliotecas de diferentes tipos y tamaños en varios países 
(Espaiía. Francia. Portugal, Belgica, Costa Rica. etcbtera). 
De ellas, unas 250 son versiones multiusuario. 
Asimismo. Servicios de Teledocumentación-Bara~ colabora 
con el Ministerio de Cultura en la elaboración del proyec- 
t o  de catálogo colectivo de las bibliotecas públicas del 
Estado (REBECA) y su conexibn en línea a la red de 
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Bibliotecas Públicas del Estado, y ha sido adquirido para el 
ordenador central del sistema (Centro del Proceso de 
Datos) los programas Absys y BRS. La empresa tambibn 
ha realizado el desarrollo informitico del sistema de con- 
sulta de las BPE a través del servidor Web del Ministerio 
de Educación y Cultura. 
Está actualmente en negociaciones la creación de un Catá- 
logo Colectivo de la Red Universitaria Española de Catálo- 
gos Absys (RUECA) y la posibilidad de su funcionamiento 
en red. 
Otras experiencias en marcha de funcionamiento en red 
mediante Absys es la red de bibliotecas públicas del Pals 
Vasco y la creación del Catálogo Colectivo del Pals Vasco. 
Una experiencia similar se está tambien llevando a cabo 
en las bibliotecas del los Instituto Cervantes, y están en 
proceso de creación en Andalucia y otras comunidades 
autónomas. 

SIC. Servicios Inforrnáticos Centrales, 
S.A.L. 

Dirección: Po de la Florida, 3 1. 28008 Madrid 
Tlf.: (91) 542 74 87 
Fax: (91) 541 24 98 
Correo electrónico: sic0000 1 @mx.sarenet.es 

Empresa con nueve aiios de experiencia en el mercado de 
servicios bibliográficos que ha orientado su trabajo hacia la 
oferta de un servicio integral a todo tipo de centros de 
difusión de la información (entre otros servicios. distribu- 
yen también bases de datos en distintos soportes electró- 
nicos). Desde hace cuatro años viene comercializando un 
producto para pequeñas y medianas bibliotecas (PCLIB) 
aunque su más importante novedad es el programa 
NOVALIB. 

Definido como un sistema integrado de gestión multidocu- 
mental abierto y escalable (arquitectura clientelservidor). 
Permite una amplia tipologia de usuarios. desde la mínima 
(monousuario en PC). hasta la instalación en grandes 
entornos UNlX multiusuario. Dispone de interfaces gráficos 
y diseños de acceso que integran todas las facilidades de 
la aplicación. 
Sistemas operativos: Unix. Windows NT. Novell (servi- 
dor). Wndows 3.1x, Windows 95 (cliente) 
Motores de bases de datos: SYBASE. SQLSERVER. 
WATCOM SQUSYBASE SQL Anywhere, INFORMIX. cual- 
quier RDBMS ODBC. 
~ardware: cualquier plataforma que soporte los sistemas 
anteriores. 
Modularidad: módulos independientes que pueden imple- 
mentarse de forma individual y escalada 
Integración de estándares OS1 
Formato MARC 
Interconexión: se ha implementado en forma cliente la 
normativa ANSl 239.50 para consulta de bases de datos 
remotas y teledescarga de registros. Incorporación de las 
normas ISO- 10 160 y 10 16 1 para préstamo interbiblioteca- 
rio en sistemas abiertos. 
Comunicación con proveedores y leaores mediante correo 

electrónico. 
Tratamiento documental: intega las funcionalidades de 
un gestor de bibliotecas tradicional con las propias de una 
herramienta de gestión documental. Permite el almacena- 
miento de imigenes digitalizadas y la implantación de la 
gestión de documentos electdnicos y acceso on-he. 

PCLIB 
Sistema de gestión bibliotecaria pensado para pequefias y 
medianas bibliotecas. 
Se compone de los siguientes módulos: adquisiciones. cata- 
logación, edición. tesauro, recuperación, control, préstamo, 
usuarios y perfiles. revistas. 
Cuenta con la herramienta complementaria Interlib, que 
permite la integración de registros en el sistema desde 
cualquier fuente (cinta. disquete. CD-ROM) sobre formatos 
de intercambio MARC (ISO 2709). 

Dirección: Ronda de Luna, 4 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tlf.: (91) 807 96 07 
Fax: (91) 807 96 05 
Contacto: Esperanza Diaz (consultor sistemas 
documentales) 

Mediante SIRTEX, Sistema Integrado de Recuperación Tex- 
tual, la empresa Software AG ofrece soluciones de trata- 
miento de información y documentación a todo tipo de 
organizaciones. ya que el producto se adapta a las más 
diversas necesidades (algunos ejemplos son el servicio de 
información 010 de Ayuntamiento de Madrid o el sistema 
de información al ciudadano mediante autoservicios de 
pantalla táctil. de la misma institución, as1 como aplicacio- 
nes específicas para legislación. prensa. etcétera). Los más 
de 2.500.000 de registros de la base de datos Ariadna de 
la Biblioteca Nacional están también gestionados mediante 
el software Sirtex. 

SIRTEX BIBLIOTECAS 
Entre las opciones que permite Sirtex destacan: posibilidad 
de gestionar cualquier tipo de información integrádola con 
diversos objetos (textos. datos numéricos, alfanuméricos, 
imágenes fijas y en movimiento, sonido, etcétera). Estable- 
cer relaciones entre las diferentes bases de datos docu- 
mentales que se configuren. a través de la función de 
Navegación (hipertexto). Recuperar simultáneamente la 
información requerida sobre varias bases de datos docu- 
mentales. Manejar grandes volúmenes de información, no 
sólo en cuanto al número de registros, sino tambikn en 
cuanto a la cantidad de información asociada a cada regis- 
tro. Definir y crear complejas estructuras de información. 
tanto en el número de bases de datos documentales 
manejadas, como en el número de relaciones implicadas. 
Subsistemas 
Incluye los siguientes: Catalogación, Recuperación/Consulta, 
OPAC, Carga interactiva de registros externos. Tratamien- 
t o s  previos de la información. Adquisiciones de monografl- 
as y periódicas, circulación. reproducción, administración. 
utilidades batch y edición de productos. 
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Arquitectura clientelsenidor 
Sirtex funciona tanto en conexión directa al servidor 
como en arquitectura clientelservidor a través de una red 
con interfaz a/fionumenca (mediante un terminal o PC con 
emulación, con el proceso centralizado en el servidor) o 
niterfoz gráfico (mediante un PC bajo windows, con el 
proceso distribuido). 
Mediante la interfaz grifica es posible integrar imágenes 
fijas, en movimiento, cartografia, sonido y cualquier otro 
objeto manejado a través de gestores locales específicos. 
El producto es totalmente independiente del hardware y 
puede funcionar sobre cualquier plataforma. Además, per- 
mite la portabilidad entre los siguientes entornos: Mainfra- 
me (IBM, Siemens, Fujitsu y compatibles), cualquier máqui- 
na Unix. 
A nivel de cliente. se adapta al parque de ordenadores 
existente (MS-DOSNVindows). 
Cliente y servidor se conectan a travks de los canales 
estándar de comunicaciones de la instalación (TCPIIP, SNA, 
etcétera). 
El sistema es multiusuario y no existen limites sobre el 
número de usuarios (en conexión alfanumérica o gráfica). 
La mayoría de las instalaciones. tanto en el entorno biblio- 
tecario como en los restantes entornos documentales. vie- 
nen desde hace tiempo trabajando en red. 

Carga interactiva de registros externos 
De forma estándar. Sirtex Bibliotecas incorpora un subsis- 
tema que proporciona la carga interactiva de registros 
externos procedentes de bases de datos externas on-line, 
bases de datos en CD-ROM y ficheros de intercambio, así 
como su integración en Sirtex. La integración prevé la 
conversión de formatos. el filtrado con la detección de 
los posibles errores en la catalogación de los registros a 
importar, detección de duplicados y subida de Sirtex 
Bibliotecas generando y vinculando las correspondientes 
autoridades. Por cada uno de estos procesos existe la 
posibilidad de guardar los registros rechazados que no 
cumplan las condiciones mínimas establecidas, y de cada 
registro se indica el motivo que le impidió ser integrado. 
El subsistema incorpora un conjunto de funcionalidades 
interactivas que permiten la corrección de los citados 
registros para que, una vez corregidos, puedan ser integra- 
dos. 
Los formatos MARC soportados son: UK-MARC, US- 
MARC, IBERMARC, CATMARC. UNIMARC, tanto para 
monografías como para publicaciones periódicas. 

Funcionalidades 
Dispone de funciones de búsqueda (texto libre). recupere 
ción con acceso textual (con pantallas de búsqueda) o 
acceso alfabético (visualizando los registros ordenados por 
cualquier criterio), navegación (hipertexto, con posibilidad 
de visualizar el histórico de navegación), visualizociónlimpre- 
sión (pantalla, impresora, fichero), actualizaciónlcotalogou6n 
(catalogación interaaiva, funciones de edición, etcktera). 
lnternet 
En estos momentos, varias bibliotecas ultiman sus salidas a 
lnternet con Sirtex a través de clientes WWW, utilizando 
pantallas dindmicas que permitan utilizar las herramientas 
de Sirtex (diversas formas de búsqueda. sobre varias bases 
de datos bibliográficas. hipertexto, etc6tet-a). incluyendo su 
integración con imágenes. 

