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Estimada Redacción. ~1 dud; *OA,7h";IQescribir esta 
En el número de octubre de Edu- h a  i>orque m e  horroriza pole- 
cación y Biblioteca han publicado 
ustedes dos cartas. Una crítica del 
tema monográfico sobre el tema de 
la homosexualidad de su  número 
anterior y otra en favor. 
Nada en contra de que las dos 
se hayan publicado. pero si con- 
tra la disertación de columna y 
media que ustedes han añadido. 
Y no porque los argumentos que 
presentan sean más bien modes- 
tos, sino porque no creo que sea 
la competencia de una revista 
como Educación y Biblioteca 
moralizar sobre nada. 
Desarrollen temas que crean de 
interés a los lectores pero dejen 
que éstos hagan. o hayan hecho, 
sus juicios. Son ya mayorcitos. 0, 
Les que les pone nerviosos que 
piensen de otra manera? 
Y miren que. después de todo. sé 
apreciar la revista de la que soy lec- 
tor desde hace muchos -os. 

R o a ~ m  h R N h  

mizar, sólo quiero decir aPs 
- - --- cosas: 

- Mostrar mi apoyo a lo dicho h, 
Sra. Amparo Martinez-Cañavete 
con la que estoy absolutamente 
de acuerdo y que. además. me 
parece que se ha expresado con 
absoluto respeto y delicadeza. 

- A la vez mostrar mi repulsa por 
el modo de responder de la 
redacción. con un tono que me 
ha parecido bastante ofensivo y 
al parecer olvidándose de que 
toda persona tiene derecho a 
hacer oir su voz con respecto al 
tema que sea y aunque esa voz 
no esté de acuerdo con las ten- 
dencias politicamente correctas 
del momento. 

Espero poder seguir considerando 
a mi revista preferida una publica- 
ción verdaderamente y en profun- 
didad democrática. 
Atentamente. 

CARMlRA GONZALeZ 

Nota de 1. ndacci6n: 

Nuestra compañera Cristina 
Arneijeiras. que hasta ahora 
nos deleitaba con las paginas 
de "Libros Recomendados" y 
"Hacia la Biblioteca Ideal" en la 
sección de Literatura Infantil y 
Juvenil. deja de trabajar de 
manera continua con EDUCA- 
C I ~ N  Y BIBLIOTECA. 
Ana Garralón. colaboradora 
en múltiples ocasiones. se 
incorpora como responsable 
de la sección de Literatura 
Infantil y Juvenil. Sección que 
a partir del próximo mes de 
diciembre va a cambiar en su 
concepto y presentación. Algu- 
nas secciones como "Hacia la 
biblioteca ideal" desaparece- 
rán. y qué mejor despedida 
que invitando a colaborar en 
ella a una lectora entusiasta. 
Verónica Uribe. fundadora de 
Ediciones Ekaré en Venezuela. 
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Educación y Biblioteca no hace 
necesariamente suyas las opi- 
niones y criterios expresados 
por sus colaboradores. 

La información bibliotecaria tiene dos aspectos fundamentales: el del 
contenido y el de la acción. La acción de informar, de dar información. 
no podemos entenderla en un sentido reduccionista. como algo utilita- 
rio y objetivo. La información se relaciona tanto con proporcionar un 
dato estadistico como con el acceso a una guía de viajes, a un directo- 
rio de asociaciones locales o a la posibilidad de leer a los clásicos. 

Como servicios públicos las bibliotecas deben garantizar a la sociedad sus dere- 
chos de información. Como profesionales bibliotecarios debemos entender esta 
acción de informar en un sentido amplio y con un componente de formación. 
Cuando una biblioteca concreta pone en marcha un servicio de formación de 
usuarios no sólo está favoreciendo el buen uso de sus fondos, sino que contri- 
buye al desarrollo de habilidades que posibilitarán al usuario el acceso a la 
información en otros lugares y la posibilidad de ampliar su mundo personal. 
Este planteamiento implica una mayor atención a las necesidades de los usua- 
rios y. si se quiere ser consecuente con ese espíritu. una forma de trabajo basa- 
da en el análisis de la realidad, la planificación y la revisión constante de ruti- 
nas y tareas. Implicar a toda la plantilla en ese trabajo es un reto y una nece- 
sidad. 
Si, como plantea Leticia Sánchez Paus, la formación de usuarios engloba las 
acepciones de orientar. educar e instruir, son muchos los aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
ese servicio. En muchos casos quedará 
patente que tareas técnicas. considera- 

@ das tradicionalmente como algo sepa- 
rado de la atención al público, están 
íntimimamente ligadas al logro de una 

.... 
buena comunicación con los usuarios. 
Por lo tanto, todo el personal bibliote- 
cario (los auxiliares por supuesto, tam- 
bién son bibliotecarios) debe estar 
comprometido en la formación. 
Un buen planteamiento del servicio 
nos proporcionara información y recur- 
sos para hacer llegar la biblioteca a 
personas que habitualmente no acu- 
den a ella. Rarnona Domínguez nos 

muestra un buen ejemplo en la experiencia de la Biblioteca Pública de Sala- 
manca. También puede servir para replantear el papel y las funciones de los 
bibliotecarios como en la Universitat Pompeu Fabra, en donde han evoluciona- 
do hacia la figura del "bibliotecario temático" para adaptar la plantilla a las 
necesidades de información/formación de sus  usuarios. 
L a  implicación e irnportacia que tienen las labores educativas en la bibiioteca 
deberían tener un reflejo en los planes de estudio universitarios. Lamenta- 
blemente en España sólo tres de las doce Escuelas y Facultades de Biblioteco- 
nomía y Documentación tienen una asignatura especííica de formación de 
usuarios. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos plantean de 
una forma directa la necesidad de enseñar y formar a nuestros usuarios. Tarn- 
bien nos ofrece la posibilidad de diseñar herramientas de autoformación que 
sustituyan y/o complementen las sesiones presenciales. 
Todo lo expuesto hasta ahora es de vital importancia para las bibliotecas esco- 
lares. en donde no sólo se debe prestar apoyo a las necesidades educativas de 
los docentes y el alumnado, sino que se debe estar formando a futuros ciu- 
dadanos y ciudadanas que tendrán que desenvolverse en la sociedad de la infor- 
mación. El nivel de discusión sobre cuáles serían las tendencias de la formación 
de usuarios en las bibliotecas escolares españolas está desde luego mediath- 
do por la propia precariedad de éstas. No hace falta decir que existen experien- 
cias puntuales. ni insistir en que fuera de esos casos concretos hablar de biblio- 
tecas escolares en España es como escribir en el agua. 
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El santo Eco de las bibliotecas 

L 
a santidad de Eco nada tiene 
que ver con la de Simeón el 
Estilita o el cilicio. No, no. A 
Eco. por ejemplo. le gustan 

mucho las bibliotecas, por eso 
nació en Alessandria (Piamonte). 
que. además, son su herramienta 
de trabajo, como la llave inglesa 
para otro. Pero sueña especialmen- 
te con una  'biblioteca a la que se 
tiene ganas de ir y que, 
progresivamente, se trans- 
forma en una gran máqui- 
na  para el tiempo libre. 
como el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, 
donde se  puede sucesiva- 
mente ir al cine, pasearse 
en el jardín, mirar las esta- 
tuas y comer una buena 
comida" (1). Porque ratón, 
lo que se dice ratón, no es 
que precisamente Eco sea 
un ratón de biblioteca. En 
todo caso, ardilla. 'Hay 
que poder trabajar una 
hora, dejar s u  libro en su 
lugar, dar una vuelta, 
fumar. beber una cerveza. Es como 
en el museo. ¿Por qué hace falta un 
bar en un museo? Si se han mirado 
bien los cuadros, no se puede estar 
más de veinte minutos en un 
museo. Hay que retomar el aliento y 
luego regresar. Actualmente, los 
japoneses pasan. ven dos mil cua- 
dros, y no han visto nada. Personal- 
mente, soy incapaz de ver más de 
tres cuadros en un museo porque 
es  una carga psíquica enorme. Lo 
mismo con la biblioteca o la libre- 
ría. Cuando entro en la FNAC, des- 
pués de haber mirado los títulos 
durante media hora, quizás sea 
porque estoy envejeciendo, la cabe- 
za me da vueltas. Felizmente, 
puedo salir y tomarme un Pemod. 
La biblioteca debe estar en este 
modelo" (2). 
Pero no e s  por esta sabia concep- 
ción de la biblioteca (que, hay que 
reconocer. no es poco. muchos por 
menos han conseguido una santi- 
dad o hasta el Premio Nobel) que 
Eco sea santo de las bibliotecas. 
sino por s u  prédica. Eco es  la única 

persona en los medios de comuni- 
cación que no necesita ser interro- 
gado para decir algo. aunque sea 
un poquito. por favor, sobre las 
bibliotecas, si no que, al contrario, 
no desperdicia ninguna ocasión 
para hablar de ellas. sea en una 
revista de modas como Vogue, el 
discurso de recepción del doctorado 
Honoris Causa de la Universidad de 

la condición más admirada. En este 
sentido el libre acceso a las estante- 
rías, a los documentos, abre la 
posibilidad de la sorpresa, de una 
nueva revelación: 'Ir a una bibliote- 
ca con un fin significa buscar un 
libro, cogerlo, mirarlo o tomarlo en 
préstamo e irse. En Italia, las 
bibliotecas con libre acceso a las 
estanterías no existen. Yo he descu- 

Castilla-La Mancha o su  primera 
novela y sorprendente best-seller. 
Y, al contrario de la mayor parte de 
los responsables de las administra- 
ciones culturales de nuestras tie- 
rras, articula un discurso. muchos 
discursos, que van más allá de lo 
bonito que es  un libro en las mani- 
tas de un niño. 
Eco es santo con tres obsesiones: la 
accesibilidad de las bibliotecas y 
nuevas tecnologías de la informa- 
ción, la necesidad de crear filtros 
para toda la cantidad de inforrna- 
ción que pulula por Intemet y la 
salvación de los libros amenazados 
por su  propia desintegración mate- 
rial. 

Llegar y besar el santo 
Para Eco la accesibilidad de la 
biblioteca (lograda por medio de 
una señalización bien hecha, por la 
configuración de unos espacios 
cómodos y confortables que no 
asusten a los usuarios que no son 
especialistas ni asiduos en sus visi- 
tas a este tipo de instalaciones) es  

bierto, en las bibliotecas 
americanas, que con el 
libre acceso se  pueden 
ojear los libros. Uno va 
para buscar el libro A y 
por azar descubre el libro 
B al lado. Quizás era ese, 
del que ignoraba su  exis- 
tencia. el que le interesa- 
ba. Es lo que ocurre en mi 
biblioteca personal. Por- 
que yo no conozco de 
memoria los treinta o cua- 
renta mil volúmenes que 
tengo. A veces. voy a bus- 
car uno y me encuentro 
con otro. Es el placer y la 
hermosura de olear los 

libros. (...) Es la única manera de 
hacer viva una biblioteca" (3). 

Desnudar un santo para 
v e s t i r  a o t r o  
Para los poderosos grupos actuales 
de las industrias de la información, 
cuyo objetivo declarado es dominar 
toda la cadena (contenido, produc- 
ción, difusión y relación con el abo- 
nado), la comunicación es, sobre 
todo, una mercancía que hay que 
producir a gran escala, predomi- 
nando la cantidad sobre la calidad. 
Cada día, alrededor de 20 millones 
de palabras de información técnica 
se imprimen sobre diversos sopor- 
tes (revistas, libros. informes, dis- 
quetes. CD-ROMI. Si en el pasado 
la información era rara y cara. 
ahora la oferta desborda. ¿Posibili- 
dad infinita de información, de edu- 
cación, para los ciudadanos o 
estrategia diabólica de los poderes 
transnacionales imitando la técnica 
del calamar? Eco, sin duda, lo tiene 
claro: "El exceso de información 
equivale al mido. El poder político 
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en nuestros países lo ha entendido 
bien. La censura ya no se ejerce por 
retención o eliminación sino por 
profusión: para destruir una noticia 
es suficiente actualmente con colo- 
car otra justo detrás. Lo que suce- 
dió durante la guerra del Golfo es 
un ejemplo perfecto de esto (4). Pero 
se podrían evocar otros. en otros 
ámbitos. Cuando toda la memoria 
humana esté en ordenador. ¿qué 
sucederá? Una bibliografia de vein- 
te títulos es muy útil ya que de ella 
usted retiene finalmente tres obras, 
que usted leerá. Pero, ¿qué hacer 
con una bibliograf~a de 10.000 titu- 
los obtenidos pulsando el botón de 
un ordenador? jArrojarla a la pape- 
leral Por lo mismo, la fotocopia 
mata la lectura. por lo tanto el 
conocimiento. Antaño iba a la 
biblioteca y tomaba notas sobre los 
libros que me interesaban. Ahora. 
estoy tan contento de llevarme a mi 
casa ese depósito de saber que he 
fotocopiado -porque es fácil- que 
incluso ni lo abro. Todo el problema 
es pues llegar a filtrar esta sobrein- 
formación. y hacerlo al instante 
porque ya no tenemos, para realizar 
ese filtrado, el tiempo de reflexión 
del que antes disponíamos" (5). 
Seis años después de estas santas 
palabras el fenómeno de la sobrea- 
bundancia de la información no ha 
cesado. al contrario. Además. un 
nuevo elemento ha irrumpido con 
fuerza en esta situación: Internet. 
Si hasta ahora la división estaba 
clara entre los productores y consu- 
midores de cultura. los que escri- 
bían y los que leían, con Internet 
cambia sustancialmente. Cualquier 
persona puede escribir cualquier 
cosa y ponerla a disposición de los 
demás. Eso significa que nos 
encontramos con más y más infor- 
mación. con el riesgo de que. supe- 
rando ciertos niveles. todo se con- 
funda y pierda valor. Eco. el santo, 
va por los cuatro caminos. mientras 
otros sestean oyendo a Dylan, pre- 
dicando a voz en grito la necesidad 
de crear filtros que permitan locaii- 
zar informaciones en la red: "Tras 
años de práctica. puedo caminar 
por una tienda de libros y compren- 
der su disposición en pocos segun- 
dos. Puedo leer el lomo de un libro y 
hacer una buena adivinanza sobre 
su contenido a través de un número 
de señales. Si veo las palabras Edi- 
ciones de la Universidad de Har- 
vard, sé que probablemente no 

encontraré una novela barata. 
Entro a la red y no cuento con esas 
habilidades. (. . .) ¿Y qué hacer den- 
tro de toda esa confusión? Intento 
leer algunos niveles básicos. Aun- 
que aquí también hay problemas: si 
tecleo un URL que termina con 
.indiana.edu pienso. 'ah, esto ha de 
tener que ver algo con la Universi- 
dad de Indiana'. La señalización es 
engañosa. hay gran cantidad de 
personas utilizando direcciones de 
todos los tipos, la mayoría de las 
cuales poco o nada tienen que ver 
con la educación. Tienes que bus- 
car a tientas a través de las señales. 
Tienes que reciclar las habilidades 
semiológicas que te permiten dis- 
tinguir un poema pastoral de un 
relato satírico y aplicarlas al proble- 

Eco es santo con tres 
obsesiones: la accesibilidad de 
las bibliotecas y nuevas 
tecnologias de la Uiforrnación, 
la necesidad de crearjltros 
para toda la cantidad de 

4 

información que pulula por 
Internet y la salvación de los 
libros amenazados por su 
propia desintegración material, 
- - - - - - -- - - - . - - - - - -p 

ma: por ejemplo, discernir los sitios 
filosóficos serios de los panfletos 
lunáticos" (6). 
Eco. en su  santa sabiduría, sabe 
que la creación de estos mecanis- 
mos no es fácil, que el aspecto inte- 
resante de Intemet está en su pro- 
pia anarquía, "pero si hay un Big 
Brother que se  meta por medio, 
bueno. adiós a Internet, será sólo 
un canal más entre tantos otros" 
(7). Pero. Les posible enseñar habili- 
dades de selección de la informa- 
ción a las futuras generaciones? 
'No tengo ni la más mínima idea. Si 
la tuviera escribiría un best-seller 
que sería adoptado en todas las 
escuelas. Pero de todas manera se  
necesita que reflexionemos. Proba- 
blemente surgirán 'centros de cali- 
dad' para señalar algunas direccio- 
nes interesantes de la red y. al con- 
trario. aquellas que hacen perder el 
tiempo, así como ciertas revistas 
científicas publican rúbricas donde 
se dice si un libro es  serio o no. Más 

allá de esto. las personas deberán 
desarrollar una especie de olfato. 
madurar la capacidad de darse 
cuenta del contenido desde la 
cubierta. Pero no es fácil. Hay ries- 
go de que una generación entera, 
como minimo, desperdicie su tiem- 
po. Este es  el verdadero problema 
de la red y yo no sé realmente cómo 
resolverlo" (8). 