OTRAS EMPRESAS 

CHEMDATA IBÉRICA 
Alcalá, 101. 2" 
28009 Madrid 
Tel. (9 1) 435 22 02 
Fax:(91) 531 4556 
Programas Gola y Bibliotex 

GABINETE DE ASESORES DOCUMENTALISTAS 
General Orda, 19.4" 
28006 Madrid 
Tel. (91) 563 16 10 
Fax: (9 1) 563 67 39 

IBM E S P A ~ A  
Santa Hortensia. 26-28 
28002 Madrid 
Tel. (9 1) 397 67 16 
Fax: (91) 519 53 95 
Programa DobislLibis 

IKERTU 
San Prudencio, 29 
Ed. Opera. lo Of. 19 
0 1005 Vitoria 
Tel. (945) 13 93 62 
Fax: (945) 13 93 62 

LTllCOLEGlO RETAMAR 
Pajares, 24 
28223 Pozuelo (Madrid) 
Tel. (91) 715 48 00 
Fax: (91) 715 41 46 
Programa GBGesti6n de Bibliotecas 

oz APLICACIONES INFORMATICAS 
Apartado 4003 
37080 Salamanca 
Tel. (923) 22 83 41 

SABlNl AUTOMATIZACI~N DE BIBLIOTECAS 
Amor de Dios. 1. 1" 
280 14 Madrid 
Tlf: (91) 429 25 5 1 
Fax: (91) 429 26 10 
Programa Sabini. 

SERVICIOS DOCUMENTALES CENTRISA 
Córsega, 373 
08037 Barcelona 
Tel. (93) 207 55 1 I 
Fax: (93) 459 00 14 

SLS INFORMATION SYSTEMS 
P" de la Castellana. 186 
28046 Madrid 
Tel. (9 1) 345 50 30 
Fax: (9 1 ) 345 55 02 
Programa Libertas 
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Recordamos que en la  pr imera parte del dossier (n070) 
se incluyó l a  pr imera entrega de esta bibliografía en l a  
que se recogían diez t i tulos comentados y u n  listado de 
otras 32 obras de interés. 

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
D A N S  LES 
BIBLIOTHEQUES 
Sous la  direction de 
Michde Rouhet-  
Paris: Cercle de la 
Librairie, 1996.- 386 p.- 
(Bibliotheques) 
Reflejar el impresionante 
aluvión de publicaciones 
extranjeras sobre Inter- 
net y las redes informáti- 
cas, o siquiera las obras 
más relacionadas con el 
sector bibliotecario, 
numerosísimas tambien 
especialmente en el 
mundo anglosajón, sería 

un cometido imposible para este Dossier. Sin embargo, como 
excepción y muestra de lo que se cuece no muy lejos de nues- 
tras fronteras. hemos escogido esta obra, editada hace apenas 
unos meses e integrada en la prestigiosa colección "Biblioth& 
ques", que presenta un panorama sobre las nuevas tecnologías en 
las bibliotecas a traves de dieciséis trabajos realizados por otros 
tantos especialistas, en su mayoría franceses. Como cabía espe- 
rar. la mayor parte de las colaboraciones se centran en los aspec- 
tos relativos a las redes, los sistemas multimedia y el fenómeno 
lnternet, agrupados en tres grandes bloques temáticos: Panora- 
mas y perspectivas, Experiencias y nuevas prácticas. y La infor- 
mación científica y tecnica y las nuevas tecnologías. Les precede 

una introducci6n a cargo de Christian Huitema, uno de los prin- 
cipales expertos mundiales sobre lnternet 

Panoramas y perspectivas 
Se aborda en este primer apartado El nuevo papel de los 
bibliotecas en el marco de lnternet y las autopistas de la 
infemación Oacques Ducloy). donde se incide en aspectos 
como el contrapeso que supone la "democratización" tec- 
nológica actual frente al peligro de monopolización de la 
información científica por parte de quienes detentan los 
poderes económicos. las características de un nuevo tipo 
de documentos. los electrónicos. y en definitiva las enor- 
mes ventajas que para el autor aportan estas nuevas tec- 
nologías, en concreto a las bibliotecas y laboratorios cien- 
tíficos con menores medios. 
En El desarrollo de las nuevas tecnologios en las bibliotecas 
universitarias norteamericanas, Claude Bonnelly presenta un 
panorama histórico y un esbozo de las perspectivas de 
futuro del fenómeno de las redes en este ámbito concre- 
t o  (EE.UU y Canadá), dejando entrever un cierto optimis- 
mo sobre la convergencia de este modelo con las posibles 
líneas a seguir en Europa. 
En Las redes interconectadas y Los redes de aho capacidad 
Claudine Chassagne muestra en el primer artículo un 
panorama claro y divulgativo sobre las características y 
evolución de las redes, con varios gráficos muy ilustrati- 
vos, y en el segundo, la evolución de las tecnologías que 
sustentan esas redes (ATM, TCPIIP ... ) describiendo una 
serie de proyectos piloto europeos. 
En el último capítulo de este primer bloque, Catherine 
Lupovici aborda el tema de La edición electrónica (tecnolo- 
gías, formatos. costes... ). sus implicaciones en los editores, 
autores y otros sectores implicados (industria audiovisual, 
telecomunicaciones, informática ... ) así como su impacto en 
el sector bibliotecario. 
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Experiencias y nuevas prácticas 
Christian Ducharme, en Instalar un sistema documental muhimedia, 
analiza los nuevos medios que pueden hacer posible la evolución 
de los sistemas documentales bibliográficos hacia sistemas docu- 
mentales multimedia. 
Jean-Franqois Jaques. describe la experiencia en relación 
con los nuevos medios de la mediateca pública de Issy-les- 
Moulineaux en Un nuevo servicio al publico: la "logiteca" . 
En Las bibliotecas y la red, la red y los bibliotecas. Conexio- 
nes, catálogos, informaciones: jcómo hacerlo?, Elisabeth Cher- 
ha1 aborda las implicaciones de lnternet en las bibliotecas 
consideradas tanto desde el punto de vista de usuarios 
como de servidores de información. 
Cecil Cuitar. en REDOCIGrenoble. Esbozo para una biblioteca 
del año 2000. describe esta experiencia de red documental 
y sus perspectivas de futuro, con información gráfica sobre 
la misma. 
Finalmente, en Integracibn de ias nuevas tecnologias en una 
biblioteca universitaria: la biblioteca de la universidad de Laval, 
Claude Bonnelly describe la importante experiencia de esta 
universidad francesa. 

La información científica y técnica y las 
nuevas tecnologías 
En este tercer y último bloque se abordan cuestiones 
como U derecho de autor frente a b revolución digitol. Pro- 
mover una especificidad europea, en un articulo muy intere- 
sante de Franqois Renzetti y Mafoud Galloul. Se abordan 
los problemas que puede plantear, por ejemplo. la oferta 
de textos completos por parte de las bibliotecas. comple- 
tándose el artículo con una abundante bibliografía. 
David Aymonin, en La Información Cientifica y TbcnKa en 
lnternet Recursos disponibles y metodos de búsqueda. incide 
en las especificidades de la ICT y en la oferta de medios 
y servicios al alcance de los investigadores. 
En Los programas documentales. Claude Aubrie ofrece un 
panorama general sobre este tipo de software y sus rela- 
ciones con las tecnologías más recientes. 
Ghislaine Chartron, en La prensa periódico cientifua en los 
redes, hace lo propio con las revistas cientificas, plantean- 
do las ventajas e inconvenientes que presentan las redes. 
En Servicios de busqueda de información en Internet acceso a 
la informaubn distribuida, Andrzej Duda y Stephane Perret 
analizan los principales servidores de información (FTP, 
Gopher. Wais. WWW) y servicios de búsqueda (Archie, 
JumpStation. Aliweb. WebCrawler. Lycos, Infoseek, Disco- 
ver, Yahoo) de una forma clara y rigurosa, ofreciendo 
finalmente una amplia bibliografia. 
Por último. en Los bibliotecarios y la red. Un ofiao que evo- 
luciona can las tecnologias. Herve Le Crosnier incide en la 
evoluci6n del oficio en un esclarecedor articulo en el que 
constata lo inevitable. previene de los peligros y sitúa la 
misión del bibliotecario en los siguientes terminos: conser- 
vación de documentos, difusión dernocrdtica, registro del 
conocimiento en catálogos y puesta en contacto del lector 
con los documentos que le sean necesarios. 
La obra incluye tambien un glosario y una bibliogrda bási- 
ca sobre Internet. 

SEMINARIO SOBRE REDES DE COMUNICACI~N 
INTERBIBLIOTECARIAS: Toledo, 7 y 8 de junio de 
1994 
Madrid: Fundaci6n para el Desarrollo de las Bibliotecas. 