Mano de santo 
Y llegamos al final. al problema fun- 
damental de las bibliotecas según 
Eco, a lo que más le angustia en 
esta santa vida: la salvación de los 
libros. La cita es larga pero. no lo 
olvidemos. es palabra de santo: 
"Desde 1870. desde que se comenzó 
a emplear el papel elaborado con 
pulpa de madera en lugar del papel 
de trapo. se dice que los libros tie- 
nen una vida media de 70 años. 
Pero los Gallimard de los años 50 
han tenido una vida media de trein- 
ta años. Tengo ejemplares de éstos 
que no puedo tomarlos en la mano 
porque caen en migajas. No vale 
con decir: 'Bueno. ten mil pesetas y 
compra otra copia'. No. es mi ejem- 
plar anotado en el curso de los 
años. Claro está. es mi problema. 
pero es también el de la humani- 
dad. La cosa más terrible es  saber 
cómo salvaremos los libros. ~Micro- 
films? Eso me parece muy antide- 
mocrático. Sólo los especialistas 
tendrán acceso a ellos. ¿Tratamien- 
to químico? Hay que hojear un libro 
pagina a página .para someterlo a 
ese procedimiento. Eso cuesta muy 
caro. Eso supondrá que no se salva- 
rá más que un 10%. Decisión terri- 
ble. ¿Quién decidirá que un libro 
sea salvado y no este otro? Tercera 
posibilidad: escanear. La escaneri- 
zación de los documentos es proba- 
blemente la solución más fácil. Pero 
si es  fácil de hacerlo para un libro 
común. lo es menos para un volu- 
men del siglo XV que no se puede 
abrir. Habrá que hacerlo, incluso a 
la vista de otra perspectiva que era 
de ciencia fi cción pero que tiene el 
aire de serlo menos de dia en día. 
Un laboratorio de Xerox, en Califor- 
nia. trabaja en esta dirección. Ima- 
ginemos el resultado final: todos los 
libros de esta biblioteca han sido 
escaneados. A continuación. usted 
tiene en su  casa, o más bien en la 
esquina de la calle. una máquina, 
como una gran máquina Xerox que 
costará por ejemplo 25 millones de 
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pesetas. Por medio del ordenador, 
solicita a la Biblioteca Nacional si 
tiene tal libro. como se hace habi- 
tualmente. Usted dice: quiero tal 
libro y, dado que tengo problemas 
con la vista, lo quiero en carácter 
16. o dado que estoy loco lo quiero 
en caracteres góticos. Usted pulsa 
un botón. El libro que evidentemen- 
te ha  sido escaneado se imprime en 
s u  casa, en carácter 16 o en gótico. 
La máquina lo encuaderna. Usted 
paga 1.000 pesetas, suma que 
incluye incluso los derechos. Por lo 
tanto. todo el pirateo por fotocopias 
va a desaparecer. Usted lee su libro. 
Después, usted lo guarda o usted lo 
tira. Si esta situación se instaurase 
y generase una industria económi- 
ca. ello rentabilizaría el costo de la 
escanerizacion, que se convertiría 
entonces en una inversión. El pro- 
blema de 'quién va a pagar la salva- 
ción de los libros' -¿el Estado?- ya 
no se  planteara, será únicamente 
una cuestión de mano de obra a 
pagar. Yo no puedo imaginar la 
manera por la que se  pueden esca- 
near ocho o diez millones de volú- 
menes de una biblioteca, pero. si se 
han construido las pirámides. sere- 
mos capaces de ello. Y si no se  
puede reproducir el incunable que 
corre el riesgo de caer en migajas. 

"Cun~do coi0 UN CAll iMAUd d~ 105 AÑOS 

50, IENW b ~ M P R E s ~ ~ N  df IFNFR FNIRF 1AS 

MANOS UNA h o s r i ~  VUt St ~ A C E  AfiiC0s. YO 
ANOIO lOdOS M ~ S  l i b .  t% ES M¡ MLMOMA. 

hAR( Mm UNA NULVA L ~ ¡ c ¡ ~ N ?  ( 1 ] 

"Como escritor he descubierto 
que hay cierto tipo de cosas 
para las cuales todavía necesito 
un bolígrafo. hay algunas cosas 
para las cuales necesito el orde- 
nador, algunas cosas para las 
cuales necesito un rotulador. Y 
el tipo de instrumento que estoy 
usando está influenciando enor- 
memente mi escritura." (2) 

"Yo no estoy diciendo que Inter- 
net es o será una experiencia 
negativa. Al contrario, estoy 
diciendo que es una gran oportu- 
nidad. Una vez que hemos acla- 
rado esto. estoy tratando de 
aislar las posibles trampas. los 
posibles aspectos negativos. 
Eótoy tratando de enfocar los 

pues tanto peor. quedará en copia 
única. Pero hoy incluso se emplean 
procedimientos químicos de reim- 
presión de manuscritos preciosos. 

"El exceso de  información 
equivale al  ruido. El poder 
político en nuestros países lo 
ha entendido bien. La censura 
ya no s e  ejerce por retención o 
eliminación sino por profusión: 
para destruir una noticia es  
sufriente actualmente con 
colocar otra justo detrás. " (Eco) 

- -- . 

Hasta ayer. para escanear ese libro 
común que tengo delante, yo debía 
abrir una especie de armario enor- 
me, y colocar allí el libro. Hoy. es 
diferente. He comprado por una 
suma razonable un tipo de cámara 
Kodak. Abra el libro, fotografíe. 
conecte su  ordenador, y usted ha 
introducido su  página. Incluso si 
escojo una copia rara de la Hypne- 
rotomachia poliphili. es suficiente 
con hacer 350 disparos. Eso toma 
dos horas, y está escaneado" (9). 
Por todo lo anterior. por su sabidu- 

~ e i Ú n  san ECQ 
aspectos críticos de una expe- 
riencia positiva. Pienso que 
hacer esto es mi papel como crí- 
tico de los media. Creo que una 
vez que esté completamente 
desarrollada e implementada, la 
realidad virtual será importantí- 
sima para muchas experiencia5 
científicas, pero también tengo 
que remarcar que si la realidad 
virtual se vuelve solamente un 
entretenimiento para personas 
solitarias, ésta se puede volver 
un nuevo tipo de masturbación 
tecnológica. Entonces, tenemos 
que considerar ambas." (2) 

'En el próximo futuro debere 
mos comprometernos a 
enseñar a la gente la necesi- 
dad de filtrar, porque si no 
aprenden a distinguir, a 
seleccionar, el acceso a toda 
esta información (que circula 
en Internet) sera completa- 
mente inútil" (3) 

ría, por su dedicación a lo que en 
España ningún personaje público 
se digna mencionar, podemos pen- 
sar que si Adán y Eva perdieron 
(por ser curiosos) la gracia de la 
santidad original, Eco la ganó 
(también. vaya por Dios, por ser 
curioso, pues la curiosidad es la 
fuente de la sabiduría). y que si 
Pedro fue el santo de Jesús, Hijo de 
Dios, ¿por qué no Eco el de las 
bibliotecas? Sanseacabó. 

(1) ECO, U.: De Paris: L'Echoppe. 
1986. 
(2) SERY. M.: 'De medlatheca: intervlew avec 
Umberto Eco". L e  Monde de I'Education. de la 
Cullure et de In FomiatIon, awü 1997, pp. 60- 
61. 
(3) Idem. 
(4) Eco suministra otro ejemplo al respecto. 
referido a la guerra de las Malvlnas, en: ECO, 
U.: 'Submarinos y mundos posibles". LatemL 
septlembre 1996. p. 5. 
15) SCHEMLA. E.: 'Umberto Eco: L'ordlnateur 
est proustien. spirltuel et masturbatolre". Le  
Nouwl Obsenuúeur, no 1406. 17-23 octobre 
1991. pp. 14-17. 
(6) MARSHALL. L.: I h e  World According to 
Eco". WLred march 1997. Existe traducdon 
en: Etcélem 13 marm 1997. 
(7) CLAECCON. P.: BILLINCHURST, K.: 'Le 
nowe sono troppe. imparate a decimarle, 
subito: intervlsta con Umberto Eco", Telema. 
no 4. primavera 1996. 
(8) Idem. 
(9) SERY, M.: ob. cU 

*El O R ~ E N A ~ O R  NO ES UNA cosn QUE km 
Ins COSAS F N  NUFSTRO I U ~ A R :  C~ERIAMENIE 

rnmbii~ SE USA EN ESIE s ~ ~ r i d o ,  ptRü iS1A 

ES IA Ú ~ T ~ M A  d€ SUSV¡RIU~LS.  El O R ~ L N A -  

don d ~ b ~  KR L S ~ N C ~ A ~ M L N I C  U N  dispjiri* 
vo nuiqal>lr yut NOS i~c i l t  A ~ A C C R  COSAS 

NUEVAS, NO 5610 A ~ E S C U ~ R I R  lo QUE NO 

SAbEMOS, YNO T A M ~ I C N  A S A ~ R  QUF p0d~. 
MüS ~ F S C U ~ R ~ R ,  ~ N V E N T A R  NUEVOS M O ~ ~ S  

¿E ~ I M ¡ E N T O " .  (4) 

"Lo que necesitamos es un 
Lutero de la red [Intemet]" (6) 

'Alpos veces soy iricppaz de imoginor d 
rol y lo estructura de uno biblioteca del 
mahno; muchas funciones estarán pronia 
desfouidor. Pero eso no signifito que M 

habró eSpoa0 pom imentprle nuevas'(7) 

YA GENIE ES ,wooufPnu Y se 
DECEPCIONA CUANDO DIGO QUE. 

COMO EL CUCHIW, IA CUCHARA 
O LA BICICLETA, EL UBRO TAM- 

BU?A es PARA SIEMPRE". (8) 

(1) SCHEMLA. E.: 'Umberto Eco: 
L'ordinateur est proustien. splrltuel 
et masturbatoire". Le Nouwl Obser- 
wleur, no 1406. 17-23 octobre 
1991. PP. 14-17. 
(2) COPPOCK. P.: "A Conversaüon 
on InfomUon: an intervlew with 
Umberlo Eco'. Vogue. f e b ~ a r y  
1995. 
(3) CLAESSON. P.: BIWNGHURST. 
K.: "Le notlzle sono troppe. imparate 
a decimarle. subito: intenlsta con 
Umberto Eco". Te(ema. no 4. prima- 
vera 1996. 
(4) ECO. U.: IntroducciOn a E@ 
media Gwda Multinaediale alla Sto 
rladeUaCLvlltiiEuropea. iiSelcenlo. 
(5) Citado en (6). 
(6) MARSHALL. L.: r i i e  World 
Accordiig to Eco'. Wired march 
1997. Existe traducdon en: Mcae- 
m 13 m m A  1997. 
(7) SERY. M.: 'De medlatheca: inter- 
view avec Umberto Eco'. Le Monde 
de I'Education. de la Cullure et de In 
FanaanMi. avril 1997. pp. 60-61. 
(8) Agmcin EFE. 20 mayo 1997. 
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ECO IDEA UN ESPACIO PUBLICO PARA EL ACCESO A LAS 
NUEVAS TECNOLOG~AS 

MULTIMEDIA ARCADE 
1x1, el santo. tuvo una idea, 
un sueño. una revelación. Y 
porque es santo Iy sólo los 
santos ven aquello para lo 

que los demás estamos ciegos) vio 
las implicaciones politicas de la 
tecnologia de la información. la 
necesidad de democratizar el acce- 
so a Internet: "Hay un riesgo que 
podemos atisbar en la línea 1984 
en la cual las 'proles' de Orwell son 
representadas por masas pasivas. 
alimentadas por la televisión. que 
no tienen acceso a esta nueva 
herramienta [Internet] y que no 
sabrían cómo utilizarla si la tuvie- 
ran. Por encima de ellos, por 
supuesto. hay una pequeña bur- 
guesía de usuarios pasivos: ofici- 
nistas. empleados de aeroheas. Y. 
finalmente, vemos a los amos del 
juego. la nomenklatura. en el senti- 
do del término soviético. Esto no 
tiene nada que ver con las clases 
en el sentido tradicional de Marx: 
la nornenkiatum son tanto los 
mercenarios de las ciudades del 
interior como los ricos ejecutivos. 
Pero ellos tendnan una cosa en 
comun: el conocimiento que se tra- 
duce en control. Debemos crear 
una nornenklatura de las masas. 
Sabemos que los módems de arte 
estatales. la conexión ISDN y los 
h a r d w e  actualizados están más 
allá de la mayoría de usuarios 
potenciales, especialmente cuando 
necesitas actualizaciones cada seis 
meses. Asi que debemos dar a la 
gente acceso libre. o por lo menos 
por el precio de una llamada telefó- 
nica" (1). 
A partir de ahí. junto con un equl- 
po de colaboradores y en coopera- 
ción con la administración munici- 
pal de Bolonia. ha ido desarrollan- 
do desde 1995 un ambicioso pro- 
yecto. Multimedia Arcade, que el 
próximo año se inaugurará en la 
ciudad italiana. Multimedia Arcade 
será un gran espacio público para 
el acceso a productos multimedias 
y servicios telematicos, un lugar 
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para la formación en las nuevas 
tecnologías de la comunicación. un 
ámbito para la organización de 
exposiciones, demostraciones y 
conferencias sobre la historia. la 
cultura y los grandes temas del 
mundo de los nuevos medias. 
El centro Multimedia Arcade. con 
su  biblioteca publica multimedia y 
su  departamento para la formación 
en informática, y donde, gratuita- 
mente, los ciudadanos podrán 
navegar en la red, enviar correo 
electrónico o aprender nuevos pro- 
gramas. nace en un contexto. la 

Benz y otros inventaron el auto- 
móvü, ellos no tuvieron idea de 
que un dia el mercado masivo 
sena abierto por el Modelo T de 
Henry Ford. apertura que llegó 
40 años después. ¿Cómo persua- 
dirías a la gente de que empeza- 
ra a utilizar medios de transporte 
que hasta entonces eran patrimo- 
nio de los muy ricos? Fácil: los 
rentas por minuto. con un chófer 
y llamas al resultado taxt Esto 
fue lo que dio a la gente acceso 
a la nueva tecnologia. pero fue 
también lo que permitió a la 
industria extenderse hasta el 

sociedad itaiiana. caracterizado por 
un evidente retraso (en relación 
con Estados Unidos. Gran Bretaña. 
Francia o Alemania) en lo relativo 
al acceso a Internet. 
Las razones de este retraso italiano 
(tan similar al español) son el esca- 
so nivel de alfabetización informáti- 
ca y telemática de base, el bajo 
nivel de los servicios de valor afia- 
dido ofrecidos a través de la red y 
estrategias de marketing de la red 
que ya se habían revelado infruc- 
tuosas (si no desastrosas) en otros 
paises. 
Eco. buen santo. utiliza una 
parábola para explicar el objetivo 
de Multimedia Arcade: "Cuando 

punto en que el modelo Ford T 
era concebible. En Italia. el mer- 
cado de la red es todavía inci- 
piente. Sólo hay alrededor de 
300.000 usuarios regulares. lo 
que es  una insignificancia en 
este juego. Pero si tienes una 
red municipal con puntos de 
acceso -cada uno de los cuales 
asume el compromiso de proveer 
sistemas poderosos y actualiza- 
dos a los usuarios- entonces 
estaríamos hablando de un 
volumen respetable. que podria 
significar algo similar al modelo 
T de hardware, conexiones y 
bandas". (2) 
Los espacios de Multimedia Arca- 
de estarán divididos de la simien- - 
te manera: 

- área de terminales (50 termina- 
les para el acceso a lnternet y a 
una biblioteca de productos 
multimedla). 

- área de exposiciones y conferen- 
cias (equipada para muestras y 
demostraciones sobre las nue- 
vas tecnologias). 

- área comercial (dedicada a los 
distribuidores de productos 
multimedias. somare.  hardwa- 
re, a los editores y a los provee- 
dores de Intemet). 

- área de formación (cursos de 
alfabetización. cursos de forma- 
ción profesional. colaboraciones 
con entidades de formación]. 
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- bar cableado (espacio de entrete- 
nimiento con terminales para el 
acceso a Internet). 

El proyecto, que nació de una idea 
de Eco. está siendo desarrollado 
por Horizons Unlimited, empresa 
fundada en 1993 por un grupo de 
colaboradores suyos. expertos en el 
campo de la ciencia de la comuni- 
cación y del s o m e  multimedia. 
Horizons Unlimited cuenta con un 
equipo de diez personas y cerca de 
doscientos colaboradores externos 
para la realización de diversos pro- 
yectos entre los que destacan Mul- 
timedia Arcade y Encyclomedia 
(véase recuadro adjunto). 
Interrogado el santo Eco sobre si a 
fin de cuentas Multimedia Arcade 
no sena otro cybercafé de los ya tan 
extendidos en Estados Unidos y 
otros países, responde: "El cyber- 
café anglosajón es una experiencia 
de espectáculo uoyeurista, porque 

el bar anglosaJón es un lugar donde 
la gente va a a h e n t a r  su propia 
soledad en compañía de otros. En 
Nueva York. puedes decir '¡Hola. 
bonito díal' a la persona que está al 
lado de la barra. pero en cuanto 
regresas de dar la vuelta por el 
local, la mujer que estaba ahí se ha 
marchado. El modelo de Multirne- 
dia Arcade, por otro lado, es el de la 
hosteria mediterránea. Esto se 
reflejaría por la estructura del 
lugar; sena hermoso contar con 
una pantalla gigante comunal, por 
ejemplo, donde los navegadores 
individuales podrían conectar con 

sitios interesantes que recién 
hayan descubierto. No le veo el 
caso a tener 80 millones de perso- 
nas en la iínea si lo único que 
hacen finalmente es hablar con 
fantasmas en los suburbios. Esa 
sena una de las principales funcio- 
nes de Multimedia Arcade: sacar a 
la gente de sus casas y -¿por qué 
no?- incluso tocar los brazos de los 
demás. Quizás podríamos llamarle 
'Conéctate y jode'. en vez de Multl- 
media Arcade" (3). 
En sociedades como las nuestras. 
donde la información desborda. es 
sin embargo raro encontrar infor- 
maciones que señalen experiencias 
similares a Multimedia Arcade. Las 
últimas tecnologías de la informa- 
ción han generado el símil del acce- 
so a la información como el acceso 
al agua en un grifo. Y el símil no es 
muy afortunado. Por un lado, los 
grupos de la industria de la infor- 
mación, cada vez menos y más 
grandes, van a por todas. es decir, 
a dominar y controlar tanto el con- 
tenido como la producción y la 
difusión de su producto. Por otro 
lado, pero hay muchos más, es fun- 
damental un entrenamiento para 
trabajar con la información. para 
analizarla, resumirla, compararla. 
exponerla para uno mismo o para 
otros, lecturas más intensas o más 
superficiales pero rápidas, en fln, 
operaciones que no tienen mucho 
que ver con la de la llave de un 
grifo. Quizás. sin esperar que san 
Eco vaya abriendo Multimedias 
Arcades, como ermitas por los reco- 
dos de los caminos. las bibliotecas 
públicas puedan ir abriendo un 
amplio e importante ámbito de tra- 
bajo, de convencimiento a la socie- 
dad, y ya de paso a los gobiernos. 
de su posibilidad de acción e inte- 
rés. Amén. 

Ramón Salabeda 
b¡ok@mail.intemet.c~ir.mx 

NOTAS: 
(1) MARSHW, Lec: The Worid Aca>rdlng to 
Eco". WLred march 1997. 'ihriucción m: 
Et&au 13 mano 1997. 
(2) ldem. 
(3) Idem. 

DIRIGIDA POR ECO 

Bqjo este titulo se agrupan cua. 
tro CD-ROMs que se presentas 
Lomo una guía multimedis 
btroductoria a la historia de Is 
civilización europea. Cada una 
ie ellos está dedicado a un 
siglo de la historia moderna 
:xvI-xrx). 
En esta obra la interactivldad ea 
puesta al servicio de la búsque 
3a e investigación: cada sigla 
es analizado a través de 2OC 
libros. 2.000 imágenes, 1 O.O(M 
Echas. 8.000 términos de tesau, 
m. animación, video y fragmen. 
tos musicales que pueden se1 
consultados con un sistema dgN 
y diversificado. 
Esta enciclopedia multimedia 
wtá dirigida por Umberto Eco J 

mordinada por un Comité Cien, 
tífico formado por Laura Barlet 
La. Ezio Raimondi. Roberta 
Leydi, Anna Ottani Cavina Aldc 
Echiavone y Pietro Corsi. 
La obra ha sido concebida J 

desarrollada conjuntamente poi 
Dpera Multimedia y Horízona 
Unlimited y. hasta el momento, 
han sido comercializados Im 
correspondientes a II Seicento t 
U Settecento. Este último trata 
entre otros temas, los aconteci 
mientos de  la revolución france 
!m, la historia de la música dt 
Bach a Mozart, la historia de Iz 
ciencia y de la tecnología en b 
época post-newtoniana los i d  
dos de la revolucibn industria 
y la evoluci6n del pensamientr 
d e  los philosopbes. 
El precio de venta es dc 
599.000 liras. 

Para saber má% 
Opera Multimedia s.p.a. 

via Lorenteggio 257 
20152 Milano MI 

Italia 
PMtpYm.opera-muitimedia.% 

&opera-muitimedia @id.lt 
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El Centro lntemacional del Libro lnfantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha 
iniciado una nueva línea de trabajo consistente en la cesión de exposiciones bibliográficas. en régi- 
men de préstamo. a bibliotecas, centros educativos y otras instituciones. interesadas en desarrollar 
los hábitos lectores con la ayuda de material expositivo. 
La primera de ellas. que trata sobre los cien años de existencia del cómic, ya está itinerando por 
diferentes puntos del país. desde principios de año. 
Esta exposición recoge. a través de más de 100 titulos. las diferentes etapas por las que ha pasado 
este tipo de iiteratura; destacando titulos, autores, líneas temáticas y estéticas. 
La muestra, que está diseñada para ser exhibida en pequeños espacios y sin necesidad de grandes 
despliegues de infraestructura. se acompaña de una guía de lectura con los titulos de los álbumes 
que se exponen y una publicación didáctica. donde se referencian las diferentes etapas de la historia 
del cómic y se recoge información sobre su dinamización. para posibles visitas escolares. así como 
relación de especialistas. bibliografía sobre el tema y un glosario de términos. 
Las otras dos exposiciones. que se encuentran en periodo de realización. versarán sobre los libros de 
conocimientos y los álbumes ilustrados. y su planteamiento expositivo seguira la misma línea que la 
del cómic: cuidada selección de los fondos, planteamiento didáctico en su configuración y claridad 
expositiva en los diferentes apartados que conforman la muestra. 
Más información : Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

Pena Primera 14 y 16 
37002 Salamanca 

U(923)26 96 62lFax (923) 21 63 17 
~rmunozQfundaciongsr.es 
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III JORNADAS DE BIBLIOTECA Y ESCUELA. FUENLABRADA 

Los días 9. 10 y 11 de sep- 
tiembre s e  celebraron en el 
Centro Cultural "Parque de la 
Paz" de Fuenlabrada (Madrid), 
las 111 Jornadas de Biblioteca y 
Escuela dirigidas al personal 
docente de dicha localidad. 
El programa incluía tres temas de 
discusión en tomo a los cuales se 
organizaron ponencias, mesas de 
trabajo y una mesa redonda en la 
jornada de clausura. Los temas 
tratados fueron: 
- La biblioteca como recurso 

didáctico. Ponencla a cargo 
de Víctor Rodriguez Núñez 

- La biblioteca escolar: cómo 
hacerla útil y atractiva a los 
alumnos. Ponencia a cargo 
de M" José Zamora 

- La biblioteca escolar: pers- 
pectivas ante las transferen- 
cias. Mesa redonda en la 
que intervinieron Jaime 
Denís (Director del PNTIC), 
Jorge López Wemer (Centro 
de Renovación Pedagógica de 
la CAM) y Miguel Rodnguez 
(Coordinador de Bibliotecas 
de Fuenlabrada). 

El último día se procedió a la 
lectura de las conclusiones 
generales que a continuación 
reproducimos. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Iniciativas desde el equipo 
directivo y el claustro 

Respetar el espacio fisico 
dedicado a la biblioteca. 
Apertura de la biblioteca 
durante un horario tan 
amplio como sea necesario 
de forma que posiblite s u  
utilización por profesores/as 
y alumnos/as. 
La biblioteca debe ser el 
único centro de recursos en 
el que estén todos recogidos 
independientemente de s u  
ubicación (Seminarios, Depar- 
tamentos. bibliotecas de 
aula). 
Nombramiento de un/una 
encargado/a (a ser posible 
interesado en el cargo). 

Respetar al menos las horas 
legales para esta labor, facili- 
tar más horas (actividades de 
estudio. horas de guardia. 
horas complementarias, tuto- 
rías, asignaturas, alternati- 
vas, creación de una asigna- 
tura optativa: Taller de 
biblioteca o Taller de docu- 
mentación). 
Formar una comisión biblio- 
tecaria en la que esten 
representados las distintas 
etapas y niveles educativos. 
Asignar una partida presu- 
puestaria anual para la 
biblioteca, gestionada por la 
comisión bibliotecaria. 
Facilitar desde el equipo 
directivo, la circulación de 
información y la participación 
de los alumnos/as. 
Buscar medios de informa- 
ción, formación del profesora- 
do interesado en todos los 
aspectos relacionados con la 
biblioteca y medios de finan- 
ciación: Proyectos de Forma- 
ción en centros. Proyectos de 
Innovación. Grupos de Traba- 
jo, Seminarios. 

Iniciativas por parte de la 
comisión de bibiiotecas y del 
encargado/a 

~ n f ~ r m a r  y tratar de implicar 
al profesorado. al alumnado 
y a los padres/madres: reu- 
niones, hojas informativas. 
visitas guiadas a la bibliote- 
ca, carteles. guías de uso. 
boletines informativos. 
Preparar un proyecto de 
biblioteca para ser incluido 
en el Proyecto Cumcular y 
una Programación anual más 
concreta. 
Facilitar el libre acceso a los 
fondos de la biblioteca ade- 
cuando el mobiliario y los 
espacios a las distintas eda- 
des. suprimiendo vitrinas. 
estantenas excesivamente 
altas.. . 
Formar usuarios en la bús- 
queda y selección de fuentes 
de información, realizando 
trabajos prácticos en la 
biblioteca. 

Actividades de dinami7ación: 
exposiciones, concursos, ani- 
maciones a la lectura. 
encuentros con autores/as ... 
Permitir a los/las alumnos/as 
participar en las tareas bi- 
bliotecarias. 
La biblioteca es  un centro de 
recursos en el que se puede 
trabajar cualquier área, por 
lo tanto la comisión bibliote- 
caria ha de velar por el 
equilibrio y el nivel de los 
fondos para que todas las 
áreas estén suficientemente 
cubiertas. 
Asimismo la comisión de 
bibliotecas puede preparar 
carpetas didácticas sobre 
temas espec~cos  que inclu- 
yan bibliografias. recopilación 
de documentos, propuestas 
de actividades.. . 

Iniciativas por parte de 
losjlas profesores/as 

  re sentar la biblioteca a sus 
alumnos/as como un centro 
de información e investiga- 
ción en la que podrán mane- 
jar diversos tipos de docu- 
mentos en diferentes sopor- 
tes. 
Dentro de su programación 
anual trabajar algunas uni- 
dades didácticas utilizando la 
biblioteca como principal 
fuente de información. 
Formar a sus alumnos/as 
como usuarios de la bibliote- 
ca. 
Llevar a cabo en su aula 
actividades de animación a 
la lectura (estrategias. carte- 
les, día del cuento...). 
Participar con sus  alumnos 
en las actividades que desde 
la biblioteca escolar se pro- 
pongan: concursos. visitar 
exposiciones. decoración. 
encuentros con autores. .. 

El Seminario de Bibliotecas 
Escolares de Fuenlabrada, va a 
recoger todas las propuestas 
de actividades discutidas en 
estas Jornadas y servirá de 
vehículo para hacerlas llegar 
así a todos los centros. 
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LIBROS CONTRA EL RACISMO 

El pasado día uno de octubre y secundaria. En ellas los 
se presentó en el Circulo de docentes pueden encontrar 
~ e l i a s  Artes de Madrid la materiales e ideas para traba- 
campaiia de la editorial Alfa- jar con sus  alumnos en la 

guara Libms con& el mcis- 
m. 
En el marco del Año Europeo 
contra el Racismo se  h a  
hecho una selección de libms 
de s u  fondo editorial que 
d e j a n  en sus páginas algu- 
nos aspectos de este gravísi- 
mo problema de nuestra 
sociedad. La selección incluye 
nueve títulos que van dirigl- 
dos a niños y jóvenes (de 8 a 
18 &os). 
En la editorial se  han elabo- 
rado unas carpetas informati- 
vas que se repartirán por los 
centros educativos de primaria 
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eliminación de los peores 
prejuicios que nos afec- 
tan en este ámbito: 
xenofobia, discrimina- 
ción. etnocentrismo. 
etcétera. Los temas tra- 
tados remiten a una 
serie de libros cuya lec- 
tura puede resultar fun- 
damental en la mentali- 
zación positiva de niños 
y jóvenes. 
En la elaboración de la 
carpeta ha colaborado la 
ONG ACSUR-Las Sego- 
vias que trabaja en pro- 
yectos de cooperación y 

desarrollo en países del área 
latinoamericana desde 1986. 
Alfaguara ofrece a los centros 
que lo deseen encuentros con 
los autores. en la medida de 
su disponibilidad. y ciclos de 
conferencias que correrán a 
cargo de miembros de 
ACSUR-Las Segovias. 
Joseñna Aldecoa manifestó en 
la presentación s u  fe en la 
educación para resolver este 
tipo de problemas. "Los 
nifios", dijo. "no discriminan 
por instinto. al contrario. se 
apasionan por las diferencias". 
Nuestra sociedad debe enfren- 
tarse con urgencia a una 
nueva realidad marcada por 
la multiculturalidad y los 
movimientos humanos masivos 
entre unos países y otros. 
Como sexialó Graziela Malgesi- 
ni, coordinadora de ACSUR- 
Las Segovias. actualmente hay 
unos 100 millones de perso- 
nas desplazadas en el mundo. 
de ellos 35 millones serían 
refugiados políticos y el resto 
desplazados e inmigrantes que 
paradójicamente "encuentran 
mas diíkultades en sus movi- 
mientos que los capitales y 
las mercancias". 
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Esta iniciativa de Alfaguara cartel de la campaña que 
está encaminada a favorecer la sobre la radiografia de un 
convivencia ofreciendo unos tórax tiene impreso el texto 
instrumentos, los libros, que "dime, si puedes. qué soy ... 
pueden usarse tanto en el ¿blanco. negro o gitano?" 
ámbito escolar como en la 
familia. Los Centros educativos intere- 
Queremos destacar el eficaz sados pueden contactar con: 

Departamento de Comunicaaón Alfaguam 
Laura Franch 4(91)  322 42 70 

Sur-Las Segovias 
C/ Cedaceros, 9, 3O lzqda 

2801 4 Madrid 
n(91)  429 16 61 - Fax: (91) 429 15 93 

BlBLlOBUS ESCOLAR. ZAMORA 

El Bibliobús Escolar. que depende del Centro hovincial Coordina- 
dor de Bibliotecas de Zamora, recorre, junto con otros Bibliobuses, 
toda la provincia; para realizar una labor de préstamo, difusión y 
conocimiento del libro, contribuyendo así a consolidar el hábito de 
lectura en niños y jóvenes. 
La Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. con su  
esfuerzo, han conseguido que el Bibliobús Escolar. durante 12 
años, desarrolle en 29 Colegios Comarcales y 3 Centros Rurales 
Agrupados. la doble actividad de animación y préstamo que la sin- 
gulariza. 
17.000 alumnos. con una regularidad mensual, han disfrutado 
hasta hoy de cuantas experiencias se han generado para que su 
nivel lector madure y evolucione hacia libros con calidad, cuestión 
que ha sido reconocida por los profesores. La integración en los 
Centros y la coordinación con el profesorado, uno de los objetivos 
principales perseguidos desde el principio, es prácticamente ópti- 
ma. El 100% de los alumnos de estos centros son socios del 
Bibliobús; el 96% hace uso del préstamo en cada visita, por lo 
que puede decirse que en estos doce aíios, el esfuerzo de la Dipu- 
tación Provincial y de la Junta de Castilla y León se ha visto 
compensado con el medio millón de libros prestados y su contri- 
bución a que esta provincia sea una de las de mayor índice de 
consumo de libros infantiles y juveniles de España, según datos 
facilitados por la Asociación de Libreros de Zamora. 
Los objetivos generales del Bibliobús Escolar han estado dirigidos 
a dos frentes: nhios/as y escuela. 

Niño/a 
- Que tenga acceso a un amplio fondo de libros que satisfagan 

sus gustos y sus necesidades. 
- Que el libro esté presente. como algo útil, en sus experiencias. 
- Que su hábito lector se consolide y que el placer de leer pueda 

ser una constante en su  vida. 

Escuela 
- Que la escuela pueda, a través de un sistema de préstamo, ampliar su  biblioteca. 
- Que cada grupo cuente con una "Biblioteca de Aula" para el desarrollo de los contenidos curricu- 

lares. 
- Que el profesor pueda acceder a todo el fondo bibliográfico y Centro Provincial Coordinador 

multimedia del Centro Coordinador de Bibliotecas y de la de Bibliotecas 
Biblioteca Pública para uso personal o profesional. Plaza Moyano s/n. Apartado 14 

- Que en el aula se-desarrollen experiencias que mejoren en los 
alumnos aspectos cognitivos. críticos y aptitudinales, y apoyen 
los objetivos educativos del Centro. 