!S - INTERNET ( 1  1) 

1994.- 129 p. 
Hace poco mis de dos aiíos, tuvo lugar en Toledo un 
Seminario sobre Redes de Comunicación lnterbibliotecarias 
organizado por Fundebi en colaboración con el Ministerio 
de Cultura y la Junta de Castilla-La Mancha. A este 
encuentro acudieron cerca de 150 profesionales de toda 
España y se debatió, fundamentalmente, la situación de las 
telecomunicaciones y el desarrollo de sus aplicaciones para 
la interconexión de sistemas bibliotecarios. 
Las cinco ponencias de este Seminario, cuyos textos han 
sido recogidos en una publicación, fueron las siguientes: 
- Redes públicas: una solución global. Análisis de las infraes- 

truauras que se pueden utilizar para los entornos 
LANIWAN. por Ramón Nogales, director de Prospección 
Tecnológica de Telefónica Sistemas (Madrid). 

- Normas vigentes presente y perspectivas de los proyectos 
SR e ILL, por Xavier Agenjo, director del Departamento 
de Acceso a la Información y al Documento de la 
Biblioteca Nacional (Madrid). 

- lnterconexibn de Sistemas Abiertos. El modelo cliente 
servidor, por Juan Arana Pbrez, director del Area de 
Gestión de los Servicios Informáticos de la Universidad 
de Zaragoza. 

- SOCKER (SR Origin Communication Kernel): Programa de 
bibliotecas. Proyecto 1050, por Erik Bertelsen, del Centro 
de Cdlculo Danes de Investigación y Educación (Aar- 
chus, Dinamarca). 

- El acceso a recursos infirmativar a través de Internet, por 
Juan Miguel Márquez. director de Servicios lnformáticos 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los continuos cambios que se producen en este dmbito 
harían aconsejable una continuidad de este tipo de iniciati- 
vas que esperamos no tarden mucho. En este sentido. el 
seguimiento de las conclusiones que surgieron del mismo, 
su revisión y ampliación, podría ser un buen punto de 
partida para encuentros futuros. En el acto de clausura 
del Seminario, tras celebrarse un coloquio entre ponentes 
y asistentes, Rosa Cataldn Palomino, Directora del Centro 
de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y 
Vicepresidenta de FUNDEBI, formuld, entre otras, las 
siguientes propuestas: 
Elevar un llamamiento a la colaboración y coordinación 
entre las diferentes Administraciones Públicas espatiolas con 
competencias en materia bibliotecaria y en telecomunicacio- 
nes, para facilitar la constitución y el desarrollo de redes 
bibliotecarias y su interconexión a las redes mundiales de 
información y extender este llamamiento a los organismos 
internacionales y en concreto a la Dirección Xlll de la 
Uni6n Europea. 
Señalar la necesidad de previsión y anticipación ante los 
nuevos desafios tecnológicos que aportarán las comunica- 
ciones de banda ancha integradas, asi como la inminente 
liberalización de las telecomunicaciones. Los elevados cos- 
tes de estas impiden. en la actualidad. un despegue r6pido 
y generalizado de las redes interbibliotecarias y su cone- 
xión a los centros de enseñanza. de investigación, editoria- 
les, librerías y otros fondos documentales. 
Apoyar los esfuerzos de formaci6n y sensibilización de los 
profesionales del sector bibliotecario y documentalista 
mediante programas y planes continuados de formación 
tecnica e informaci6n concreta, impulsando. asimismo, el 
intercambio de experiencias y conocimientos. 
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DOCUMENTACI~N AUTOMATIZADA:  Manual de 
uso de la red  lnternet  
Antonio-Paulo Ubieto Artur.- Zaragoza: Anubar. 1995.- 
334 p.- (Ciencias de la Documentación; 1) 
Antonio-Paulo Ubieto. profesor de la Escuela de Biblioteconomía 
y Documentación de Zaragoza. aportó con este trabajo la pri- 
mera monografía editada en nuestro país sobre las relaciones 
entre lnternet y el sector bibliodocumental. La obra, pensada en 
buena parte como documentación para cursos sobre lnternet 
ofrece en este sentido un planteamiento 
didáctico con numerosos ejemplos, aunque 
tambien se previene sobre la necesidad de 
conocer determinados rudimentos infor- 
máticos. Cuenta con tres capítulos teóri- 
cos, en los que se abordan aspectos políti- 
co-institucionales, jurídicos y tecnológicos 
básicos, estando dedicados los siguientes a 
las aplicaciones propiamente dichas: 
TCPllP básicas y auxiliares, TCPllP avanza- 
das y aplicaciones OS1 básicas. Finalmente 
se incluyen una serie de informaciones 
referenciales sobre proveedores, bibliogra- 
fia y fuentes electrónicas. 

JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTAC~ON A U T O M A T I -  
ZADA. Documat 
En estas jornadas bianuales, cuya quinta 
convocatoria tendrd lugar en Cáceres el 
prbximo mes de octubre, ha sido constan- 
te y progresiva la presencia de ponencias y 
comunicaciones sobre los temas de automatizacibn, redes e 
lnternet. En la última convocatoria (Gijón, 1994). se recogen en 
SUS voluminosas actas numerosas intervenciones sobre estas 
cuestiones. Entre otras muchas: Integración e interconexión de 
servicios de información, Iwetel: foro electrónico para los profe- 
sionales de la documentación, Herramientas telématicas en 
lnternet para la documentación, Recursos informativos en Inter- 
net, Comparación de recursos de información en Internet, La 

biblioteca virtual y el usuario final, Sistema de información espe- 
cializado en cuestiones de biblioteconomía y documentación a 
traves de Internet, etcétera. 

INTERNET: Manual de referencia 
Har ley Hahn, Rick Stout.- Madrid: McGraw-Hill Interamerica- 
nade España, 1996.- 692 p.- (Osborne McGraw-Hill. Informática) 
Obra original del aiío 1994. traducida y revisada por especialis- 
tas de la Universidad Complutense de Madrid. Harley Hahn, 

conocido especialista en este campo y autor 
de varias obras sobre el tema, ofrece, como 
indica el subtitulo, un manual de referencia 
que aborda con considerable amplitud y sen- 
tido práctico todos los aspectos relativos a 
lnternet de interés para un usuario no espe- 
cializado. El siempre interesante apartado de 
los anexos y recursos lnternet de este tipo de 
libros ocupa más de 200 páginas. destacando 
el amplio catálogo por materias de recursos 
lnternet y la lista de grupos de discusión de 
Usenet, entre otras muchas informaciones 
similares. 

CONÉCTATE A L  M U N D O  D E  
INTERNET. Guía y catálogo 
Ed K r o L  Madrid: McGraw-Hill, 1995.- 597 

P. 
Traducción de la segunda edición en inglés 
(1995) de una obra de gran difusión el en 
ámbito norteamericano y en buena medida 
heredera de una de las primeras "biblias" de 

los internautas. publicada por el autor en los años 80: Hitchhic- 
ker f  Guide to the lnternet Como es habitual en este tipo de 
manuales, se ofrece una información completa sobre Internet, 
correo electrónico, archivos FTP, News, búsqued as... y para los 
más interesados en los recursos. el catálogo (prácticamente un 
tercio de la obra) recoge infinidad de direcciones comentadas. 
También se incluyen varios apéndices con listas de proveedores, 
guía de UNIX, glosario, índice técnico, etcétera. 

PUBLICIDAD 
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E L  LIBRO D E  LA JUNGLA D E  
INTERNET 
Bernd Kretschmer.- Barcelona: 
Marcombo, 1996.- 265 p. 
A partir de la original compara- 
ción de lnternet con una vía 
ferroviaria de la información (y no 
con una autopista. como suele ser 
habitual), el autor consigue hacer 
accesibles los siempre intrincados 
conceptos cibernautas comparándo- 
los con trenes de via estrecha o 
alta velocidad. viajes en primera. 
segunda o tercera clase, descuen- 
tos, trenes de pasajeros y mercan- 
cías, etcetera. 

E L  NAVEGANTE D E  INTER- 
N E T  
Paul Gilster.- Madrid: Anaya Mul- 
timedia. 1995.- 645 p. + I disque- 
te. 

Obra interesante y voluminosa a 
la que le empiezan a pesar un 
poco los tres años de la edición 
original inglesa. Completa información para usuarios inicia- 
dos sobre los principales temas relativos a la red y un 
amplio directorio de recursos lnternet clasificado por 
entornos y materias. Tambien recoge bibliografía. provee- 
dores de diferentes países y un apendice sobre recursos 
en Espana. 

EXPLORANDO INTERNET: Las autopistas d e  l a  
información 
Javier Guadalajam- Madrid: Tower Communications, 
1995.- 198 p.- (Biblioteca de informática avanzada; 1) 
Sin la voluminosidad de otros manuales semejantes, esta 
obra presenta una útil introducción a las autopistas de la 
información e lnternet a traves de ocho capítulos que 
abordan los temas principales (acceso, comunicaciones, el 
Wor ld Wide Web, etcetera). Cuanta además con siete 
apendices con información de proveedores. direcciones de 
interes en la red, Ibertex, etcbtera. Contiene CD-ROM de 
regalo y mapa de Internet. 

INTERNET 
Carlos Esebbag Benchimo1.- Madrid: Anaya Multimedia. 
1995.- 198 p.- (Guías de iniciación) 
Librito perteneciente a la colección de divulgación de 
temas informáticos de Anaya Multimedia "Guías de ini- 
ciación". Por medio de diez lecciones básicas, ilustraciones, 
recuadros, llamadas visuales y otros recursos tipográficos 
característicos de la colección, se presenta una información 
sucinta y práctica dirigida a usuarios no especializados. En 
la misma colección, otros títulos relacionados son: 
n~aciones con el PC modems y Redes locales. 

INTERNET: Miniguía d e  aprendizaje rápido 
Daniel Sánchez-Crespo.- Barcelona: Inforbook's. 1' 
323 p. 
En el ya considerable aluvión de publicaciones sobn 

Comw 

996.- 

? Inter- 
net. podemos encontrar obras para todos los gustos y 
niveles, si bien todavía sigue habiendo un predominio de 

los manuales para usuarios inicia- 
dos y avanzados. Esta "miniguía" 
de Daniel Sánchez-Crespo es uno 
de los libros que, sin caer en una 
excesiva simplificación. ofrece una 
de las visiones más divulgativas y 
sencillas, dirigida a usuarios poco 
experimentados con la informática 
y las redes. Presenta un recorrido 
global por los diferentes conceptos 
relacionados con Internet, con 
numerosos ejemplos e ilustracio- 
nes. 

LOS SECRETOS D E  INTERNET 
John R. Levine, Carol  Borou- 
di.- Madrid: Anaya Multimedia, 
1995.- 696 p. + disquete.- (Top 
Secret) 
Como indican en la introducci6n, 
este libro está dirigido principal- 
mente al "usuario ávido de Inter- 
net. alguien que utiliza la red y se 
muere por descubrir más y mejo- 
res formas, lugares y programas". 

En sus casi setecientas páginas de moderno diseño y len- 
guaje directo, se ofrece al internauta una amplia relaci6n 
de "secretos" (en la línea habitual de la colección), que en 
el fondo constituyen más bien una adaptación de los con- 
tenidos propios de un manual a un lenguaje más digerible 
por los usuarios autodidactas. Cuenta con un amplio apar- 
tado sobre las mejores aplicaciones de lnternet (WinSock) 
y regala un disquete en el que se incluye un extenso 
directorio de listas de distribución de correo electrónico. 
En la misma colección podemos encontrar Los secretos 
de World Wide Web (1996). de Paul J. Perry. con más 
de setecientas páginas sobre el cada vez más extendido 
servicio lnternet con información sobre cómo crear pigi- 
nas web, formas de conectarse, trucos, etcetera. 

REDES LOCALES Y TCPl lP 
José Luis Raya.- Madrid: Ra-Ma, 1995.- 185 p. 
Introducción a los conceptos básicos sobre redes locales 
(topologías, medios de transmisión. cables. protocolos. nor- 
mas, tipos de redes, sistemas operativos, etcetera). con un 
análisis más específico del protocolo TCPIIP utilizado en 
Internet. 

SERVICIOS D E  INFORMACI~N ELECTR~NICA: 
Internet, Compusewe, Serenet, Sewicom 
M. González Simancas, R. Chamorro Marín, J. 
Aznárez Alonso.- Madrid: Paraninfo. 1996.- 403 p. 
Interesante introducción a los servicios de información 
electrónica y las redes de comunicaciones que ofrece al 
usuario final no especializado una visión de conjunto que 
le permitirá contextualizar mejor fenómenos con el de 
lnternet sin tener que recurrir a los manuales más tecni- 
cos. Incluye información sobre correo electrónico, inter- 
cambio de datos, la Red Digital de Servicios Integrados ... y 
cuenta con varios anexos con información práctica sobre 
BBS españolas, proveedores de Internet, recursos lnternet 
en Espaiia y el extranjero, servidores Whois, Nem. servi- 
cios videotex. así como bibliogratla y un glosario. 
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ALGO MÁS SOBRE INTERNET EN ENTORNOS EDUCATIVOS 

Utilidad y creación de las 
páginas W E B  

* M* JESÚS RODRIGUU, DOMINGO PLANCHUELO 

acer una escuela de calidad pasa, entre otras cosas. por 
facilitar los aprendizajes al alumnado y la formación 
permanente del profesorado a traves del uso de recur- 
sos diddcticos. en general, y de los potentes recursos 
que ofrecen actualmente las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en particular, recursos que. por 
otra parte, resultan eficaces como apoyo a los procesos de ense- 
iíanzalaprc.ndizaje, y por otra, permiten que tanto alumnado 
como profesorado se vayan identificando con estas herramientas 
que van a ser una constante en su futuro desarrollo profesional. 
Consideramos que el sistema educativo, con una función tan liga- 
da a la evolución social como es la de formar a nuestros alum- 
noslas para el desarrollo de su vida personal, social y profesio- 
nal, no puede seguir mantenihdose al margen de los progresos 
de la ciencia y la tecnología y debe incorporar y hacer normal el 
uso de estos recursos que ya son cotidianos en cualquier dmbi- 
t o  de nuestra realidad social. 
Cómo conseguir avances significativos en este ámbito no es el 
objeto de este articulo. pero si queremos apuntar dos aspectos, 
a nuestro juicio muy importantes: 
- la recepción masiva de información por parte de los escola- 

res, sin una "formación en habilidades de la información". 
puede resultar tan peligrosa como la desinformación 

- a exclusión de los sectores mis desfavorecidos de la sociedad 
nos conducida a la extensión de una 

dad para trabajas con textos, gráficos, sonido y10 vldeo, integra 
las herramientas para el uso de la mayor parte de los recursos 
de Internet. Fue desarrollado originalmente en Suiza, en el Cen- 
t ro de Investigación CERN. en 1989. 
Para acceder a los Servidores Web es necesario disponer de un 
programa llamado visualizador o navegador. tipo Nestcape. 
Mosaic, Lynx (3). Hay programas visualizadores disponibles. vía 
FTP Anónimo, en info.cern.ch. buscando en el 
directoriolpublwww un archivo llamado README.txt. 
El WWW permite el acceso a los siguientes recursos de Inter- 
net: 
l.- Correo electrónico (e-mail). Permite transmitir y recibir 
mensajes de cualquier otro usuario de Internet. 
2.- Telnet (conexión remota). Permite establecer una conexión 
remota a otro ordenador de la red Intemet, convirtiendo tu 
ordenador en una terminal de ordenador remoto. Se necesita un 
nombre de usuario y una contraseña. 
3.- FTP (Protocolo de transferencia de archivos). Permite trans- 
ferir archivos de un ordenador a otro. El servicio FTP Anónimo 
es un servicio público en el que se puede encontrar revistas elec- 
trónicas. documentación tecnica. programas. etcktera y a la que 
se accede con el nombre de usuario "Anonymous" y en la con- 
traseña, si la pide, tu dirección de correo electrónico. 
4.- Servidores Archie (Buscadores de archivos). Permite localizar 

los servidores de FTP Anónimo. 
nueva forma de analfabetismo y discrimi- - 5.- Eusenet (newsgroups o Servidores de 
nación social. News). Es un sistema de grupos de discusión 

Las soluciones pueden pasar por: conshcción de páginas Web en el que artículos individuales se distribu- 
a) formar. cientifica y didkticamente. al es muy sencilla y ahonfarla yen por todo el mundo. 

profesorado tanto "el uso de las NTIC" 6.- Talk (Conversaciones-Conferencias). 
como en "Educación en materia de 

medianamenfe 
Establece una conexión entre su ordenador 

comunicaciónn; identificado con IOS recursos y el de otra persona, permitiendo mantener 
b) garantizar una educación materia de informá/icos Y, en caso, una conversación. 

comunicación para el alumnado; 7.- IRC (Internet Realy Chat). Utilidad andlo- 
C) hacer extensivo y general el USO de estas P~~~~~~~~~~~~ en caskllano S a TaIk pero permite c0nvet-w mas de 

herramientas. instaldndoias en las biblio- muy Úhks". dos personas simultáneamente. 
tecas de todos los centros docentes. - - -. - -- 8.- Gopher. Sistema de información por 

menús. La mayor parte de ellos permite 
Internet. www y las páginas web establecer, desde su menú. enlaces con otros gopher. 
El uso de lnternet en el mundo de la educación ofrece grandes 9.- Servidores Wais (Buscadores de información). Es un metodo 
posibilidades diddcticas: de búsqueda de información que se encuentra dispersa en Inter- 
a) Comunicaciones. net. Búsquedas de Bases de Datos. 
b) Acceso a distintos tipos de información (bases de datos. En los servidores Web la información está contenida en páginas 

periódicos electrónicos. museos de artdciencia, bibliotecas. web enlazadas entre si, a traves de los recursos Hipermedia, for- 
juegos. programas, etcbtera). ( I ) mando una telaraiía (web). 

c) Difusión de informaciónldocumentaciór~ a trav4s de páginas La construcción de pdginas Web es muy sencilla y puede afron- 
web tarla cualquier docente medianamente identificado con los 

World Wide Web (WWW o Web) un sistema basado en Hiper- recursos informáticos y. en cualquier caso, existen publicaciones 
media (2) y con plataforma de enlaces cruzados que. con capaci- en castellano (4) muy útiles. 
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Para la edición de páginas Web. es necesario: 
l. Un visualizador para corregir tus páginas a medida que las vas 

elaborando. 
2. Un programa de edición HTML 
3. Un servidor de lnternet donde instalar las páginas Web. 
Los docentes y los centros de enseñanza, pueden disponer en 
lnternet de sus propias páginas Web (5). 
En cuanto al contenido de las páginas Web. a modo orientativo. 
sugerimos los siguientes: 
Páginas del centro: 
- Proyecto Educativo de Centro, 
- el Proyecto Curricular. 
- experiencias didácticas desarrolladas en el centro. 
- características geográficas y culturales de vuestro entorno. 

distritolpoblación. 
- horarios. 
- actividades extraescolares, 
- oferta educativa, etcétera. 
Ptíginas del profesorado: 
- páginas personales, 
- inquietudes profesionales, 
- creación y difusión de revistas electrónicas, 
- peri6dico escolar, etcétera. 
Trabajos colectivos entre alumnadolprofesorodo de distin- 
tos centros, zonas geográficas o poiser: 
- cuentos, poesias, narraciones, etcétera. 
- Personalizar la comunicación lnternet entre alumnado y10 

profesorado proporcionando una información detallada de 
los comunicantes a través de páginas Web. 