49001 Zarnora 
t (980 )  53 34 50 - 53 15 51. 

Fax: (980) 51 60 32 
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¿LA CULTURA CURA? 
1 Jornada de Bibliote- 
cas para Pacientes de 
Hos~itaies 

Bajo el sugerente titulo ¿La cultu- 
ra cura?, se celebró el 10 de octu- 
bre de 1997 la 1 Jornada de 
Bibliotecas para Pacientes de 
Hospitales en el Hospital Princeps 
dlEspanya de la Ciutat Sanitaria i 
Universitaria de Bellvitge (L'Hos- 
pitalet de Llobregat). 
La Jomada estuvo organizada por 
la Ciutat SaniMa i Universitaria 
de Bellvitge (CSUB), la Diputació 
de Barcelona. 1'Ajuntament de 
L-Hospitalet y el Col.legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, con la colaboración 
del Ministerio de Educación y 
Cultura y la Generalitat de Cata- 
lunya. 
El encuentro se planteó como un 
forum de discusión y puesta en 
común de las estrategias que per- 
mitan ofrecer a los pacientes un 
servicio que vaya más allá de lo 
puramente asistencia1 y que abra 
nuevas expectativas a los enfer- 
mos. 
Todos los conferenciantes y 
ponentes partieron de uno de los 
objetivos fundamentales en las 
corrientes actuales de lectura 
pública: hacer llegar la lectura y 
la información a todos los ciu- 
dadanos, independientemente del 
lugar en el que se encuentren y 
cuales sean sus circunstancias 
personales o sociales. 
Esto queda claramente especifica- 
do en el Manifisto de la üNESCO 
para la Biblioteca Pública de 1994: 
"Los servicios de la biblioteca 
pública se fundamentan en la 
igualdad de acceso a todos (...) es 
necesario ofrecer servicios y mate- 
riales específicos a aquellos usua- 
rios que por alguna razón no pue- 
den utilizar los servicios y mate- 
riales habituales. como es el caso 
de las minorías lingüísticas, per- 
sonas con discapacidades o gente 
hospitalizada.. ." 
La presentación de la Jomada 
estuvo a cargo de Helena Ris, 
Subgerente de la CSBU; Josep M. 
Huguet, Director General de 
Patrimoni Cultural de la Generali- 
tat: Joan Francesc Marco. Dipu- 
tat de 1'Ajuntament de L'Hospita- 

let de Llobregat y Carme Mayol. 
Presidenta del Col.legi de Bibliote- 
caris-Documentalistes de Cata- 
lunya. 
La señora Ris basó su interven- 
ción en que la salud es algo más 
que la ausencia de enfermedad y 
en que los hospitales deben ofre- 
cer algo más que medicamentos y 
tecnología. Sus palabras refleja- 
ron una concepción moderna de 

1 Jornada 
de Bibliotecas para 

Pacientes en Hospitales 

lo que debe ser un servicio públi- 
co de salud y un marcado interés 
por todo lo que afecta a la aten- 
ción del usuario en los centros 
hospitalarios. 
Josep M. Huguet se centró en la 
necesidad de que se cumpla lo 
que señala la Ley de bibliotecas 
de Cataluña. Es decir, que los 
servicios públicos de lectura 
deben acercar el libro a todos los 
ciudadanos, especialmente a los 
que más lo necesitan y tienen más 
dificultades de acceso. La idea de 
un país con calidad de vida, dijo, 
va unida a un país con un buen 
desarrollo bibliotecario. 
Joan Francesc Marco recalcó que 
la lectura pública es una compe- 
tencia obligatoria de los ayunta- 
mientos y que por tanto éstos 
deben comprometerse en el 
esfuerzo por hacer llegar este ser- 
vicio a todos los ciudadanos. 
Señaló que el hecho de que una 
persona esté enferma. ingresada 
en un hospital o recluida en su 

casa. no puede significar que se le 
prive de un derecho fundamental 
como es el acceso a la información 
y a la cultura. 
Carme Mayol habló de la tradición 
catalana en los servicios bibliote- 
carios para hospitales que se 
remonta a los años treinta de 
nuestro siglo. Ya en 1934 se creó 
un grupo de investigación dedica- 
do a esta clase de bibliotecas y 
durante la Guerra Civil se planifl- 
có una Red de Bibliotecas de Hos- 
pitales organizada desde la Direc- 
ción Técnica de las Bibliotecas 
Populares. 
Con la dictadura franquista se 
perdió el interés por estos servi- 
cios y. cuando pasado el tiempo, 
surgieron iniciativas, éstas tenían 
un marcado carácter voluntaris- 
ta, sin contactos con el medio pro- 
fesional bibliotecario. En la etapa 
actual la iniciativa surge de los 
municipios en colaboración con 
los hospitales, la Diputación y los 
profesionales. Uno de los princi- 
pales problemas es el desconoci- 
miento de las experiencias que se 
están llevando a cabo de forma 
aislada. Por lo tanto la Jornada 
queda justificada como vehículo 
para ofrecer un estado de la cues- 
tión y conocer el número de 
bibliotecas de hospitales que 
están desarrollando tareas y el 
alcance de éstas. La señora Mayol 
la& la propuesta de crear, a par- 
tir de esta Jornada. un grupo de 
trabajo sobre bibliotecas de hos- 
pital. 
La primera ponencia presentada 
fue la de M q a  Bemdston, Direc- 
tora de la Biblioteca de la Ciudad 
de Helsinki. 
Siempre que se tiene la oportuni- 
dad de escuchar experiencias o 
reflexiones sobre el sistema 
bibliotecario de cualquier país 
nórdico todos sentimos una mez- 
cla de admiración y envidia. En 
cualquier caso no fue una sensa- 
ción paralizante. Finlandia nos 
ileva mucha delantera en organi- 
zación e implantación de servicios 
y parten de una realidad social 
muy distinta, pero sus experien- 
cias nos pueden marcar el camino 
y servir como modelo. 
La sefiora Berndtson comenzó su 
conferencia justificando la necesi- 
dad de que existan bibliotecas de 
hospitales para pacientes y utilizó 
una cita de la película Tierras de 
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penumbra: "Leemos para saber 
que no estamos solos". 
En Helsinki los servicios para 
pacientes de hospitales forman 
parte de los servicios que ofrece 
la Biblioteca de la Ciudad. que 
cuenta con una biblioteca prin- 
cipal. 34 filiales, 2 bibliobuses 
(uno de ellos infantil), 19 biblio- 
tecas de hospital y una unidad 
de atención a personas que no 
pueden moverse de su  casa. 
Todo ello para cubrir las necesi- 
dades de medio millón de habi- 
tantes. 
La utilización de la Biblioteca 
Piiblica por parte de los ciudada- 
nos es muy alta. Aproximadamen- 
te el 44% de la población tiene 
carné de biblioteca y se reaiizan 9 

a cargo del hospital, del personal 
y de la colección se encarga la 
Biblioteca Pública. 
Las bibliotecas para pacientes 
cuentan con colecciones que van 
de los 1 .O00 a los 15.000 ejempla- 
res, con un claro predominio de 
los libros. pero con una presencia 
cada vez mayor de publicaciones 
periódicas, documentos sonoros 
(libros hablados. música.. .) y en 
algunos casos vídeos. También 
existe una colección circulante 
alojada en la biblioteca principal y 
que puede ser utilizada en los 
hospitales durante periodos de. 
tres meses. 
El conjunto de la colección de la 
Biblioteca de la Ciudad de Helsin- 
ki está disponible para los pacien- 

cuadros de Leonardo da Vinci y 
arquitectura de Helsinki, entre 
otras cosas. 
Otro microordenador con CD- 
ROMs para niños. 
Existe una Base de Datos pro- 
ducida en Suecia que se llama 
Patrix y que incluye informa- 
ción general sobre salud, enfer- 
medades. minusvalias, trata- 
mientos. etcétera. Con la ayuda 
de esta Base de Datos se inten- 
ta localizar la información más 
apropiada para el paciente (su 
enfermedad y su tratamiento), 
Asi la biblioteca puede actuar 
como intermediaria entre el 
personal médico y los enfer- 
mos. 
Se está estudiando proveer a 

millones de préstamos (17,2 prés- 
tamos per capital. 
Las bibliotecas de hospitales exis- 
ten desde 1945 y cuentan con 
una sección dentro de la Bibliote- 
ca Pública desde donde se ejercen 
las labores de gestión y coordina- 
ción. Todo el personal (jefatura, 
personal bibliotecario y de admi- 
nistración) pertenece a la plantilla 
de la biblioteca y no participan 
voluntarios. Esto presenta un 
marcado contraste con la práctica 
habitual en España de utilizar 
voluntarios y objetores de 
conciencia. 
Volviendo a Helsinki. las instala- 
ciones (sala, mobiliario.. .) corren 
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tes, pues es posible consultar el 
catálogo general desde todos los 
hospitales, con lo cual se logra 
que tengan el mismo acceso a la 
información que el resto de los 
usuarios. 
Las bibliotecas de hospitales ofre- 
cen lectura en sala y préstamo 
telefónico y por habitaciones. 
Nos parece interesante informar 
sobre los nuevos servicios que 
e s t h  en proyecto o a punto de 
ponerse en marcha: 
- Hospital-Tool Mt. Consiste en 

un microordenador con varios 
CD-ROMs que circula en un 
carrito por las habitaciones. 
Incluyen una enciclopedia, 

los pacientes de acceso a Inter- 
net (esto ya es posible para el 
personal bibliotecario que tra- 
baja en el hospital). 

Actualmente las bibliotecas de 
hospitales deben adaptarse al 
descenso en el número de camas 
de hospital y a la disminución de 
los periodos de permanencia en 
los centros. La Biblioteca de la 
Ciudad está poniendo más énfasis 
en atender a las personas que 
continúan su convalecencia en 
casa. además de ofrecer sus servi- 
cios a otras instituciones como 
residencias para ancianos. 
En estos momentos muchos 
pequeA08 hospitales se atienden 
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directamente desde las Divisiones 
de la Biblioteca Pública. Esto no 
es  óbice para que se mantenga 
personal bibliotecario especializa- 
do en servicios para pacientes. 
A continuación José Luis de Blas, 
Director de la Biblioteca Popular 
de Bellvitge, presentó los resulta- 
dos de una encuesta que se envió 
a 170 hospitales sobre los seM- 
cios de lectura que ofrecen a sus 
pacientes. Se recibieron 48 res- 
puestas de las cuales 36 refleja- 
ban que tenían en marcha servi- 
cios de préstamo y 6 afirmaban 
que s e  estaban preparando 
para ofrecerlo a corto plazo. 
Presentarnos a continuación las 
conclusiones obtenidas del ana- 
iisis de las encuestas: 
- La  mayoría de los hospitales 

comienzan sus actividades 
de biblioteca a finales de los 
ochenta y principios de los 
noventa debido al acuerdo ' 

entre el Ministerio de Cultura 
y el Ministerio de Sanidad 
para crear pequefias bibliote- 
cas para pacientes y a la 
creación en los hospitales de 
las Unidades de Atención al 
Usuario. 

- Aunque al principio el servi- 
cio está pensado únicamente 
para pacientes, muy pronto 
se  hace extensivo a los acom- 
pañantes y a todo el personal 
del hospital. 

- El fondo documental está for- 
mado preferentemente por 
libros. pero poco a poco las 
revistas y los audiovisuales 
entran a formar parte de la 
oferta. 

- El préstamo se realiza en las 
misma habitaciones de los 
enfermos. a través del teléfono 
o en la sala de lectura. 
La gestión del servicio se lleva a 
cabo mayoritariamente desde 
el hospital, aunque en algunos 
casos es  compartida por algún 
organismo de la Administra- 
ción o con alguna fundación 
privada. 
La financiación corre a cargo 
del propio hospital y el fondo 
documental proviene esencial- 
mente de donaciones. 
A medida que se consolida el 
seMcio aumenta la conciencia 
de que es  necesario establecer 
una estrecha colaboración 
entre la biblioteca pública y el 

personal que atiende este servi- 
cio en el hospital. 

- Gran peso del voluntariado y 
de los objetores de conciencia. 

La mañana terminó con la exposi- 
ción de varias comunicaciones 
sobre diferentes experiencias de 
funcionamiento de bibliotecas 
para pacientes. Actuó como 
moderadora Nuria Ventura, Jefa 
de la X a m  Bibliotecaria de la 
Diputació de Barcelona y los 
ponentes fueron: 
- Benjamin Santos Garcia, que 

habló de la experiencia que se 

Dolors Martinez Mones, voluntaria del servicio 
bibliotecario de la CSUB 

lleva a cabo desde hace 10 
años en la Ciutat Sanitaria i 
Universitaria de Bellvitge 
(L'Hospitalet). 
El servicio de biblioteca se ofre- 
ce a pacientes. acompañantes y 
personal sanitario a través de 
solicitudes telefónicas. visitas 
por las habitaciones o en la 
propia sala de lectura. 
Un aspecto positivo de su  expe- 
riencia consiste en la utiliza- 
ción de estadísticas que permi- 
ten adecuar el funcionamiento 
a las peculiaridades de cada 
Unidad hospitalaria y tener en 
cuenta las estancias más o 
menos largas. las situaciones 

de más o menos dolor, la impo- 
sibilidad de movilidad. etcéte- 
ra. 
Entre los principales proble- 
mas con los que se enfrentan 
está la excesiva dependencia 
del personal voluntario y de los 
objetores de conciencia. Las 
oscilaciones en el número de 
estas prestaciones y su  carác- 
ter discontinuo hacen que a 
veces se resienta el servicio. 
Dolores González López-Casero 
expuso la experiencia que 
desde el Centro Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil de 
la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez se está llevando 
a cabo en los hospitales con 
camas infantiles de Salaman- 
ca. De su detallada interven- 
ción, que reflejó la gestación, 
organización y desarrollo del 
proyecto, queremos destacar 
algunas de las reflexiones 
finales que reproducimos tex- 
tualmente: "Ofrecer libros a la 
población infantil hospitaliza- 
da. entre otras cosas. supone 
restituir a los libros s u  autén- 
tica función de transmisores 
de comunicación. A través de 
los libros y la literatura los 
niños hospitaliirados olvidan 
más fácilmente su aislamien- 
to y soledad así como la ansie- 
dad y temor que origina toda 
estancia hospitalaria. La 
literatura nos permite soñar, 
gozar, reir, amar..., y nunca 
se justificara más este proyec- 
to que en los momentos en 
que es necesario sublimar el 
dolor y la soledad. 

- Pepa Salavert i Pitarch repre- 
sentante de la Biblioteca de 

Usuarios del Hospital La Fe de 
Valencia. nos describió el servi- 
cio que comenzó en octubre de 
1990 tras la f m a  de un acuer- 
do de colaboración entre la 
Conselleria de Sanidad y Con- 
sumo y la de Educación y Cien- 
cia. La biblioteca se ha conver- 
tido en este centro en un lugar 
de encuentro para los pacien- 
tes. donde acuden voluntaria- 
mente buscando algo diferente 
dentro del hospital. Han creado 
un lugar placentero y enrique- 
cedor desde donde se  puede 
trabajar para completar los 
procesos de curación. 
Estaba anunciada la presencia 
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de Teresa González Benito del 
Hospital Universitario La Paz de 
Madrid. que aunque no pudo 
asistir si que envió un resumen 
de su comunicación. En ella se 
explicaba que a lo largo de los 
13 años que llevan trabajando 
han podido comprobar la 
importancia del trato personali- 
zado. Las visitas por las habita- 
ciones, ofreciendo el catálogo de 
libros disponibles, no sólo han 
hecho que aumente el présta- 
mo, sino que han puesto de 
manifiesto la buena acogida por 
parte de los pacientes de un 
espacio de comunicación que 
puede dar otro matiz a la estan- 
cia hospitalaria. 
Hay que destacar el significati- 
vo aumento del préstamo que 
pasa de 900 libros en 1990 a 
1 1.850 en 1996 y la importan- 
cia de la lectura entre los usua- 
rios infantiles, que siendo un 
10% de los pacientes realizan 
un 39% del total de préstamos. 
Esto anima al equipo bibliote- 
cario de La Paz apehsar que no 
sólo se está mejorando la cali- 
dad de vida de las personas 
hospitalizadas. sino que se con- 
tribuye a crear futuros lectores. 

La  tarde comenzó con la conferen- 
cia del Doctor José Emilio Rojo, 
médico adjunto del Servicio de 
Psiquiatria de la CSUB, que se 
centró en los cambios que tiene 
que afrontar cualquier persona 
ingresada en un hospital. Citamos 
textualmente, "Durante su ingreso 
hospitalario el paciente se 
encuentra fuera de su ambiente 
habitual, ha debido abandonar su 
trabajo, sus aficiones y sus  hábi- 
tos, para quedar integrado en la ' 
macroestructura del  hospital. 
donde recibirá un trato poco indi- 
vidualizado. perdiendo los signos 
de identidad personal [. . .). La vida 
que rodea al paciente sigue y éste 
puede estar preocupado no sólo 
por su enfermedad sino por lo que 
ha dejado fuera [...). Por otra parte 
esa &uación tiene lugar en un 
hospital moderno. plagado de 
nuevas técnicas, de amenazado- 
res nombres, donde la relación 
médico-paciente se ha visto debili- 
tada (...). Desde este punto de 
vista los libros y su lectura pueden 
ser utilizados como recurso recre- 
ativo y como pretexto de comuni- 
cación, haciendo la vida hospitala- 
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ria de enfermos y familiares más 
cómoda y comunicativa". 
A continuación hubo una exposi- 
ción de experiencias. moderadas 
por José Luis de Blas sobre el 
papel del voluntariado como 
impulsor de las bibliotecas hospi- 
talarias y en la atención a perso- 
nas que no pueden salir de su  
casa para acceder a la lectura 
pública. 
Se presentaron experiencias lleva- 
das a cabo desde bibliotecas 
públicas, bibliotecas de hospita- 
les, asociaciones de voluntarios y 
labores individuales. Todas ellas 
fueron de gran interés pero la 
falta de espacio nos obliga a no 
poder pasar de su enumeración: 
- El préstamo a domicilio: una 

alternativa para el usuario de 
biblioteca pública, por M" Tere- 
sa  Pages i Gilibets, Biblioteca 
Popular "Can Castells". Sant 
Boi de Llobregat 

- Grants i rnalalts, un any d'expe- 
rZncia por Montserrat Coma- 
juncosas Planas y Marta Vilalta 
Hennquez, Biblioteca "Margari- 
da de Monfferrat", Balaguer 

- El llibre, eina de  salut: projecte i 
actuacions per iniciar un servei 
de  biblioteca a una Unitat d'On- 
cobgia Pediatrica, por Silvia 
Francés, silvia Amador y Josep 
V. Marín, AFANOC, Barcelona 

- Aprendre d'un cec. por Amanda 
Vida1 i Gibert 

- Biblioteca del Paciente, por 
Magdalena Navarro Cabrera. 
Biblioteca del Hospital Clinico 
Universitario de Valencia 

Tras una pausa se desarrolló una 
mesa redonda moderada por Rosa 
Sabater, Jefa de la Unitat de 
Comunicació i Atenció a 1'Usuari 
de la CSUB con el titulo És bo llegir 
a I'Hospital? (¿Es bueno leer en el 
Hospital?). Participaron Antonio 
Fraguas "FORGES" [humorista), 
M" Antonia Oliver [escritora) y J. 
M. Ainaud de Lasarte (escritor). El 
también escritor Ignasi Riera no 
pudo asistir, pero envió una alocu- 
ción en defensa de la lectura utili- 
zada como Biblioterapia. La mesa 
se desarrolló en un tono de humor 
y todos los participantes coincidie- 
ron en la necesidad de ofrecer una 
medicina hospitalaria más huma- 
na y el valor que la lectura puede 
tener para llegar a ese fin. 
La Jornada finalizó con la presen- 
tación de conclusiones a cargo de 

Nelly Peydró. Jefa de la Red de 
Bibliotecas de 1'Hospitalet. Desta- 
camos entre ellas: 
- La importancia de concebir los 

servicios públicos con una 
nueva mentalidad que convier- 
ta al usuario en el centro de las 
actividades de la institución. 
En este caso los hospitales y 
las bibliotecas públicas. 