- Trabajos colectivos de comentarios de textos hist6ricos, lite- 
rarios, etcétera, a través de los recursos hipermedia. 

juegos y10 concursos de matemáticas. 
- Difusi6n de documentos profesionales: Proyecto Curricular 

del Centro, unidades didácticas, etcétera. 
- Creación y difusión de obras artísticas realizadas por el alum- 

nado. 
Al margen de que se instalen las paginas en un servidor de Inter- 
net, un programa de edición HTML y un visualizador permiten 
incorporar los recursos Hipermedia en tus procesos de ense- 
ñanzdaprendizaje. 

* M' Jesús Rodriguez y Domingo Planchuelo 
e-mail: doce@eurosur.org 

NOTAS: 
(1) - GARCIA J.C.: Recursos Intemet para la Educación. En: Edu- 

cación y Biblioteca. núm 70, 37-40, 1996. 
BALTA, J.: Posibilidades para la enseñanza de la Historia. En: Edu- 

cación y Biblioteca. núm. 70.4 1-45, 1996. 
(2) - En el proceso de edición de la página Web hay posibilidades 

de declarar palabraslzonasliconoslimágenes calientes. Estas 
aparecerán en distinto color y al pincharlas con el ratón nos 
remitirán a otras paginasldocumentos cuyo contenido esta 
relacionado con la palabra caliente activada. 

(3) - En la red existen versiones no comerciales tanto de visuali- 
zadores como de programas de edición de páginas Web. 

(4) - ALVAREZ, A.: HTML Creación de páginas Web. Madrid: Anaya 
Multimedia. 1996. 

CHALEAT, P y CHARNAY, D.: HTML y la programación de ScrK 
dores Web. Barcelona: Gestión 2000, 1996. 

(5) - El Programa de nuevas Tecnologías. del Ministerio de Educa- 
ción y Cultura, ofrece este servicio a los centros públicos de 
sus ámbitos de gestión. ONGs y empresas privadas dan tam- 
bién estos servicios. 
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Empresas de servicios 
Internet 

Lo que en términos generales podemos denominar 
conexión a Internet, engloba diferentes servicios: acceso 
a páginas de información en diferentes aplicaciones 
m, Gopher ... ), correo electrónico (E-mail), trans- 
ferencia de ficheros, etcétera. Aunque todas las empre- 
sas proveedoras ofertan unos mínimos similares, algu- 
nas disponen de servicios mas especializados que, 
dependiendo de nuestras necesidades, nos podrá intere- 
sar contratar. Tampoco son homogéneas las cuotas de 
conexión, el número de nodos locales disponibles por 
cada empresa (dato a tener en cuenta para usuarios de 
localidades pequeñas, salvo que la conexión se realice a 
través de Infovia), la oferta de páginas web gratuitas 
donde el usuario puede incluir información de sus servi- 
cios, n i  la velocidad de acceso, factor este últ imo cada 
vez más importante, pero que depende de variables téc- 
nicas bastante complejas; una de ellas, que suele ser el 
dato que reflejan en las informaciones promocionales, es 
el ancho de banda con el que operan (en Kb o Mb por 
segundo). Cuanto 
mayor sea éste, se 
entenderá que el  
proveedor "puede" 
ofrecer una veloci- 
dad en el  servicio 
también mayor. 
Por o t ra  parte. 
como ocurre con 
cualquier informa- 
ción referente a 
Internet, las trans- 
formaciones son tan 
vertiginosas que 
cualquier dato 
puede quedar desfa- 
sado en muy poco 
tiempo. El número 
de proveedores y 
otras empresas de 
servicios que operan 
en nuestro país 
aumenta constante- 
mente, y en este 
sentido, la muestra 
que presentamos es 
lógicamente limita- 
da, siendo el princi- 
pal criterio de inclu- 
sión. tras una reco- 
pilación previa basa- 
da en diversas fuen- 

tes, el hecho de que nos hayan enviado a la redacción 
una mínima información sobre los servicios que ofrecen, 
a partir de las cuales hemos realizado las reseñas. 
Recogemos finalmente un listado de otros proveedores 
importantes, así como un anexo sobre las particularida- 
des de la Red Iris y de lnfovia. 

ABAFORUM 
Dirección: Rambla del Celler no 65.08190 Sant Cugat (Barce- 
lona) 
Tlf.: 902 102 2 10 
Fax: (93) 589 44 86 
Dirección Web: http:llwww.abaforum.es 
Correo electrónico: info@abaforum.es 
Empresa creada en 1988, ofrece conexión con lnternet sin Ilmi- 
te de tiempo (tarifa plana), dirección de correo electrónico. 
acceso a mis de 15.000 newsgroups. acceso desde lnfovía a 
coste de llamada urbana. acceso desde modem V.34 o enlace 

RDSI, servidor Web, 
servidor FTP, etcktera. 
Las tarifas oscilan 
desde 10.000 ptas. por 
conexi6n y 3.000 de 
cuota mensual, hasta las 
180.000 ptas. de cone- 
xi6n y 150.000 de cuota 
mensual (64 Kb) en 
conexiones corporati- 
vas permanentes. exis- 
tiendo entre estas dife- 
rentes tarifas según ser- 
vicios solicitados. 

DlGlTAL DOMAIN 
Dirección: Francisco 
Navacerrada 8.4". 
28028 Madrid 
Tlf.: (9 1) 726 80 38 
Fax: (9 1) 726 2 1 02 
Dirección Web: 
http:llwww.ddnetes 
Empresa de servicios 
globales para Internet. 
consultorías y asesora- 
miento de planificacio- 
nes. instalaciones y 
mantenimiento de 
conexiones realizadas 
por distintos tipos de 
usuarios. Nodo local en 
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Madrid y acceso nacional vía X.25 de BT Telecomunicaciones. 
Ofrece diferentes tipos de acceso según necesidades: acceso 
personal por via telefónica para particulares y profesionales que 
desean conectarse a lnternet de forma económica (4.000 
ptaslmes por acceso); E-Mail y News corporativo para empresas 
que requieran buzones de correo para diversos empleados, con 
o sin servidor dedicado (10.000 ptaslmes con tráfico de correo 
a 60 Mb y 5.000 ptaslmes conexión TCPIIP); servidores y diseño 
de páginas web (10.000 ptas. contratación de dominio propio, 
10.000 ptaslmes mantenimiento de dominio; 15.000 ptas. diseño 
de páginas normales); acceso pleno a lnternet por red conmuta- 
da para varios usuarios por medio de un servidor de conexión; 
acceso pleno a lnternet por enlace con red X.25 y línea de 64 
Kbls. 

ENCOMIX  
Dirección: P" María Agustin 4. 50004 Zaragoza 
Tlf.: 902 240 15 1 
Fax: (976) 44 32 77 
Dirección Web: http:llwww.encomix.es 
Correo electrónico: info@encomix.es 
Empresa dedicada desde 1987 a la ingeniería y desarrollo de apli- 
caciones telemáucas. Como proveedor de lnternet facilita: acce- 
so individuales o corporativos vía Red Telefónica Conmutada, vía 
Red Digital (RDSI), así como por Infovía; diseño páginas y alqui- 
ler de espacios Web; aplicaciones Web; Hosting de servidores 
Internet; venta directa de productos lnternet (navegadores. 
modem. router, etcétera) con instalación y formación a domici- 
lio; Línea de salida a lnternet de 128 Kbls; atención técnica a 
usuarios. 
Las tarifas mensuales oscilan entre las 4.000, sin límite de horas, 
y las 16.000 ptas. en conexión corporativa (20 ordenadores) en 
tarifa plana. Posee dominio propio para las empresas y I Mb gra- 
tuito de espacio en WWW para cada una de las cuentas. 