- Necesidad de colaboración 
entre distintos profesionales 
para realizar un acercamiento 
interdisciplinar a la realidad de 
los pacientes. 

- Se deben profesionalizar las 
tareas bibliotecarias dentro del 
hospital. Sin quitar importan- 
cia al voluntariado. éste debe 
estar dirigido y coordinado por 
personal bibliotecario. 

- La biblioteca para pacientes 
debe contar con presupuesto 
propio que permita una política 
de adquisiciones ajustada a 
sus necesidades. Como cual- 
quier otra biblioteca debe tener 
una política de donaciones que 
no afecte negativamente al 
desarrollo de la colección y le 
permita rechazar fondos obso- 
letos o poco pertinentes. 

- La biblioteca del hospital en 
colaboración con la biblioteca 
pública debe asegurar el acceso 
de los pacientes-a la infonna- 
ción y a la cultura. 

- Sería interesante crear un 
grupo de trabajo que sima 
como instrumento para dar a 
conocer proyectos, intercam- 
biar experiencias e impulsar la 
creación y consolidación de 
bibliotecas para pacientes en 
todos los hospitales del Estado 
español. 

En EDUCAC16N Y BIBLIOTECA 
estamos interesados y comprome- 
tidos con este importante aspecto 
de la lectura pública y tenemos 
previsto realizar un dossier sobre 
el tema en el segundo trimestre de 
1998. Desde aquí animamos a 
todos los que estéis trabajando 
sobre ello a-que nos hagáis ¡legar 
vuestras experiencias. 
Queremos terminar con una frase 
que utilizó José Luis de Blas al 
finalizar la exposición de los 
resultados de la encuesta y que 
creemos resume el espíritu que 
animó la Jornada. 
"La cultura. cuando menos, 
ayuda a curar". 
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Aplicaciones 
en el aula de 

de Internet 
Secundaria: 

Programa SOCRATES 
Proyecto Pinocchio 

MARIA ROZAS BELMONTE Y JUAN BOSCO C A M ~ N  

"Fi-ecuentemente pienso que en nuestra sociedad Los ciudadanos estarán muy pronto divididos, si  no lo están 
ya, en dos categorías: aquellos que son capaces sólo de ver la TV, que reciben imágenes y deJiiciones 

preconstituidas del mundo, sin capacidad crítica de elegir entre l a s  informaciones recibidas. y aquellos que 
saben usar un ordenador y. por tanto, tienen la capacidad de seleccionar y elaborar información ... El usuario de 

Internet no puede seleccionar, al menos de un vistazo, entre una fuentejkble y una absurda. Se necesita una 
nueva forma de destreza crítica, una facultad todavía desconocida para seleccionar la inJormacwn brevemente, 

con un nuevo sentido común. Lo que se necesita es una nueva forma de educación". 
DE lntemet a Cutemberg 

Confmnda pronunciada por Umberto Eco el 12 de noviembre de 1996 en la Accademia italiana de& sludi avanzati en USA. 

RESUMEN 
Se describen las aportaciones de 
las nuevas tecnologías y modelos 
de aplicación de las mismas en 
Educación Secundaria, junto con 
los resultados alcanzados con 
nuestros alumnos en el desarroiio 
del Proyecto Pinocchio EAD. 

INTRODUCCI~N 
La euforia intemauta ha encon- 
trado eco en la enseñanza, no en 
vano una de las aplicaciones edu- 
cativas más evidentes de Intemet 
es  la educación a distancia. Los 
medios impresos tradicionales 
son unidireccionales y proporcio- 
nan una interacción mínima entre 
estudiantes y profesores. Paliar el 
sentimiento de aislamiento y la 
falta de un ambiente de aprendi- 
zaje cooperativo entre compañe- 
ros son. pues, objetivos funda- 
mentales a los que deben contri- 
buir las nuevas tecnologías. En 
este sentido la enseñanza abierta 
y a distancia (EAD, ODL, del 
inglés Open Distance Learning) 
implica la utilización de nuevos 
medios destinados a mejorar la 
flexibilidad del aprendizaje en tér- 
minos de espacio. tiempo. 

selección de los contenidos o de 
los recursos didácticos, incre- 
mentar la calidad de la enseñanza 
tradicional y mejorar el acceso a 
distancia a los sistemas educati- 
vos. De este modo se amplían las 
oportunidades educativas de 
aquellos estudiantes que, debido 
a su situación geográfica, econó- 
mica o socioprofesional, no tienen 
acceso inmediato al sistema edu- 
cativo presencial. 
Formar a los ciudadanos de 
mañana exige dotarles de los 
conocimientos que, si hoy ya son 
casi necesarios, en breve serán 
indispensables. Por ello la inte- 
gración del uso del ordenador 
debe contemplarse, no como un 
elemento aislado. sino como una 
actividad más de la programación 
habitual. Desde esta concepción. 
planteamos los objetivos de nues- 
tra participación en el Proyecto 
Pinocchio ( 1). 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 
Al amparo del programa Sócrates 
se desarrolla el proyecto 
PINOCCHIO (2) cuyo fin es el de 
crear una red de escuelas para 

fomentar la movilidad virtual de 
alumnos y profesores. La orienta- 
ción del proyecto se centra en 
todos los docentes que quieran 
incorporar el uso y ventajas de las 
redes de comunicaciones. Intemet 
e Infovía por excelencia. al trabajo 
diario del profesional docente. 
tanto en el aula como fuera de ella. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
1) Utilización de redes de comuni- 
cación entre los participantes del 
proyecto para el intercambio de 
experiencias. El proyecto Pinoc- 
chio se sirve de todos los medios 
de comunicación al alcance, 
desde sesiones presenciales fisi- 
cas o por videoconferencia (a tra- 
vés del software CU-SeeMB, char- 
la vía IRC llnternet Relay C h 4  a 
correo electrónico. 
2) Potenciar la diversidad con el 
descubrimiento de los valores cul- 
turales ajenos mediante la organi- 
zación de vidcoconferencias y 
charlas electrónicas. 
3) Desarrollar la dimensión Euro- 
pea en la educación de los estu- 
diantes con el fin de prepararlos 
para vivir en una sociedad multi- 
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CENIROS EDUCAWOS IMPLICADOS EN EL PROYKTO M C W  

PARTlClPANlE 1 PERH 

lKeo Europeo Sperimenhle Educandato SSma Annumhb 
Plazzale Poggio Impetiale, 1. Firenze (Itcily) 

Wahham Forest College 
Forest Road london E1 7 4JB GB 

Lohti Vocational Insfilvte 
Stahlbergink. 2-6 15101 Lahti Finland 

Ubicado en Florencia cuento con gran ~ ' m i o  en ki aplicación da b nuevas 
tecndogias en el aula. 

Centro con 13.000 estudiantes situada al noreste de Londres, y paticipa en d pmyab 
a través de su departamento de recursos infomáticos. 

Lycée A l f d  K a s k  
29 Bwlevord Guitton 
85020 la  Roche sur Yon Cedex Fmnce 

Hennelinsskdan 
Storgaton 3 97238 lulea. Sweden SE 

Centro de integración que cuenta con experiencia en el uso de técnicas de EAD y en el 
desarrolb de cooperoción intercentros lprograma LEONARDO). 

Centro que cuenta con una dilatoda experiencia transnacianal en progmmas & 
intercambio con otros centros europeos al haber participado en el 
Pragmma LEONARDO. 

Centro con 870 alumnos, posee experiencia en el desarrollo de programos de dirnensiór 
transnacional, en particular promocionanda intercambios con centros exdares daneses 

cultural y para potenciar el espíri- 
tu de ciudadanía Europea. 

Ringve V i  Skokn 
(NorwoyI 

Ayuntamiento ¿e h a  
Oficina Municipal de Promocih de Empleo 
Alameda de Menchirón, s/n 
30800 lorca (Murcia) España 

4) Luchar contra las visiones este- 
reotipadas de las diferentes cultu- 
ras y las discriminaciones que de 
ellas se derivan. mediante el estu- 
dio de distintas culturas (3). 

Centro de secundaria que participa activamente en el programa EAD de educación 
ambiental denominado GlOBE y promovido por insiitvtos de educación de los EE.UU. 

Coordinodom de bs cinco centros educativos que mdicon en w municipio: 
I.E.S. José Ibáñez Martín; LES Príncipe de Asturias; 
I.E.S. Ros Giner; LES. Ramón Amis Meca; I.F.P. 

ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
El Proyecto Pinocchio se centra en 
el trabajo cooperativo desarrolla- 
do en cada país colaborador sobre 
los siguientes temas: 
- El presente y las perspectivas de 
relación entre Europa y los países 
no europeos. 
- Cooperación en el área medite- 
rránea. 
- La vida cotidiana: similitudes y 
coincidencias entre países euro- 
peos. 
- Dimensiones políticas e histórl- 
cas de Europa. 
- Reacción local. nacional y Euro- 
pea ante los inmigrantes. 
- Características del empleo a 
nivel nacional y europeo. 
- Costumbres y usos cotidianos: 
estudio de Noruega y Portugal. 
Cada país participante optó por 
escoger los dos temas de investi- 
gación más idóneos en funcion 
del perfil de su alumnado. El tema 
seleccionado por los alumnos de 
3" de BUP giró en tomo a las cos- 
tumbres y usos cotidianos de 
Noruega y Portugal. Con objeto de 
alcanzar los Objetivos Generales 
de la Educación Secundaria. nos 

propusimos las siguientes metas 
educativas, ya incluidas en el Pro- 
yecto Atenea del MEC (4). 

Aplicar procedimientos infor- 
máticos para interpretar y pro- 
ducir mensajes a fin de enri- 
quecer sus  posibilidades de 
comunicación. 
Obtener. analizar. seleccionar y 
transmitir información de 
forma organizada e inteligible. 
Valorar de forma crítica la 
importancia de los medios 
informáticos en el desarrollo de 
la sociedad. 
Valorar la importancia de las 
herramientas informáticas 
para aplicarlas en los diversos 
campos de conocimiento. 
Relacionarse con otros compa- 
ñeros y participar en activida- 
des de grupo con actitudes soli- 
darias, rechazando discrimina- 
ciones basadas en caracterís- 
ticas individuales y sociales. 

La experiencia se realizó durante 
el curso académico 96-97 en una 
sesión semanal de 3 horas. Utili- 
zamos una red local con ocho 
ordenadores y, gracias a un servi- 
dor proxy. con un solo módem (y 
una llamada telefónica) todos los 
alumnos pueden acceder a Inter- 
net simultáneamente y de forma 
independiente. Durante el primer 
trimestre los alumnos hicieron 
una labor de recopilación de mate- 
riales en Intemet y en otras fuen- 
tes de información (CD-ROM, 
publicaciones periódicas) sobre 
los temas escogidos. divididos en 
grupos de 8 alumnos por instituto. 
Un rasgo esencial de Intemet es la 
gran facilidad para recopilar, cla- 
sificar y acceder a información 
textual de forma automática y sis- 
tematizada. De esta forma. los 
alumnos consultaron documenta- 
ción con un criterio selectivo y 
mejoraron sus técnicas de acceso 
a fuentes de información median- 
te procesos de búsqueda. selec- 
ción. clasificación. síntesis y an8- 
lisis de los documentos recupera- 
dos de la Red. 
Por razones de seguridad. a los 
alumnos no les permitimos usar 
libremente el correo (salvo autori- 
zación expresa para enviar un 
mensaje a una dirección concreta); 
asimismo. los accesos a las pági- 
nas Web están restringidos (no 
permitiendo URLs que contengan 
cadenas como 'sex", etc.). La diná- 
mica de trabajo fue la siguiente: 
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Página Web elaborada por alumnos del 1.E.S IbaAez Martln de Lorca (Murcia) 

1. Sesión de exposición por parte 
del profesor y toma de apuntes 
por los alumnos. 
2. Sesión de exposición de los tra- 
bajos del primer trimestre, con 
exposiciones breves de los alum- 
nos. Sesión totalmente parti- 
cipativa. en la cual los estudian- 
tes exponen los resultados de sus 
investigaciones y el material reco- 
pilado (esquemas. fotocopias. grá- 
ficos...). El profesor es aquí un 
mero moderador de la clase. 
3. Sesiones de preparación de los 
mensajes con cuestiones para 
preguntar a los compañeros de 
otros países y su traducción al 
inglés. Clase totalmente activa, en 
la cual el profesor dinamiza la 
actividad de los alumnos, sugi- 
riendo vias de interés, temas no 
resueltos en la búsqueda del pri- 
mer trimestre. 
4. Clasificación de los mensajes a 
enviar de forma acorde a s u  tema- 
tica. 
Política y economía: forma de 
gobierno, etc. Los centros educa- 
tivos de cada país; gustos musica- 
les: Productos alimentarios; el 
tiempo libre (fines de semana, 
ocio.. .): relaciones padres/hijos. 
etc. 
5. Sesiones para responder a los 
mensajes electrónicos recibidos, 
de puesta en común y comentario 
de los mensajes. 
Como punto de partida. todos los 
centros educativos implicados 
elaboraron cortometrajes en 
inglés que recogian imágenes de 
SUS propios centros y sus  locali- 

dades. También se intercambia- 
ron fotografias y fichas personales 
en las que plasmaron sus gustos, 
preferencias, etc. Todo ello con el 
objetivo de introducir al resto de 
centros en su  hábitat cotidiano, 
ya que una de las prioridades del 
proyecto es el conocimiento de 
otros estilos de vida. 
Nos esforzamos en que la investi- 
gación tuviera una perspectiva 
europea y no nacional. La estrate- 
gia se fundamentó en el intercam- 
bio de información entre centros 
educativos. Por ello cada profesor 
encargado del proyecto en cada 
instituto orientaba sobre los 
aspectos a tratar por los respecti- 
vos grupos de alumnos. 
De forma periódica los centros 
educativos produjeron videos de 
corta duración para presentar los 
resultados alcanzados. Paralela- 
mente. celebramos dos semina- 
rios por videoconferencia en los 
que docentes Ingleses y Noruegos 
han impartido clases a nuestros 
alumnos. Los contenidos del pri- 
mer seminario por videoconferen- 
cia impartido desde el Waltham 
Forest College de Londres, versa- 
ron sobre la migración en Europa 
y el desarrollo de una nueva iden- 
tidad europea dentro de la econo- 
mía global. 
Finalmente. durante el mes de 
abril de 1997 se celebro el primer 
encuentro internacional de estu- 
diantes en Florencia. con objeto 
de compartir experiencias. 
El proyecto Pinocchio intenta con- 
tribuir a que 240 estudiantes y 24 
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docentes europeos reciban forma- 
ción sobre las técnicas multime- 
dia. Al final del primer año de este 
proyecto. los estudiantes, con la 
asistencia de expertos técnicos 
externos. elaboraron un CD-ROM 
con páginas Web sobre los dife- 
rentes temas de estudio acerca de 
la Unión Europea. 

REPERCUSIONES DEL 
PROYECTO EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
Fomentar la dimensión europea de 
la educación de los alumnos y 
profesores participantes gracias 
al uso del correo electrónico que 
permite el contacto personalizado 
a distancia. Este medio abre una 
nueva dimensión nacional e inter- 
nacional del trabajo cooperativo 
con un acceso cada vez más ase- 
quible. desde el punto de vista 
tecnológico y económico. 
Formación del profesorado. El 
hecho de participar en gmpos 
transnacionales ha  permitido 
mejorar nuestra formación. 
mediante el intercambio de ideas, 
material y correspondencia entre 
alumnos y profesores de los cen- 
tros participantes sobre los temas 
especificas del proyecto en desa- 
rrollo. 
Intercambio de profesores. Ocho 
profesores españoles asistieron a 
seminarios de formación en las 
sedes del proyecto (Universidad 
de Roma. Waltham Forest Coiiege 
y Florencia). 
Defmicwn de métodos de  trabajo 
globalizadores. Permiten a los 
alumnos, mediante la realización 
de proyectos, incorporar todos los 
aspectos trabajados. En este pri- 
mer año de proyecto hemos lleva- 
do a cabo una actividad globaliza- 
dora, que enriqueció tanto a los 
profesores como a los alumnos 
aumentando su bagaje de cultura 
general y tecnológica. abriéndoles 
puertas para el acceso a los siste- 
mas modernos de información y 
comunicación. 
Una de las conclusiones más inte- 
resantes del proyecto es la contri- 
bución al aprendizaje y conoci- 
miento de la geografia. la vida y 
cultura del otro país. El hecho de 
que los alumnos generen las pre- 
guntas y que éstas sean respondi- 
das por sus compañeros transna- 
cionales da una dimensión más 
vivencial a la información recibi- 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 84, 1997 

da. con un valor didáctico mayor. 
ya que se pueden transmitir infor- 
maciones que dificilmente se pue- 
den reflejar en un libro o en las 
explicaciones de un profesor que 
no tenga un conocimiento muy 
directo de la realidad del otro 
país. Hemos constatado que la 
formulación de las preguntas 
comporta la proyección de la ima- 
gen que los alumnos pueden 
tener del otro país. la cual puede 
responder a arquetipos culturales 
preestablecidos. Esta experiencia 
estuvo valorada muy positiva- 
mente por los participantes. ya 
que representó una mejora cuali- 
tativa importante en su  formación 
tanto a nivel tecnológico como 
actitudinal. Este proyecto ofrece 
la posibilidad de trabajar valores 
y actitudes en una medida que es 
dfficil conseguir. 