EUNET SPAlNlGOYA 
Nombre  d e  la  empresa: Goya Servicios Telemáticos 
Dirección: Clara del Rey no 8, lo 7. 28002 Madrid 
Tlf.: (9 1) 327 47 00 
Fax: (91) 413 49 O1 
Dirección Web: http://www.eunetes 
Goya es una empresa pionera en nuestro país en la oferta de 
acceso a Internet, integrada en la red Eunet que comprende 28 
compañías que dan servicio en 38 países. Su oferta de servicios 
es muy completa. diversificándose en las siguientes "ramas": Inte- 
rEUnet ofrece conexión permanente al conjunto de servicios 
lnternet a través de circuitos dedicados. EUnetDiol permite la 
conectividad a lnternet mediante acceso por red telefónica o red 
digital de servicios integrados (RDSI). EUnetMail&News permite 
el acceso (texto, audio e imagen) a foros de noticias y mensaje- 
ría electrónica; EUnetPenonal permite la conexión para estacio- 
nes de trabajo personal; EUnetTraveler está diseñado para el pro- 
fesional en movimiento. permitiendo el acceso directo a la 
empresa desde más de 250 puntos de servicio de la red en tres 
continentes; EUnetWeb permite ofrecer productos y servicios a 
través de páginas web. 
Los precios de estos servicios son variables; como ejemplo, 
EUnetDial (el más usual) cuesta 30.000 ptas. de alta y 10.000 ptas. 
mes, y EunetMail&News 10.000 ptas. de alta y 10.000 ptas. de 
cuota rnensual. 

GLOBAL ONE. France Telecom Redes y Servicios S.A. 
Dirección: Pinar. 7. 28006 Madrid 
Tlf.: (9 1) 563 26 53 

Fax: (91) 561 51 35 
Dirección Web: http:llwww.global-one.net 
Grupo de empresas formado por Deutsche Telekom, France 
Telecom y Sprint. unidas con el objetivo de simplificar el com- 
plejo mundo de las comunicaciones. El servicio Global IP posee 
soporte propio tanto para la instalación como para el manteni- 
miento de los componentes de la red y equipamiento del clien- 
te. no dependiendo de suministradores externos para la resolu- 
ción de problemas en la red. Soporta una amplia gama de veloci- 
dades de puertos de acceso (desde 64 Kbls). Especialmente diri- 
gido a empresas que desean ofrecer a terceros el acceso a Inter- 
net, desarrollar su propio servidor Web y conectar su propia 
red a lnternet 
Tarifas: tarifa plana mensual. 

IBM G L O B A L  NETWORK 
Dirección: Santa Hortensia 26-28.28002 Madrid 
Tlf.: (900) 10 04 00 
Fax: (91) 519 39 87 
Dirección Web: http:llwww.ibm.com 
Proporciona un completo acceso a lnternet vía red telefónica 
conmutada. permitiendo utilizar cualquiera de la aplicaciones más 
extendidas en la red (WWW, Gopher, Correo Electrónico, 
Grupos de Noticias, FTP, Telnet, etcétera). El registro de acce- 
so se hace de forma automática desde el propio ordenador y la 
facturación es mediante tarjeta de crédito. Ayuda permanente al 
usuario para soporte en la conexión y administración de cuentas 
abiertas. Cada cuenta abierta da derecho a tener hasta 6 usua- 
rios de E-Mail individuales con su propia dirección y buzón inde- 
pendiente. IBM Global Network cuenta con 17 nodos de entra- 
da a lnternet a nivel nacional. 
Tarifas: alta de entrada: 5.135 ptas. Cuota mensual con 3 horas 
de conexión: 2.200 ptas. Cuota mensual con 30 horas de cone- 
xión: 4.400 ptas. Hora adicional: 580 ptas. 

I C L  MEDUSA 
Dirección: Arturo Soria 245.28003 Madrid 
Tlf.: (91) 384 81 00 
Fax: (91) 3848200 
Dirección Web: http://~.medusa.es 
Cor reo electrónico: soporte@medusa.es 
Medusa dispone de cinco nodos en España (Madrid. Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Bilbao), así como acceso a través de Infovía. 
Ofrece conexión plana en todas las modalidades, correo elec- 
trónico. Usenet, acceso remotos a servidores vía FTP. Telnet y 
WWW, almacenamiento y reenvío de correo electrónico. 
soporte telefónico gratuito. 
Las tarifas son fijas independientemente del tiempo de uso o de 
la información recibida y dependen del tipo de servicio elegido: 
SuperlNTERNET (acceso individual por telefono) cuesta 2.800 
ptas. por conexión y 5.800 ptas mensuales; CallerlNTERNET 
(acceso corporativo por teléfono) cuesta 30.000 ptas. por cone- 
xión y 50.000 ptas. mensuales; MedusaOClO (acceso individual a 
través de Infovía) con una cuota de conexión de 2.000 ptas y 
2.500 ptas. de cuota mensual; MedusalNTERNET (acceso corpo- 
rativo permanente) con una cuota de conexión de 150.000 ptas. 
y una cuota rnensual de 75.000 ptas. Tambien posee alquiler de 
espacio en el servidor WWW y-diseño de páginas ~ e b .  

INTERCOM 
Dirección: Sant Francesc 4.2". 08290 Cerdanyola del Valles 
(Barcelona) 
Tel.: (93) 580 28 46 
Fax: (93) 580 56 60 
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Dirección Web: http:llwww.intercom.es 
Correo electrónico: info@intercom.es 
Ofrece acceso completo a lnternet mediante red Infovía, cone- 
xión a diferentes bases de datos de lnternet con herramientas de 
búsqueda, foros y bases de datos propias de acceso privado para 
colectivos y empresas, correo electrónico a nivel mundial, 
correo off-line, disponibilidad de conexión 24 horas y servicio de 
atención personalizado, investigación y desarrollo de soluciones, 
proyectos llave en mano, etcetera. 
Las tarifas varían según servicios prestados: 1.500 ptas. al mes 
por servicio On-LinelBBS. 2.900 ptas. por acceso lnternet + ser- 
vicios On-LinelBBS con 20 horas de conexión. 4.500 ptas. de alta 
y 4.800 ptas. de cuota mensual por acceso completo a lnternet 
mediante RDSl y 20 horas de conexión (225 ptas. por hora adi- 
cional). etcbtera. 

BIT MAILER 
Dirección: Alcdntara no 57, 2" A. 28006 Madrid 
Tlf.: 902 386 586. (9 1 ) 402 I 5 5 1 
Fax: (91) 402 41 15 
Dirección Web: http:llwww.bitmailer.com 
Correo electrónico: info@bitmailer.com 
Proveedor de acceso a lnternet mediante nodo local en Madrid 
(acceso por Infovia), ofrece diferentes servicios de acceso. según 
necesidades: BitMailer On Line. acceso a 
lnternet para particulares y empresas, 
etcbtera. 
Tarifas: Modalidad pata principiantes 
(EntryPack) con 20 horas de conexión 
y cuota mensual de 2.500 ptas. Moda- 
lidad para expertos (Standard) con 
tarifa plana y cuota mensual de 3.500 
ptas. BilMailer Net. servicio de cone- 
xión de redes corporativas a lnternet 
mediante circuito de 64 Kbls con cre- 
ación de dominio propio y consultoría 
en todo el proceso de conexión y 
gestión de enlace (conexión: 235.000 
ptas.. cuota mensual 150.000 ptas). Bit- 
Moiler NetOnDemond. servicio de cone- 
xión de red corporativa a lnternet 
mediante RDSI con cesión de espacio 
en el servidor Web (conexión: 
180.000 ptas., cuota mensual 50.000 
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direcciones IP. conversación on-line en tiempo real (Talk), con- 
versaciones simultaneas (IRC), foros de discusión (Nem), dise- 
ño y desarrollo de páginas Web. 
Tarifas: 3.500 ptas. en conexión RTB de acceso individual; 
10.000 ptas. alta y 7.500 ptas en conexión RDSl a 64 Kbytes. Las 
dos modalidades son sin limite de tiempo e incluyen dirección de 
correo electrónico 

OFFCAMPUS 
Dirección: Conde de Petialver 9,4O. 28006 Madrid 
Tel.: (902) 32 00 32 
Fax: (91) 43 1 38 36 
Dirección Web: http:llwww.offcampus.es 
Correo electrónico: infonet@offcampus.es 
Off Campus está promovida por profesionales vinculados al 
mundo de la universidad en España y en Estados Unidos, al 
mundo de la informdtica. de la telecomunicación y de las 
artes visuales. Posee conexión plena con lnternet (WWW, 
FTP, Telnet. Chat, E-Mail, etcbtera). 32 nodos provinciales y 
líneas de comunicación punto a punto. Entre lo servicios que 
presta se encuentran los alojados a Off Campus (bases de 
datos de información internacional y nacional. servicio de tra- 
ducción de documentos On Line, Forum de comunicaciones. 
acceso a bibliotecas universitarias españolas, E-Mail, bases de 

ptas.). BitMailer Web, cesión de espa- 
cio en el servidor web con posibilidad de obtener asistencia 
tbcnica en la realización de diseños grdficos o creación de 
aplicaciones basadas en Web (cuota mensual de 25.000 ptas. 
por 5 Mb de espacio 7 días a la semana; cuota mensual de 
35.000 ptas. con dominio propio). Enrutamiento de correo 
electrónico sin límite de números de usuarios (conexión: 
10.000 ptas.; cuota mensual 10.000 ptas.). 