PROPUESTAS PARA 
EL SEGUNDO AÑO 
DEL PROYECTO 
Interdisciplinariedad. Nuestra 
participación en el proyecto 
Pinocchio requirió el trabajo inter- 
disciplinar entre dos materias 
principales, lógicamente Informá- 
tica (como vehículo y herramienta 
de trabajo) y Lengua Extranjera- 
Inglés, como medio de comunica- 
ción. Por ello consideramos que 
cualquier proyecto de intercambio 
telemático debe ser propuesto 
como parte de un c ~ m c u l u m  
transversal que implique las 
áreas Sociales. Informática y Len- 
guas Extranjeras, y su temporaii- 
zación debe comprender parcelas 
de cada una de esas materias. 
Ternporaiización. El intercambio 
debería comprender una parte de 
trabajos en clase y otra parte de 
búsqueda de material, prepara- 
ción de exposiciones en tiempo no 
lectivo. siempre y cuando no 
resulte algo especialmente gravo- 
so para el alumno. 
nabqio cooperativo. La inclusión 
de un centro en un proyecto de 
estas características suele afectar 
a un grupo más o menos reducido 
de alumnos (25 a 50) y uno o dos 
profesores que trabajan con ellos 
casi siempre en horario extraesco- 
lar. actúan de coordinadores. A 
nuestro entender. este proceder 
empobrece la aplicación del pro- 
yecto. Es necesaria una dimen- 
sión más extensa que se base en 

el compromiso de colaboración de 
todo el claustro y alumnado y que 
impregne a todos los estamentos 
de nuestra comunidad educativa. 

ESPECIFICACIONES 
HARDWARE Y 
SOFIWARE PROYECrO 
PlNOCCHlO 
ESTACI~N DE TRABAJO SERVIDOR ~ O F E 8 0 ~  
Hardware 
Pentium 166 (o superior) 
Rarn 32 Mb / HD: 1 Gg 
Super VGA / CD-ROM 1W 
Quick CAM de Connectix 
software 
Windows 95, / CuseeME 2.1.2 / 
Explorer 3.0 / 
Netscape Gold 3.01 / Software 
n p .  omce 97 
-o 
Hardware 
Intel486/100 / Ram 16 MB 
HD 500 MB / Sound Blaster 16b 
SuperVGA / CD-ROM 4X 
sortwan 
Windows 95 / IExplorer 3.0 
Ofice 97 

María Rozas klmonte y Juan llorco 
Cunón. son proksores agregados de lnglb 
m los 1.E.S. Rarndn Arcas Mwa y los4 lbafiu 
Martln respectivamente. m LOM (Murcia). 

NOTAS: 
(11 "Garantizar la adquisld6n de destrezas. 
habitos. conceptos. etc. imprescindibles 
para el desenvolvimlento de cualquier ser 
humano en el mundo actual. basado. no 
&lo en la circulaci6n de la informaci6n a 
tra* de la letra impresa. sino en los logros 
que van alcanzando las nuevas tecnologias" 
(DCB. Educación Secundaria. MEC. p. 387) 
(21 Proyecto bianual enmarcado en el pro- 
grama Sócrates de la Comisión Europea 
(DC XXII). destinado a la Educación Abier- 
ta y a Distancia (Open Mstance Leamhgl. 
no de referencia 25148-CP- 1 -1T-OD. Se 
desarrolla en colaboraci6n con la UiTP- 
Toscana. consorcio creado entre clnco uni- 
versidades de la rrgl6n de Tossana y empre- 
sas de la Uni6n Europea. que consutuya 
una red compuesta por 600 instituciones 
que cooperan en el desarrollo de diferentes 
proyectos de acci6n comunitaria. entre 
otros COMETI: YOUTHSTART, HORIZON. 
LEONARDO. TEMPUS. 
(31 Este objeuvo se chie a lo expresado en el 
Red  Decreto 1007/1991. de 4 de Junio por 
el que se establecen las Enseiiahms Mini- 
mas correspondientes a la ESO. Objetivos 
Generales: "Apredar la riqueza que supone 
las diversas lenguas y culturas como for- 
mas distintas de codlllcar la experiencia y 
de organizar las relaciones personales". 
(4) "Integrar el uso del ordenador como 
murso de apoyo en el perfeccionamiento 
de la comunicaci6n escrita: la escritura 
comprensiva: la composti6n y el an&Usis de 
textos: la generación de ideas y el trata- 
rnlento de la informaci6n documental" (Plan 
de Extensi611 del Proyecto Atenea. Orden 
Ministerial de 2 de marzo de 19901. 
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Nueva novela de Martín Casarieqo 

El escritor Martin Casariego 
acaba de publicar una nueva 
novela para jóvenes. 
gué poca prisa se da  el amor 
narra la historia de un joven 
que, mientras se queja de 
falta de amor durante un 
verano en que tiene que recu- 
perar para la selectividad, se 
enamora de la asistenta que 
limpia la casa. 
El escritor indicó que "el 
protagonista busca adentrarse 
en lo peligroso y en lo desco- 
nocido que para él es  el 
amor". Javier Rioyo, periodista 
que presentó la novela, elogió 
el contenido aduciendo que 
"refleja el sentimiento amoroso 
sin caer en la cursilería que 
suele acompdar  a estos 
empeños". 
A pesar de que ambos nega- 
ron la existencia de una litera- 

tura juvenil, la colección elegi- 
da por el escritor para publi- 
car ha sido de nuevo Espacio 
Abierto, de Ediciones Anaya. 
colección cuyo sello es clara- 
mente juvenil. 
Cuatro son ya las novelas 
publicadas por Martín Casarie- 
go en esta colección y. a juz- 
gar por sus  resultados ( Y  
decirte alguna estupidez. por 
ejemplo, te quiero. una de 
ellas, h a  vendido más de 
60.000 ejemplares) es de dese- 
a r  que siga publicando aquí, 
aunque no crea demasiado en 
una literatura dirigida a los 
jóvenes. Lo cierto es que Casa- 
riego domina el lenguaje juve- 
nil. la psicología de los jóvenes 
y sus inquietudes, y eso hace 
que la lectura de sus  libros 
sea muy atractiva y recomen- 
dable. 

Se ha fallado el 
premio Jaén de 
Literatura infantll y 
juvenil 

El premio, convocado por la 
Fundación Caja Granada y 
Editorial Alfaguara, fue falla- 
do el 3 de octubre. El gana- 
dor h a  sido José Ramírez 
Lozano con la obra Mino  y 
Maltea. El jurado estuvo 
compuesto por Rosana 
Torres, Elvira Lindo, Rodrigo 
Muñoz Avia -ganador del 
Premio Jaén del año pasa- 
do- Antonio Martínez Men- 
chén y Lola Gonzalez Gil. 
De entre los 124 originales 
presentados, el jurado ha  
premiado esta obra porque 
"Mino y Maltea es un relato 
con fuerza e imaginación, 
que transita por el realismo 
mágico y la literatura del 
absurdo con un peculiar 
sentido del humor que 
puede resultar del agrado de 
los jóvenes" La novela sera 
publicada próximamente por 
la editorial Alfaguara. 

Horacio Vazquez-Rial y su incursión en la 
literatura iuvenil 

El escritor argentino Horacio 
Vázquez-Mal (Buenos Aires, 
1947), radicado desde hace 
años en Barcelona. ha  publica- 
do una novela en la prestigiosa 
colección juvenil Gran Angular 
de la editorial SM. 
En la presentación explicó el 
proceso de creación de El 
maestro de tos ángeles y el 
suceso que le inspiró: la noti- 
cia. en una revista antigua, del 
viaje de una arruinada condesa 
francesa a una de las tierras 
prometidas por Argentina para 
colonizar. La condesa -que 
según el autor existió- creó una 
hacienda y la hizo fructificar en 
una de las zonas más difíciles 
para los colonos. El Chaco. 
donde los indígenas se  resistían 
con mayor ferocidad. La conde- 
sa llegó con sus  hijos y un 
maestro que adoptó a un niño 
del lugar. Sera este niño el que 
muchos años más tarde. ya 
instalado en París. recuerde los 

acontecimientos y rememore su  
infancia con el maestro, los 
aprendizajes de la vida, del 
amor, la violencia por la super- 
vivencia y el respeto por el tra- 
bajo. 
Vázquez-Ría1 indicó que se trata 
de una novela que puede gus- 
tar también a los adultos, opi- 
nión confirmada por la editora, 
Gemma Lienas. cuando indicó 
que. al no presentar un modelo 
de identificación juvenil muy 
fuerte. su  calidad literaria 
atraerá a un publico lector más 
amplio. También destacó la 
"fluidez narrativa" y las "pince- 
ladas de novela iniciática" que 
la hacen característica. 
El autor indicó que su maestro 
es Cortaizar y que la técnica 
de revisión de textos que él 
emplea e s  la lectura en voz 
alta. 
También de este autor y de un 
sello de SM, Acento. se reedita 
La isla inúnL 
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una especie de conservaduris- dos por Fédor Rojanovsky. 
La i lustración en 10s mo se ha instalado entre las Del mismo editor se analiza 1; 
l ibros de conocimien- iiustraciones: la imagen, para colección te montreur d'ima 
tos  que resulte creíble. no debe ges. cuyos diez únicos titulo: 

perturbar, no debe ser aparecidos entre 1947 y 195t 
Este es el tema central del abordada con excesiva pasión. continúan siendo un modelc 
número 175-176 de La 
Reuue des liures pour 
enfants. El tema se analiza 
con seriedad y profundidad 
y está enfocado desde 
varias perspectivas: el estu- 
dio de colecciones concre- 
tas y el estatus que la 
ilustración tiene en las 
mismas. las limitaciones de 
editores e ilustradores a la 
hora de preparar un libro 
de conocimientos, un repa- 
so por la obra de Come- 
nius. uno de los predece- 
sores y un acercamiento a 
un clásico francés: Le 
roman des Betes, entre 
otras. 
El equipo encargado de la 
sección de libros de conoci- 
mientos de la revista 
[Francoise Ballanger, Brigit- 
te Andrieux, Élisabeth Lor- 
tic y Jacques Vidal-Naquet) 
ha analizado las coleccio- 
nes existentes en la actua- 
Hdad en Francia para pre- 
guntarse por las tendencias 
dominantes. desde los tipos de 
imágenes empleados hasta el 
zspacio que ocupan dentro del 
.ibro. la maquetación, su rela- 
:ion con la edad lectora o la 
~rganización dentro del libro. 
SU balance parece claro cuan- 
io afirman que hay una ten- 
iencia a la uniformidad: algu- 
las de las colecciones que 
:llos consideran más intere- 
santes han dejado de editarse. 
21 recurso a bancos de imáge- 
les para crear los libros, asi 
:omo la ausencia de verdade- 
-os artistas creativos y crea- 
lores denota que no se han 
igotado todavía las posibilida- 
les de este género. si bien 
os autores no son ajenos a 
as dificultades económicas por 
as que atraviesa el sector en 
teneral. 
k t a  opinión es  compartida 
)or Jean-Michel Coblence, edi- 
or de las colecciones de 
ibros de conocimientos en 
:asterman. cuando añrma que 

en ñn, debe estar despersona- 
lizada de s u  creador para 
resultar igual de válida que la 
que cuelga de las paredes del 
museo o las que se ven en la 
tele. 
Sugerente es la propuesta de 
Denys Prache, autor y editor 
de libros de conocimientos, que 
observa con ojo crítico las dis- 
tintas representaciones de un 
castillo medieval. Acompaña el 
artículo con una serie de ilus- 
traciones sabiamente elegidas 
que evidencian sus  comenta- 
rios: el nivel de investigación 
del ilustrador o la ilustradora, 
su originalidad. la creatividad 
con que nos lleva a la informa- 
ción y también. claro. sus  
deficiencias. 
También hay en el dossier 
atención a los precursores: el 
Orbis Sensualium Pictus de 
Comenius y el taller de Pere 
Castor donde se crearon en 
los años treinta los libros de 
conocimientos mas intere- 
santes. en especial los ilustra- 

por el poder de su  imager 
y la belleza de su fotogra 
fia. Conversan con Jean 
Michel Guilcher. colaborado: 
y primer asistente durantc 
16 aiios del taller Perc 
Castor. 61 detalla en I r  
entrevista una forma dt 
trabajo pionera y rigurosa 
en equipo. solicitando Ir 
opinión de los niiios. reha, 
ciendo, fotografiando duran. 
te la primavera, esperandc 
con paciencia a la siguientt 
para completar.. . 
Marie-Michele Poncet. pinto. 
ra y profesora cierra estt 
dossier comentando 1s 
exposición de ilustraciór 
non jtction de la Feris 
Internacional del Libro pars 
Niiios de Bolonia. qui 
se  debe -se cuestiona la 
artista- la separación entn 
jtction y non jtctbn? ¿Es 
acaso porque hay vocacio- 
nes expresas por ese rangc 
o se trata más bien de 

una necesidad comercial? 
Observa Poncet una extraña 
placidez en los trabajos de la 
naturaleza: bucólica. idilica, 
domesticada sin dramatismos. 
Y la misma impresión le 
sugieren las escenas de pue- 
blos: son repertorios de deta- 
lles. enumeración de activida- 
des que denotan s u  función 
puramente didáctica. ¿Viene 
esta intención de los propios 
ilustradores o es una restric- 
ción impuesta por las editoria- 
les? Este gusto por lo enciclo- 
pédico, que ella asigna a la 
curiosidad turística occidental, 
está alejado de cualquier rei- 
vindicación social. 
Algo parecido ocurre con la 
representación de la técnica, 
la última parte de la exposi- 
ción. donde se  hace m8s 
énfasis en la utilización del 
objeto mismo que en la com- 
prensión de por qué se ha  
llegado a crear dicho objeto. 

ANA QARRAL~N 
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APRENDA . - JAVA YA 
%ephen R. Davis.- Madrid: McGraw-Hill, 1997.- 342 p. 
1 .  Informática-Manuales. - -- l. R. Davis, Stephen. 

Pensado para usuarios familiarizados con lenguajes de programa- 
clón, este manual enseña la utilbación rápida del programa Microsoft 
Visual J+tTM, el compilador de Java de Microsoft más potente que 
ayuda a desarrollar las habilidades de programación en Internet. 
Cómo crear applels sorprendentes empleando AppletWizard y ejecu- 
tarlas dentro de una página HTML, o cómo utilizar el Abstract Window 

: ¡l. Contiene CDROM 

- .. 681.3.02 - 
Toolkit ( A W  para la creación de sofisticados cuadros de diálogo, 
menús y otros elementos independientes de la plataloma. Esta obra 
se completa con un CD-ROM que incluye las versiones de evaluación 
de Microsofi Visual J + + ~  1.1 y 1.0, junto con el código fuente de todos 
los programas de ejemplo incluidos en el libro, tales como gestión de 
sucesos. applets con mulühilo. animación y gestión de excepciones. 

CÓMO -. TRABAlAR CON LlNUX 
Madrid: Prensa ~ e c n s  /U Vicente Muzas 1 5, 1 D. 28043 Madrid], 1997.- 187 p. : ¡l.- 
(Biblioteca Tecnica de Programación; 3) . Contiene CDROM 
1. Informática-Manuales. -- .. . 68 1.3.02 - 

Linux es un sistema operativo que PowerCD. El desarrollo de este sistema operativo se debe 
ofrece grandes ventajas para el usua- tanto a su autor original, Linus Torvalds, como a la colabora- 
rio medio, ofreciéndoles un potente ción desinteresada de cientos de colaboradores en la red. El 
entorno graf~co de alto rendimiento, resultado es un sistema que si bien hay que acostumbrarse a 
conectividad y multitarea. Se puede él, es  popular, está bien documentado y es estable. Incluye 
ejecutar desde un 386SX hasta los un CD-ROM con la distribución de Slackware Linux 96, ade- 
modernos Pentium Pro, existiendo más de una colección de programas, utilidades y ficheros de 
versiones para Alpha, Sparc y información, la mayoría traducidos al castellano. 
- -- 1 

GuÍA LAN TIMES DE REDES DE ALTA VELOCIDAD 
Tere ~ a r n e l l  - Madrid. McGraw-Hi11, 1997.- 348 p. : 11.- (Lan Times) Bibliografía 
1 .  Informdtica-Guias. l. Parnell, TerP. 68 1.6.06(035) - 

La velocidad es una característica crítica cuando va relacionada sidades proplas de su red y selección de la tecnología más ade- 
con los entomos de red. Pero debido a la gran cantidad de nue- cuada en cada momento. Proporciona información sobre la selec- 
vos protocolos y tecnologías de alta velocidad existentes en la ción e irnplementación de protocolos, consejos para la elección 
actualidad. es dificil determinar cuál de ellos es el adecuado de la tecnologia más ópüma según necesidades con cáiculos de 
para integrar en una red de area local o de área extensa, ade- costes. así como información actuallzada sobre las novedades 
mas de cómo y cuándo hacer dicha integración. Esta guía está existentes en mercado. Dirigida especialmente a usuarios y 
pensada para ayudar al usuario en la identificación de las nece- administradores de sistemas. 