JET INTERNET 
Dirección Abendaño 42.0 1008 Vitoria-Gasteiz 
Tlf.: 902 239 96 1 
Fax: (945) 24 93 92 
Dirección Web: http:lIwww.jetes 
Correo electrónico: info@jetes 
Empresa proveedora centrada en la conexión a lnternet dentro 
del dmbito nacional. Acceso a travbs de Infovia, 2 Mb de ancho 
de banda. Servicios: servidor WWW. espacios FTP. correo elec- 
trónico, lista de correos, servidores Archie. buzones adicionales. 
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datos Wais. Hytelnet, multiconferen- 
cias ...). servicio de tránsito a bases de 
datos españolas que tienen su propio 
servidor y que están conectada a Off 
Campus (telebanca. comunicación per- 
sonalizada. depósito de currículum, 
bolsa de trabajo. lectura de diarios y 
noticias. consulta de correo elecwóni- 
co personal) y los servicios en los que 
Off Campus hace de pasarela. como 
es el caso de lnternet 
Tarifas: económica (5.000 ptas. alta y 
1 S00 mensuales con tres horas de cone- 
xión). ilimitada (5.000 ptas. alta y 5.500 
ptaslmes con tiempo de conexión ilimi- 
tado), empresas (1 5.000 alta y 12.000 
pmlmes con tiempo ilimitado y alojo de 
una página Web de I Mb) 

RED EUROSUR 
Dirección: Hermanos Cada Noblejas. 

4 1.29037 Madrid 
Tlf.: (9 1 ) 408 43 14 
Fax: (9 1 ) 408 70 47 
Dirección Web: http:llwww.iepala.es 
Correo electrónico: www@eurosur.org 
Facilita el acceso completo a lnternet a ttaves de lnfovía 
(WWW. correo electrónico. FTP... ). Dispone de espacio pata el 
usuario en el servidor Web con dominio propio. Realiza servi- 
cios de desarrollo tales como: creación de páginas Web en 
HTML hasta 2.000 caracteres. creación de páginas a partir de 
texto en ficheros en formato ASCII. WordPerfect, Word. Bases 
de Datos, programación (CGI. etcetera) y servicio televenta. 
Todas la tarifas que ofrecen son planas. 

SARENET 
Dirección: Parque Tecnológico 103.480 16 Zamundo (Vizcaya) 
Tels.: 902 239 076. (94) 420 94 70 
Fax: (94) 420 94 65 
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Dirección Web: http:llwww.sarenetes 
Correo electrónico: info@sarenet.es 
Conexión con lnternet a todos los servicios por dos enlaces 
diferentes de alta capacidad: Telefónica y Sprint, con nodos pro- 
pios en las ciudades españolas más importantes, así como acce- 
so por Infovía. Conexiones Slip y PPP por red telefónica conmu- 
tada y RDSI. y enlaces dedicados por líneas Punto a Punto y 
Frame Realy. Sarenet pone a disposición de sus usuarios un ser- 
vicio telemático para el diseño y realización de páginas Web, 
alquiler de espacio, enlaces con lnternet para servidores Web e 
instalación de servidores. 
Tarifa: 4.000 ptas. de cuota de alta y 3.000 ptas de cuota men- 
sual. 

SERVICOM 
Dirección: Avda. Europa 24. Parque Empresarial La Moraleja. 
28 109 Alcobendas (Madrid) 
Tlf.: (9 1 ) 66 1 79 02 
Fax: (9 1 ) 66 1 46 64 
Dirección Web: http:llwww.servicom.es 
Correo electrónico: servicom@servicom.es 
Fundada en 1994, desarrolla herra- 
mientas de navegación y posibilita el 
depósito de información en la red, 
además de diseñar y desarrollar solu- 
ciones llave en mano. Conectividad 
RDSI. Frame Relay. punto a punto, 
correo electrónico, hosting y diseño 
de páginas Webs, grupo de noticias 
(News), lista de correo. eaktera. En la 
actualidad cuenta con 60 centros de 
formación especializados en cursos de 
navegación por Internet Ofrecen con 
la conexión el programa Nestcape 2.0 
y la revista Se~icorn Magazine. 
Tarifas: cuota fija (sin límite de horas 
de conexión) por 4.500 ptas.lmes. 
Cuota variable (3 horas de conexión 
mensuales) por 1.450 ptaslmes. El alta 
de conexi6n es gratuita y la hora adi- 
cional son 480 ptas. 

SGI Soluciones Globales l n t e r  
net 

una gran variedad de servicios de información y de comunica- 
ción. todos ellos en español: consulta editorial de publicaciones 
pertenecientes a diversos sectores (informático. ocio, cultura. 
deportes...); información nacional e internacional gracias al 
acuerdo con Europa Press; informaciones prhcticas. bolsas de 
trabajo, telecomp ra... Incorpora servicios de correo electrónico 
propio, además del acceso al E-mail de Internet. chauing o di& 
logos a tiempo real para conversación de usuarios y fórums para 
intercambios de opiniones y articulas sobre temas de interbs 
para usuarios con aficiones comunes. 
Tarifas: 1.800 ptas. al mes con 3 horas de conexi6n gratis. 
7.170 ptas. al mes con 12 de conexión gratuita. Algunas tarifas 
incluyen el modem y la hora adicional cuesta 700 ptas. 

TESAI. Telefónica Servicios Avanzados de Información 
Dirección: Julián Camarilla no 6. 28037 Madrid. Nicaragua 48. 
08029 Barcelona 
Tlf.: 902 230 240 
Fax: (91) 337 80 12. (93) 419 66 59 
Dirección Web: http:llwwwtsai.es 
Correo electrónico: cauonline@tsai.es 

Perteneciente al grupo Telefbnica Sis- 
temas. TSAl se dedica al desarrollo. 

Dirección: lsaac Newton 1 1.28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel.: (91) 804 28 37 
Fax: (91) 804 14 O5 
Dirección Web: http:llwww.esegi.es/esegilsgihome.html 
Correo electrónico: info@esegi.es 
Perteneciente al grupo empresarial GMV. SGI Soluciones Globa- 
les lnternet ofrece además de la gama completa de servicios de 
acceso a lnternet otros muchos servicios especializados en tele- 
comunicaciones. proyectos de ingeniería, seguridad, así como 
soluciones de Hosting. tanto en presencia virtual como en Inter- 
Acu6n Web. centro servidor de SGI muy transitado en lnternet 

TELELINE. Servicios y Contenidos por la Red S.A. 
Dirección: Velázquez 10,2" Dcha. 28001 Madrid 
Tlf.: (9 1) 575 47 5 1 
Fax: (91) 575 86 33,575 85 21 
Dirección Web: http:1110.128.14.Uteline-publico 
Correo electrónico: info@teleline.es 
Ademds de la conexión completa a Internet, con acceso a travks 
de Infovia, Teleline es pionera en España del on-line englobando 

comercialización, implantaci6n y 
explotación de Servicios de Valor 
Añadido. Proporciona acceso com- 
pleto a los servicios lnternet a travbs 
de las redes lnfovia e lbernet de Tele- 
f6nica y atención permanente al usua- 
rio. Ponen a disposición de los prove- 
edores de contenidos y de los usua- 
rios finales los siguientes servicios: 
centro proveedor de acceso. centro 
proveedor de información a clientes, 
centro productor de contenidos. ges- 
tión de clientes y consumos. Con la 
conexión a lnternet se ofrece gratui- 
tamente el software de acceso a Info- 
via e Internet, modem de comunica- 
ciones a 14.000 bps (opcional) y 
soporte desde el Centro de Atenci6n 
a Usuarios a la instalación. 
Las tarifas para empresas oscilan 
entre 4.500 y 5.500 ptas. según el 

número de usuarios. Para particulares, existe una cuota mensual 
de 1.470 ptas. con 3 horas de conexi6n gratuita. La hora adicio- 
nal cuesta 490 ptas. 
Algunos webs desarrollados por TSAl son: Mundi-Prensa 
(www.tsai.es1mprensa). El País (www.tsai.eslelpais), OMC 
(www.tsai.eslomc). enve otros. 

Otras empresas proveedoras: 

ADAM lnternet 
OGlC Informática 
Tlf.: (93) 430 00 22 
http:llwww.adam.es 
ogic@adam.es 

Aííos Luz lnternet 
Tlk902 10 1053. (91)4202986 
hnp:llwww.luznetes 

Asertel S.A. 
Tlf.: (93) 280 3 1 32 
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Fax: (93) 280 03 56 
http:llwww.asertel.es 
info@asertel.es 

BTnet  
BT Telecomunicaciones 
Salvador de Madariaga no 1. 28027 Madrid 
Tlf.: 9 11377 88 00 
Fax: 911377 88 88 
http:llwwwbtcom 

Cesatel 
Fernando Macias, 2. La Coruña 
902 10 1 1  73 
http:llwww.cesatel.es 
info@cesatel.es 

Hispanet 
Ferro 7, Nave 8.08038 Barcelona 
Tlf.: (93) 296 S I  1 I 
Fax: (93) 223 20 75 
hctp://www.hnetes 
info@hnetes 

l bemet  
Telefónica de España 
Tlf.: 9 11584 08 18 
http:/lwww.ibertnetes 

INFOV~A 
Tlf.: 900 500 055 
Dirección Web: 
http:l/www.telefónica.eslinfovia/infovia.html 
Infovia es un servicio de Telefónica que permite a cualquier 
usuario, independientemente de su situación dentro del terri- 
torio nacional y con coste de llamada local, conectar por 
medio de búsqueda directa, guia temática o guia alfabetica con 
los servicios lnternet existentes en nuestro pais. Telefónica 
entrega el software de conexión gratuitamente. aunque este 
requiere como equipo mínimo un ordenador 486 con 8 Mb de 
RAM y un modem a 14.000 bps. Telefónica mantiene un servi- 
cio neutral, facilitando a todas las empresas e instituciones las 
mismas opciones y un mismo nivel de acceso. Cuenta también 
con acceso internacional para acceder a lnfovia desde fuera de 
España. 

lnterplanet 
(93) 894 95 64 
http:llwww.interplanetes 

RAN Internet  
Plaza San Juan de la Cruz 1.28003 Madrid 
Tlf.: (91) 535 14 93 
F a x :  (91) 5350634 
http:llwww.ran.es 
info@ran.es 

Seker BBS 
Consejo de Ciento 200 bis. 080 1 1 Barcelona 
Tlf.: (93) 8 12 62 97 
Fax: (93) 45 1 60 39 
http:llwww.seker.es 

SkiodMáquinas Inteligentes 
Centro Coronado, Local 10. Las Rozas (Madrid) 
Tlf.: (91) 637 33 68 
Fax: (91) 637 33 68 
http1www.skios.e~ 
root@skios.es 

Te lcom Telemática y Comunicaciones 
Tlf.: (91) 525 43 90 
http:llwww.telcom.es 
admin@telcom.es 

Red Iris. Cent ro  d e  Comunicaciones del CS lD  
Dirección: Serrano no 142.28006 Madrid 
Tlf.: (9 1) 585 5 1 50 
Fax: (91) 585 5 1 46 
Dirección Web: http:llwww.rediris.es 
Gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas (CSIC) y patrocinada por el Plan Nacional de I+D, la 
Red Iris constituye la "sección española" de Internet, siendo 
por ejemplo la encargada de proporcionar a cualquier orga- 
nización o proveedor de servicios lnternet de España los 
registros de dominios bajo "es" (España). 
Punto de acceso para más de 250 instituciones de investiga- 
ción afiliadas a ella (no está abierta a cualquier tipo de usua- 
rios). está constituida por 17 nodos. correspondientes a cada 
una de las comunidades autónomas, siete de los cuales están 
conectados mediante lineas punto a punto de 2 Mbls, actual- 
mente modificandose a tecnología ATM con velocidades de 
entre 3 y 9 Mbls. Aparte del nodo central de Madrid, los 
otros 9 nodos están conectados mediante Frame Realy a 2 
Mbls. El acceso internacional esta compuesto por una línea 
IP de 4 Mbps y una línea X.25 de 64 Kbls a Europanet 
Servicios: Conectividad plena a lnternet y alquiler de espa- 
cio en el servidor para incluir páginas Web; Correo Electró- 
nico con diferentes modalidades, Servicio de Directorio 
Electrónico sobre organizaciones. departamentos y perso- 
nas; Servicio de News con distribución de las Usenet News 
a los centros afiliados, asegurando la vias de recepción por 
contacto con redes europeas como TEREA y DANTE y 
coordinación de la jerarquía "es"; Servicios de Información 
que incluye servidor Web, servidor FTP con I I Gbytes de 
software de libre distribución para los usuarios de la red. 
además de dos servidores más (SunSite y AppleSite) con 
software de dominio público y acceso de servicios de infor- 
mación disponibles en Internet; asesoramiento y atención de 
emergencias, experiencias Piloto y grupos de trabajo. 
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C O N  v o c  

BIBLIOTECAS Y 

El 27 de Septiembre. en el marco 
de LIBER'96. tendrá lugar una 
Mesa Redonda bajo el título Biblio- 
tecas y edición electrónica, en la 
que se  debatirán las repercusio- 
nes que tienen la utilización de las 
publicaciones electrónicas en el 
funcionamiento de las bibliotecas. 
tanto desde el punto de vista 
bibliotecario como desde el punto 
de vista del mundo editorial. 

bhktmiodeEaicaaónyuIhna 
DkecaónGeneraldelLik0,ArchiyBibl~ 

Subdirecci6n General de Coordinación 
Bibliotecaria 

Plaza del Rey. 1 - 28004 Madrid 
Tel. (91) 531 92 12 

Z 

PREMIOS FUNDESCO 

La Fundación para el Desarrollo 
de la Función Social de las Comu- 
nicaciones (FUNDESCO) ha con- 
vocado los Premios de Ensayo. 
Investigación y Tesis Doctorales 
para 1996. El fin de estos premios 
es promover e impulsar la investi- 
gación, el uso y aplicaciones 
sociales de las telecomunicacio- 
nes y de las tecnologías de la 
información. El plazo de presenta- 
ción de solicitudes termina el 31 
de Octubre. Información sobre las 
bases de la convocatoria en: 

Plaza de la Independencia, 6 - 28001 Madrid 
Tel. (91) 330 06 98 

IV CONGRESO 
NACIONAL SOBRE EL 

Organizado por SEISIDA y patroci- 
nado por la Generalitat Valenciana 
y el Ayuntamiento de la ciudad. los 
dias 1.2 y 3 de abril de 1997 se cele- 
brará en Valencia el IV Congreso 
Nacional sobre el Sida. Con este 
congreso, abierto a la participación 
internacional. se pretende, además 
del debate, cooperar con la difusión 
del avance científico. Los temas se 
abordaran a través de sesiones ple- 
narias, mesas redondas. simposios 
y comunicaciones (se concederán 3 
premios a las mejores comunica- 
ciones que se presenten) sobre los 

últimos avances científicos. desde 
el punto devista médico, de preven- 
ción. curativos, psico-sociales y de 
impacto y respuesta de las perso- 
nas y la sociedad. 

CURSO DE FORMA- 
CIÓN BIBLIOTECARIA 

Siguiendo con los cursos y semi- 
narios de formación del profesora- 
do, la Universidad de Otoño CDL 
96 ha convocado. del 30 de sep- 
tiembre al 20 de diciembre, un 
Curso de Formación Bibliotecaria, 
en horario de 15.30 a 18.30 h.. 
con el objetivo de proporcionar a 
los asistentes una formación teó- 
rica y práctica de biblioteconomía. 
catalogación y clasificación. El 
curso. cuyo criterio de evaluación 
es la asistencia. consta de 150 
horas (30 h. de clases teóricos y 
120 h. de clases prácticas). Según 
acuerdo con el MEC, conceden 15 
créditos. Para más información: 

Ediciones Rialp convoca el "50" 
Premio Adonais de Poesía" en len- 
gua castellana para poetas no 
mayores de 35 años. Los origina- 
les deberán ser remitidos al Direc- 
tor de la Colección "Adonais" (Edi- 
ciones Rialp) antes del 15 de 
Octubre. Para más información: 

Ediciones Rialp' 
Alcala, 290 - 28027 Madrid 

Tel. (91) 326 05 M* 

INTERDIDAC 

La Feria de Madrid. IFEMA. con el 
patrocinio de IBERDIDAC (Aso- 
ciación Nacional de Fabricantes y 
Distribuidores de Material Educa- 
tivo). celebrará. del 12 al 15 de 
Mano de 1997. la 8" edición del 
Salón Internacional de  la Educa- 
ción INTERDIDAC. El certamen, 
que tendrá lugar en el pabellón No 

6 del Parque Ferial Juan Carlos 1, 
reúne, con carácter bienal, a todas 
las empresas e instituciones que 
ofrecen las herramientas didácti- 
cas más avanzadas en el terreno 
pedagógico. Paralelamente se rea- 
lizará un programa de actividades, 
jornadas técnicas. mesas redon- 
das, conferencias y seminarios. 
Para más información: 

IFEMA 
Parque Ferial Juan Carlos I 

Apto. de correos 67.067 
28067 Madrid 

Tel. (91 722 50 00 

La Fundación Universidad- 
Empresa. en colaboración con la 
UNED. convoca un Curso de 
Especialización Básica en Internet 
y sus aplicaciones en el mundo de 
la educación y la empresa. Tendrá 
una duración de 350 horas (35 
créditos). del 25 de octubre al 15 
de junio. El curso seguirá la meto- 
dología de la UNED, a distancia. 
aunque se realizarán tres sesiones 
presenciales de carácter volunta- 
rio. El plazo de inscripción finaiiza 
el 30 de septiembre. 

Con el fin de reunir al público inte- 
resado en la investigación en biblio- 
teconomía y documentación. cuá- 
les han sido las principales líneas 
temáticas y trasmitir la experiencia 
de los investigadores más activos. 
la Escola Universitaria Jordi i Bala- 
guer de Biblioteconomia i Docu- 
mentació ha organizado las Joma- 
das sobre la Investigación en Biblio- 
teconomía i Documentació en Espa- 
ña Estasjornadas se celebrarán en 
Barcelona los días 26 y 27 de sep- 
tiembre. Para más información: 

Escola Universitaria Jordi Rubi6 i Balaguer 
Travessera de les Corts, 131 -159 

08028 Barcelona 
Tel. (93) 491 37 15 [ . .  . : 1 
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