REDES DE ÁREA LOCAL 
Alfredo Abad, Mariano Madrid.- Madrid: McGraw-hill, 1997.- 240 p. : ¡l.- (Ciclo 
Formativo Grado Superior) 
1 .  Informdtica-Manuales. l. Abad, Afredo. II. Madrid, Mariano. - 68 1.3.02 

La característica fundamental de esta r;i estructurada, recoge las características principales del trabajo 
nuwa obra es que sirve tanto para con redes y especialmente con LAN en diez temas con una serie de 
estudiantes del módulo del mismo apartados comunes: introducción, objetivos, cuestiones, actividades 
nombre que el titulo, del Ciclo forma- y prácticas. Los contenidos se organizan en tres bloques: orienta- 
tivo "Administración de Sistemas ciones básicas para el estudio de los principales aspectos fisicos de 
Informáticos" del grado superior, las redes; la constnicción, administración y seguridad de la redes; y 
como para todos los lectores interesa- la relaciones con el exterior y las interacciones de una red de área 
dos en los sistemas en red. De mane- local con otras. Incluye glosario teminológico. 

WML AVANZADO 
p. 

Bruce Morris: Madrid: ~ c ~ r a w - ~ i l l ,  1997.- 260 p. : il. ~ o n t i e n e - ~ D ~ ~ M  
1 . Informática-Manuales. l. Morris, Bruce. 68 1.3.02 - - 

A pesar de la rápida wo- Web en Internet técnicamente correcto. con gráficos frescos e inno- 
lución en el diseño y vadores. HTML Avanzado es una revisión de los elementos básicos 
creación de las páginas de HTLM que sobrepasa los límites de lo que hasta ahora podia 
Web, los contenidos hacerse: examina el uso de gráficos, mulümedia y animaciones. 
actuales sobre esta explora Java y HotJava, muestra tecnologías de vanguardia como 
materia no se reempla- los scripts CGI y las herramientas Activex m... Incluye CD-ROM 
zan sino que se amplían. con el código HTML de ejemplo que aparece en el libro. además de 

Este libro no dice cómo hacer todo lo que aparece en el ~ e b ;  pero un versión beta de 1 Gpl&er 3.0 de Microsoft y las utilidades 
contiene pautas claras y bien definidas sobre la utilización de Intemet Asslstant para Microsoft Word. Excel, Powert Point. 
herramientas y la informaclon necesaria para el diseño de un sitio Access v Schedule+. 
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Barcelona: Molino, t 997.- 14 p. : ¡l.- (Un Paseo con ...) 
1 .  Enseñanza preescolar. 373.2 

Unos simpáticos cerdi- trayectos utilizan un vehículo diferente. El paseo se convierte en 
tos invitan a los más un desíile de vehículos de transporte. como el camión cisterna, la 
pequeños a pasear. hormigonera o la autocaravana. El niño aprenderá a distinguir 
Van a la gasolinera. a cada uno de los coches tanto por su aspecto como por su uso, 
la granja, a comprar vehículos de transporte sencillos de reconocer en la vida diaria. 
helados o de camping. Librito elaborado en pasta dura y pequeño formato para una fácil 
Para cada uno de los manipulación. 

DE COMPRAS AL MERCADO - - -- 

Ledn Everest, 1 997 - 16 p 11 - (Mis Primeras Lecturas) 
1 .  Enseñanza preescolar. 373.2 

Los sobrinos de Donald van a la compra. Para ir al mercado necesi- gran tamaño, los pequeños lectores aprenden un primer vocabulario 
tan la bolsa. el monedero y la lista. Los simpáticos personajes de de una forma fácil y divertida. Para facilitar el aprendizaje de los 
Disney se pasean por la frutería. eligen el pescado más sabroso y conceptos principales. la narración se acompaña de ilustraciones 
fresco. y deciden que la lechuga o el puerro le encantará a Daisy. con su nombre al pie de las mismas.0tros titulos de esta colección: 
Aprenden para qué sirve el peso y vuelven satisfechos a casa. Con /A la cama pequeñinesl. Celebremos unafiesta, Los animales de la 
diseño sencfflo, basado en textos impresos con letras caügrá€ícas de gmrJa 

EL JARD~N De LOS osos 
Madrid ~ n a ~ a , - E 9 7  - 24 p. . 11.- (Hago Mi Propio Libro) 
1. Enseñanza preescolar. 373.2 

Papá Oso y Osito 
tienen un jardín en 
el que piensan plan- 
tar flores que atrai- 
gan a las abejas 
para que fabriquen 
miel. y poder hacer 
un rico pastel. Para 
reaiizar esta tarea. 

cuentan con la ayuda de los lectores para construir el taller, 
plantar las flores. recolectar la miel. y manejar el horno. 
Recortando, pegando y doblando. los mas pequeños desarro- 
Harán su habilidad manual y construirán su propio cuento. 
aprendiendo los conceptos más elementales de jardinería 
como son las semillas, el aümento de las plantas o la flora- 
ción. Antes de empezar a trabajar, el joven lector deberá 
leer las instrucciones que aparecen en la primera página del 
libro. 

LA RATITA PRESUMIDA. ADAPTACIÓN DEL VENTO POPULAR 
hstraciones de Javier Lobato.- Madrid. SM, 1997.- 16 p. : 11.- (Aprender Jugando) 
1 .  Enseñanza~eescolar. l. Lobato, Javier, il. 373.2 

Este libro, pensado por expertas en Educación Infantil y reco- de la fantasía y creatividad infantil. Propone actividades que, 
mendado para niños a partir de tres años. es una adaptación entendidas de forma ludica. harin pasar un rato agradable a 
del clásico popular que debe ser completado por el lector con los más pequeños. El texto impreso en letra caligráfica se 
pegatinas y coloreando. Invita a una divertida y fácil compren- complementa con divertidas ilustraciones sobre las que trabajar 
sión del texto a la vez que sirve de estímulo para el desarmllo pintando y pegando. 

EL T A V  -- 

Ilustrado por Sophie mime.- Madrid: SM, 1997.- 33 p. : ¡l.- [Mundo Maravilloso; 44) 
l .  ~nseñanza preescolar. l. Kniffke, Sophie. 373.2 

El sentido del tacto permite la importancia del tacto y su relación con los otros cuatro sentidos. 
sentir y reconocer las cosas. Un texto breve. muchas ilustraciones y transparencias facilitan la 
el frío o el calor, la superfl- comprensión del contenido. Por medio del tacto de sus dedos, los 
cies rugosas o lisas, la sua- lectores podcin distinguir distintas superñcies y texturas, además 
vidad de una caricia ... Este de conocer las primeras letras del alfabeto Braille. También podrán 
libro, dirigido a niños de saber en qué parte del cuerpo se localiza este sentido del tacto en el 
tres a siete años, descubre tigre, la foca. el salmonete o la serpiente. 
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ISLAS DEL MUNDO 
Neil Morrk- Madrid: SM, 1997.- 32 p. : ¡l.- (Diez i%incipales; 2) 
1. Geografía. l. Morris, Nejl, - .- . 913(100) 
En este libro se recogen las diez 
islas más grandes del mundo, 
en qué se diferencian unas de 
otras y los pueblos y animales 
que habitan en ellas. Las foto- 
grafias y dibujos ayudan al lec- 
tor a comprender mejor qué es 
una isla, cómo se formó y cómo 

podría desaparecer. Tras su localización en el mapa mundi, pre- 
senta los elementos constitutivos de cada una de ellas que ofre- 
cen mayor interés y que las diferencian entre si: plantas. monta- 
ñas. lagos. bosques. etcétera. Groenlandia. Nueva Guinea, Bor- 
neo y Madagascar. son algunas de las islas que componen este 
libro lleno de anécdotas y curiosidades. Al final del libro aparecen 
una serie de actividades con las que el lector podrá reforzar los 
contenidos aprendidos. 

LA GRAN AVENTURA DE LOS GNOMOS - 
Peter Holeinone, ilustrador por Tony Wolf.-   arce lona: Molino, 1997.- 14 1 -p. : ¡l.- (Historias del I3osque) 
1. Aventura. l. Holeinone, Peter. II. Wolf, Tony, il. .- . 398.4 

Un buen día Merlinus, el gnomo mago, hojeando el gran libro des encantadas y laberintos. Conocerán nuevas culturas, perso- 
de los gnomos. se encontró con la solución al eterno problema najes y animales exóticos mientras trabajan en equipo buscando 
de la búsqueda de la felicidad. Existía el agua de la felicidad y el agua milagrosa. Este cuento de cuidado formato y bellas ilus- 
habia que ir a buscarla yendo hacia el sol. Se organiza una traciones, guarda un siniin de mapas misteriosos, barcos piratas 
expedición que da paso a una fantástica aventura que llevará a y papiros que sumergirán al lector en el maravilloso mundo de 
los intrépidos expedicionarios en globo a través de selvas, ciuda- los gnomos. 

JOVENES NADADORES 
Jeff Rouse.- Barcelona; Molino, 1997.- 37 p. : ¡l.- (Libro para Jóvenes Activos) 
1. Natacibn. l. Rouse, Jeff. - - 797.2 

La natación como cualquier otro deporte es una actividad que se  principiantes y trucos para ofrecer la mínima resistencia al agua, 
puede aprender. Es un ejercicio completo que proporciona una exce- cuándo inspirar, cómo impulsarse. avanzar en el agua. etcétera. 
lente forma fisica además de ser divertido. El campeón de los últimos Recoge los estilos de natación más importantes tales como braza, 
Juegos olimpicos en 100 metros espalda, Jeff Rouse. introduce al lec- mariposa, crol y natación sincronizada. Cuia interesante para todos 
tor en este interesante deporte. Tras una breve introducción histórica aquellos interesados en el deporte acuático o en la mejora de su estilo 
y unos consejos sobre el equipo más indicado. se pasa a la acción por personal de la mano de un campeón. Incluye guía de direcciones úti- 
medio de imágenes secuenciales que ofrecen consejos básicos para les. glosario y lista de pruebas y competiciones más importantes. 

7 

ASÍ SOY YO:.Ia historia de mi vida .. 

Barcelona: Molino. 1997.- 23 p. : ¡l.- 
1 .  Engiianza primaria. .- - - .  3 7 z  

Este libro es un registro completo huellas dacülares. su color de ojos ... La familia también es  
de la vida del lector. Está disena- Importante, por ello tiene que describirla y pegar su fotografi, 
do para que lo rellene y lo com- además de describir su casa. su colegio, sus amigos, atesorar 
plete con sus propias palabras y los secretos más intimos y pensar en su futuro. Texto e ilus- 
fotografias. Comienza por la des- traciones a todo color preguntan o sugieren para que el lector 
cripción fisica de su futuro lector: responda y se divierta haciendo un libro sobre si mismo escri- 
cuánto mide, cuánto pesa, sus  biendo, dibuJando. pegando y cortando. 

i 

LOS INSECTOS 
Miranda Mac0uitty.- Madrid; SM, 1997.- 44 p. : ¡l.- (Biblioteca Tridimensional) 
1 .  Ciencias . ptura le~! .  MacOuitty, Miranda. 502 - 

Existen al menos un millón de datos que aparecen en este libro de manera clara y detalla- 
especies conocidas de insectos. da. Las maquetas tndimensionales realizadas por expertos, 
Aunque la mayoría son bastante permiten al lector observar un insecto por dentro, las larvas, 
pequeños. algunos pueden alcan- además de los mecanismos que estos ponen en funcionamien- 
zar hasta treinta centímetros de to para p i w ,  libar y desplazarse. Cada una de las ilustracio- 
envergadura. Cómo viven, cómo se nes se  complementan con flechas aclaratorias que explican 
alimentan, cómo procrean o cómo las diferentes partes del insecto. Incluye índice y un pequeño 
se agrupan. son algunos de los diccionario sobre los principales conceptos tratados. 
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N U N O  QUIJOTE: estudio analítico 
Francisco Tomas 0rtuño.- Murcia, D.L. 1997.- 26 1 p. 
1 .  Literatura. 1- Tomas Ortuño, Francisco. 860:37.02 

Todo el mundo conoce la lucha de Don Quijote contra los molinos o ellos muestra El QuiJote resumido. contando cada capitulo sin omi- 
su gran amor por Dukinea, pero pocos conocen la historia de Lus- tir aventuras, como lo haria en un aula con niños: el segundo acla- 
cinda. Dorotea. Camacho. Quiteria ... A pesar de ser la obra cumbre ra el significado de quinientos términos poco usuales que aparecen 
de nuestra literatura. sigue siendo el gran ignorado. Para remediar en la obra original. El restos de los capítulos están dedicados a per- 
este olvido. el autor presenta este libro dirigido a estudiantes. estu- sonajes con nombres propios. refranes y máximas presentadas a lo 
diosos y cuantos no lo han leido. en cinco apartados: el primero de largo del libro. 

3 
EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS: anilisls estllísticos - 
Félix Bello Vázquez- Barcelona: PaidQ, 1997.- 287 p.- [Papeles de Pedagogía; 
31) 
1 . Literatura-Comentario- l. Bello Vázquez, Felix. - -- 82.00 

El comentario de una obra literaria. de texto. Establece un esquema común y válido para cualquier 
además de la exploración de los tipo de texto que comprende las siguientes etapas: identificación 
valores estilisticos. es un ejercicio del texto, comentario semántica. comentario morfosintáctico y 
critico sobre el mensaje del autor y comentario prosódico. La segunda parte. eminentemente prácti- 
su condición humana. La primera ca, analiza once textos pertenecientes a distintas épocas y géne- 
parte de este libro hace una revi- ros. Pretende ser útil a los estudiantes. ayudando a abordar con 
sión de las bases teóricas y de los lucidez y rigor esta pfictica. obligatoria en los contenidos curri- 
métodos de análisis del comentario culares de los ultimos cursos de secundaria. 

LOS GENEROS LITERARIOS: claves para entender la literatura 
Jorge Puebla Ortega- Madrid: Playor, 1 997.- 127 p.- (PrácticaJ 
1 .  GPneros literarios. l. Puebla Ortega, Jorge: -- 82- 1 /-9 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece al critico en su valoración. Todas la obras pertenecientes a un deter- 
seis géneros literarios: la épica. la lírica. el drama, la oratoria, la his- minado género tienen caracteristicas comunes y este libro explica 
toria y la didáctica. Los géneros son modelos abiertos y flexibles que cuáles son. Cada capitulo está dedicado a un género diíerente, 
no gobiernan. sino que orientan al escritor en la elaboración de la poniendo al alcance del lector de forma amena y didáctica el cono- 
obra. al público en su interpretación, al estudioso en su análisis y cimiento de formas y contenidos pertenecientes a cada uno de ellos. 

LA CIENCIA 
Geve Setford.- Barcelona: Molino, 1997.- 160 p. : ¡l.- (Minigula; 15) 
1. Ciencia-Guías. l. Setford, Steve. 001.891 

Mjniguia de consulta de pequeño for- tos, cambios físicos, fuerza y energia, sonido ... Cada una de las pági- 
mato que ofrece una completa visión del nas contiene cuidadas ilustraciones que se complementan con un 
mundo de la ciencia. Organizada en texto explicativo claro y bien definido. Gráficos, tablas, diagramas y 
ocho secciones, cada una de ellas con- fotograíias están pensados para hacer más asequibles los conceptos 
tiene información sobre un aspecto cientificos a lectores de diferentes edades. Incluye un completo indlce 
concreto de la ciencia: materia. elemen- alfabético y glosario terminológico. 

LA WES~A DE ANTONIO MACHADO 
Luis Carlos Fernandez Lobo.- Madrid: Akal, 1997.- 199 p. : ¡l.- (Guía de Lec- 
tura; 3 1 ) . Bibliografia 
1. Poesia. l. ~ernsndez Lobo, Luis Carlos. 81-1 

La poesia de Antonio Macha- 
do. representativa de los 
movimientos literarios españo- 
les de principio de siglo. es 
con frecuencia objeto de lec- 
tura obligada en los progra- 
mas de la enseñanza reglada 
de literatura. Esta guía es un 
instrumento de trabajo para 

aproximar al estudiante al mundo poético de Antonio Macha- 
do. Los fragmentos en prosa y poemas comentados. la con- 
vierten en antología poética. Pretende cubrir objetivos relacio- 
nados con el aprendizaje del lector: comprender un poco 
mejor qué es la literatura. profundizar en el sentido p&tico 
de la poesia, situar a Antonio Machado en el contexto literario 
adecuado. captar su particular visión del mundo para ayudar 
a construir una vision propia de la poesia además de ser 
modelo de experiencia creadora. 
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U C A  c i ó n  

U ANIMACI~N SO 
K d e l  Carmen Vega.- 
1 .  Cultura-Difusidn. l. Veqa, M. del Carmen. 

La revitaiización del medio rural y la vida y de trabajo en las que se desenvueiven sus habitantes siguen 
lucha contra la falta de expectativas siendo en muchos casos bien diferentes respecto a los ciudadanos 1 
y el consiguiente éxodo piblacional, de los núcleos urbanos. La autora. Doctora en Ciencias de la Edu- 1 
necesita de la aparición y fomento cación. presenta un estudio y evaluación de los planes de Anima- 1 
de movimientos sociales de agrupa- ción Sociocultural realizados en el ámbito rural de la Comunidad 
ción a todos los niveles. A pesar de de Madrid en los últimos arios. Propone un modelo teórico de 
los planes de desarrollo realizados intervención con diferentes fases de sistematización para proyec- 
para la mejora de la población y tos a desarrollar en este campo, así como reflexiones sobre la pre- 
entorno a, las &diciones de cisión y rigor con que se deben llevar a cabo. 

EN BUSCA DE LA --- CLASE VLCAL: la educaclón en la sociedad de la Intormaclón 
Fohn Tiffin, ~al i ta Rajasingham.- Barcelona: Paidds, 1997.- 247 p. : ¡l.- (Temas de Educacidn; 43) m Biblie 
grafia 
1. Ensefianza-Tecnoloqla. l. Tiffin, John, II. Rajasinqham, Lalita. 37:654.9 

Los avances de la digitaiización y de las tecnologías de flbra en cada momento para favorecer y universalizar el aprendizaje. 
óptica conducen rápidamente hacia la sociedad informatizada del Se está produciendo una revolución y de ello surgira una seria 
futuro en la que cualquier información y servicio estará disponi- alternativa a la clase convencional: la clase virtual, una nueva 
ble en cualquier parte del mundo: la capacidad de comunicación escuela para una nueva sociedad. Cuando parece que se roza la 
del planeta será inmensa. Para los autores. lo más importante ciencia ficción, los autores muestran pruebas de que cuanto 
no es la tecnología, sino utilizar la mejor tecnología disponible sugieren es hoy técnicamente viable. 

101 JUEGOS DIVERllDOS PARA DESARROLUR U CRRATlVlDAD D I  
LOS -- NINOS - 

Sarina Sirnon.- Barcelona: CEAC, 1997.- 169 p. : ¡l.- (Educacibn Infantil) 
1. Educacibn preescolar. l. Simon, Sarina. 372 

La idea de que aprender no tiene por- que se qulere conseguir. Para ello. propone toda una serie de juegos y 
que ser un sacrificio derivado de meto- actividades relacionados con las áreas de aprendizaje de lógica y cla- 
dologías equivocadas y programas edu- siflcación. lectura y lenguaje, matemáticas. ciencias sociales y natu- 
cativos tediosos que sólo fomentan la rales, desarrollo motor, arte y creatividad. autoconocimiento, etcéte- 
memorización de una serie de conoci- ra. Cada uno de los juegos define el área que refuerza y estimula 
mientos. lleva a la autora de este libro a tiempo de duración, pasos a seguir. ademas de un apartado de 
creer que el aprendizaje intelectual y ampliación para aquellos que quieran profundizar en el tema pro- 
desarrollo de la creatividad en los más puesto. Las más de 200 actividades propuestas son de facil realiza- 

jóvenes puede llegar a ser muy divertido si en verdad se tiene claro lo ción, utilizando materiales existentes en el medio escolar y famiiiar. 

LA MOTIVACIÓN EN EL A U U  
Jesús Alonso Tapia, Enrique Caturla Fita- Madrid: PPC, 1996.- 136 p. : ¡l.- [Educar) Bibliografía 
1. Estudio-Metodos. I Alonso Tapia, Jesús. II. Caturla Fita, Enrique. 371.3 

La motivación en el aula es uno de los temas claves que más preo- mientos eficaces de motivación. Saber por qué la gente hace lo que 
cupan a los profesionales que día tras día tienen que mantener hace, instaurar procesos motivacionales y tener presente todos los 
encendida en sus alumnos la llama de la constancia y el interés por contextos de aprendizaje son algunos de los principales puntos de 
lo desconocido. No es tarea fácil saber motivar, pero según los auto- interés que este libro desarrolla para ayudar a los educadores sen- 
res de este libro se puede hacer mucho para que los estudiantes sibilizados con este importante aspecto del proceso de enseiianza- 
mantengan su interés por aprender. Para ello es necesario hacer aprendizaje. Al final de varios de los temas desarrollados se incluye 
una reflexión sobre aspectos primordiales que deriven en plantea- una interesante bibliograña de referencia. 

LA DINÁMICA DE GRUPS - EN L'ACCI~ TUIORIAL: actlvitats per ter a I'aula 
z c e n  Diez de Ulzurrun Pausas, Agustí Masegosa Labad.- Barcelona: GraQ 1997.- 120 p.- (Biblioteca de 
Guix; 1 0 1 ] Bibliografía 
1 .  Ensefianza-Métodos. l. Diez de Ulzurrun Pausas, Ascen. II. Maseqosa Labad, Aqusti. 37 1.3 

En la acción educativa los docentes han de estar atentos a las pro- libro, escrito en lengua catalana, invita a los profesionales de la edu- 
puestas y relaciones que se establecen entre los miembros del cación primaria y secundaria obligatoria a poner en práctica una 
grupo-clase. La experiencia demuestra que los alumnos se encuen- serie de actividades cuyo objetivo es proporcionar al alumno medios 
tran cómodos en el grupo, se sienten acogidos, protegidos y estirnu- que ayuden en su maduración. ademas de facilitar técnicas de tra- 
lados por sus compañeros y los educadores. mejorándose el proceso bajo que favorecen el progreso individual y fomentan la interacción 
de aprendizaje en la adquisición de nuevos conocimientos. Este social. 
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EL PROCESO DE INSEÑANWAPRENDIZIUI EN U SC~ZIACIÓN 
EDUCATIVA 
~ X s c o  Rivas.- Barcelona:  Ariel, 1997 . -  382 p. : ¡ l . - ( ~ s i c o l o ~ í a )  Bibliografia 
1 . Enseñanza-Metodos.  l. Rivas, F r q y ~ s c o .  3 7 1 . 3  

Fundamentado en la Teoría de la actividades que intervienen en el proceso conjunto de Enseñanza- 
Comunicación y la Teoría General Aprendizaje llamada ModeloInstruccional desituación Educativa, 
de Sistemas. este ambicioso libro (MISE). Este método de trabajo permite organizarla información de 
esta pensado como referencia apli- manera coherente y secuencia1 partiendo de los cinco principios 
rada a cualquier práctica educati- instruccionales basicos en la práctica educativa: motivación. dise- 
va, en sus distintos niveles de ense- no de instrucción, clima, aprendizaje escolar y evaluación. Tres 
nanza y desarrollo del cumculo grandes bloques de contenido tratan de forma clara y objetiva el 
escolar. A diferencia de la mayoría proceso de enseñanza-aprendizaje en la situación educativa actual, 
de los tratados de enseñanza y los principios instruccionales y las aportaciones e investigaciones 

apreMu./e, el autor hace una propuesta integradora de variables y de-olladas sobre el MISE. Incluye bibliografi especializada. 

CÓMO DIRIGIR GRUPOS -- CON EFICACIA: veintis6is estrateqias básicas 
Alfonso López Caballero.- Madrid: CCS, 1997.-  230 p.- (Escuela de Animacidn; 1 ) 
1 . ~ n s e r l a n z & ~ & o d o s .  l. Ldpez Caballero. Alfonso. -- 

37 1.3 

Este libro parte de la importancia en la formación del dirlgente como ques: el director frente a sí mismo. frente a las personas, a los grupos 
persona y del autoconocimiento como base para mejorar y dirigir gru- y frente a la organización. Es un libro pragmático. concreto y operati- 
pos con eficacia. Destinado a directores y responsables de centros vo, cuyos capítulos breves y sugerentes apuntan numerosas anécdo- 
docentes, de organizaciones Juveniles y directivos de pequeña y tas, parábolas y aplicaciones concretas. Facilita la autoevaluación del 
mediana empresa, este libro agrupa sus contenidos en cuatro blo- dirigente proponiendo numerosos ejercicios de aplicación práctica. 

EL JUEGO DE GRUPO COMO ELEMENTO EDUCATIVO - 

Raúl Gutíerrez Fresnada.- Madrid: CCS, 1 997.-  2 1 4  p.- (Escuela de Animación; 5) N Bibliografía 
1 .  Jueqo. l. Gutierrez Fresnada,  Raúl. 37:796.085 

El juego no es  únicamente un elemento de diversión, placer y entre- como entretenimiento. Este Hbro contiene ochenta actividades 
tenimiento. también es importante como medio formativo y educati- estructuradas en seis bloques, entre ellos juegos de presentación. 
vo a todos los niveles: motriz. cognitivo. expresivo y actitudinal. Para de patio. rítmicos, canciones ludic as... hesenta el juego socializador 
que todas estas posibilidades se hagan presentes. es necesario un que favorece el conocimiento de los demás. la interrelación personal 
educador que oriente el juego como actividad educativa y no sólo y la integración grupal. 

PEDAGOG~ CRÍTICA Y CULTURA DEPREDADORA: políticas de o p  
sición en laera posmoderna - 
Peter Mc1aren.- Barcelona:  Paidds, 1997.- 344 p.- ( ~ d u c a d o r ;  1 2 4 )  Bibliografia - 

1.  Educacibn-Aspectos sociales. l. McLaren, Peter .  35 1 . 8 5 8  

La pedagogia de lo concreto en la que 
se centra esta obra, se fundamenta 

cia y la democracia. Para el autor, las 
diferencias rearüculan y moldean la 

cultural y de centinela que imponen la posmodernidad y la cultura 
depredadora. Este libro es una contribución radical a temas como 
la cultura, la identidad y las políticas de educación. Invita a cons- 
truir una política de resistencia respecto a la vida institucional 
cotidiana. Es tarea del educador ayudar a los estudiantes a afron- 
tar criticamente las políticas y las ideologías. Tiene la responsabili- 
dad de construir una pedagogía de la diferencia. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: apuntes para una nueva etapa educativa 
Antonio Montero Alcaide.- Sevilla: J u n t a  d e  Andalucía .  Consejer ía  de ~ d u c a c i d n y  Ciencia, 1997.- 1 9 8  p. . - 
Bibliografia 
1 . Enseñanza-Planificaci6n. l. M o n t e r o  Alcaide, Anton io .  37 1 

La educación secundaria como nueva etapa del sistema educativo generales. atención a la diversidad, aprendizajes constructivos, ele- 
español requiere información, actualización, formación y debate. mentos de cumculo y propuestas de elaboración en la ECO. Tam- 
Estructurado en tres capítulos. aporta una descripción del nuevo bién aborda el bachillerato presentando los aspectos principales del 
marco de planificación educativa: elementos, propuestas para su currículo. Dos apéndices revisan los esquemas legislativos de esta 
elaboración y presentaclon de un modelo. Presenta caractensticas etapa educativa además de los derechos y deberes del alumnado. 
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FORMARSE COMO PROFESOR: - ciencias - -- - .- soclale~rimariay - - secundarla obligatoria - - 

José María Rozada Martínez.- Madrid: Akal, 1997 . -  3 1 8  p.- (Referentes; 2) 4 Biblioqrafia . . - 
1. Enseñanza-Metodos. l. Rozada Martinez, Jose María. 371.3 
Bajo un enfoque critico de la enseñanza. este libro es una guía para cepción de la enseñanza y al papel que en eila ha de abordar todo 
la formación del profesorado en ciencias sociales de primaria y profesor, sugiere instrumentos prácticos y opciones sobre los que 
secundaria. Se estructura en una serie de temas, articulados cada puede organizarse el trabajo docente. tales como objetivos conteni- 
uno de ellos en tres apartados: un planteamiento intmductorio. tex- dos, actividades y evaluación. Los temas y los comentarios. unos 
tos para dialogar y debatir. y lecturas para continuar formándose. más politicos y otros más académicos, responden al intento de no 
Los temas inickdes tratan decuestionesgenerales relativas a la con- negar ambas dimensiones en la enseñanza. 

1. Enseñanz-nuarig. ~ -..-. -- . 371 .o 
Esta es  la primera entrega de fesores comprometidos con la innovación educativa. Cada nume- 
una publicación anual que aspi- ro tendri dos secciones centrales: lema del ario y pensando 
ra a convertirse en una platafor- sobre ... En este caso. el tema del año es un análisis critico sobre 
ma de difusión. debate y contras- los libros de texto y proyectos cumculares de geografia e historla 
te de ideas sobre los aspectos elaborados en los últimos cinco años. Otra sección se reserva para 
que intervienen en la enseñanza la resena amplia de libros sobre teoria y métodos de la historia. 
y distribución del conocimiento manuales de didáctica y ciencia sociales. Infamación y noticias da 
social. Detrás de este proyecto se cuenta de las convocatorias y reuniones cientificas relacionadas 
encuentran varios gmpos de pro- con los temas que han tenido lugar a lo largo del año. 

:OUE RICO ESTA EL PAN!: 16 unidades didáctlcas sobre al man - -  - -  

har ie~eanne Borreti, ~ e n e v i e v e ~ o l l e t -  Madrid: Narcea, 1 996.- 1 2 6  e.- (Primeros M o r ]  M Bibliografía 
1 .  Enseñanza primaria. l. Borreti. Marie-Jeanne. II. Collet, Genevieve. 373.3 

Esta obra propone una pedagogía pluridisciplinar orientada a que solamente una parte de ellas dependiendo de la conducta de los 
los niños no estén simplemente ocupados sino que realicen en todo alumnos. El trabajo que propone es una manera de implicar a los 
momento una actividad enriquecedora. Sugiere una serie de niños en una actividad de la vida real: sea cual sea su cultura, todos 
secuencias distribuidas en unidades didácticas y actividades de comen pan Y estudiar la sucesión de los dias de la semana en rela- 
ampiiación. Cada maestro podrri adaptarlas a s i  clase o realizar ción c& el no tiene nada de arüñcial. 

PROFESORADO, CULTURA Y POSMODIRNIDAD: cambian los tlo, 
posc--cambia el profesorado - -  - 

~ -- 

Andy Hargreaves.- Madrid: Morata, 1996.- 303 p.- (Pedagogía Manuales) 
l .  Sociloqia de la educaci6n. l. Harqreaves, Andy. 37.035 

Basado en entrevistas intensi- fianza tal y como las experimentan en la reaiídad los profeso- 
vas con profesores de todos los res. Asimismo, se ocupa de algunas tentativas de reestructura- 
niveles. el autor muestra lo ción de la enseñanza. de sus beneficios y de sus aspectos 
que ocurre cuando la sociedad negativos. Dirigido a profesores, el texto ayuda a desentrañar 
cambia. pero las estructuras la complejidad de las situaciones educativas, apuntado con 
básicas de la enseñanza y la sencillez y sentido común posibles salidas desde las que recu- 
escolarización no. Este libro es perar o no perder nunca de vista la utopia y lo deseable. Los 
una visión practica y auténtica cambios son inevitables. los docentes pueden vivir esos cam- 
de las realidades de la ense- bios como un problema o como una posibilidad de mejorar. 

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AIÜosI: indicadores de evaluación 
Eustaquia Antón ..Jet al.].- Madrid: Escuela Española, 
1 .  EducaciOn de nifios. l. AntOn, Eustaquia. -- 

Los primeros años de vida tienen gran importancia en la poste- 
rior evolución de la persona. Según sean sus primeras experien- 
cias, su cantidad. su variedad y su significado, será el proceso 
de formación de la personalidad y las interacciones que se esta- 
blecerin en el futuro. Este libro es una ayuda en el aspecto 
concreto de la planificación. ofrece por una parte una serie de 
indlcadores de evaluación en educación infantil inexistentes en 

1887.-  164.- (Guía Escolar; 3) 4 Bibliografía 
376.6 

el Real Decreto 1.33011991 y. por otra, actividades que mantie- 
nen una graduación entre los tres niveles del segundo ciclo de 
educación infantil. dotando al profesorado de una visión global 
de la etapa. Las actividades son modelos para la reflexión del 
profesorado no ajustándose a ningún modelo concreto dejando 
libertad para la elaboración de indicadores por parte de los 
equipos de infantil que lo utilicen. 
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GU~A DEL HUERTO ESCOLAR - - - - - - - 
Carlos Romón Salinas.- Madrid: Popular, 1997.- 253 p. : ¡l.- (Experiencias Pedagógicas) Bibliografía 
1. Enseñanza preescolar. I Rombn Salinas, Carlos. - - 373.2 

Este libro aborda la importancia de no descuidar la organiza- y juegos para prolongar las posibilidades del huerto m& ailá 
ción previa del huerto como taller educativo. De manera sen- de la parcela cultivada. Resume contenidos seleccionados. 
cilla, útil y concreta, enseña las técnicas de cultivo de las sugerencias metodológicas y ejemplos para elaborar progra- 
principales hortalizas. sus épocas de siembra. cuidados, pro- maciones de huerto escolar. Se completa con ejemplos de 
blemas de plagas. etcétera. Desarrolla propuestas de talleres fichas de trabajo empleadas actualmente, 

BIOLOG~A -- Y E D U ~ Ó N  
Tosep María Asen~¡~.-  Barcelona: Ariel, 1 997.- 2 14 p. M Bibliografía 
1. Enseñanza-Metodos. l. Asensio, Josep María. 37 1.3- 

Ya sea en períodos turbu- elegir. y del acierto en la elección va a depender que poda- 
lentos o en épocas de mos llevar una existencia satisfactoria. El autor distingue 
gran estabilidad, a lo entre aprendizaje y educación, viendo en esta úlüma un 
seres humanos no les ha medio o estrategia de actuación cuya f i d a d  es la de pro- 
quedado otra opción que mover adquisiciones consideradas necesarias por los indM- 
la de aprender a escoger duos en sus respectivas sociedades. La complejidad del modo 
las alternativas mas acor- en que los sujetos se ven inmersos en éstas, dificulta su 
des a sus intereses depen- interpretación y la adquisición de dichos conocimientos. por 
diendo de las circunstan- lo que a l c m  hoy ciertas metas educativas puede resultar 
das. Estamos obligados a más problemático que en tiempos pasados. 

S ENDAS ECOL~GICAS: un recurso didáctico para el conoclmlento 
del entorno 
José Antonio de Frutos ..Jet al].- Madrid: CCS, 1996.- 183 p. : ¡l.- (Materiales 
para Educadores; 19) 
l. Naturaleza-Didáctica. l. Frutos, Jose Antonio de. 502.05 

Hoy nadie discute la necesidad con problemas añadidos de horario. de incomprendón de los compa- 
de que la enseñanza de las cien- ñeros, directivos, etcetera. Los autores de este libro desarrollan una 
cias naturales se desarrolle lo completa metodologia, ejempliucada y evaluada que ayuda al plante- 
mas posible fuera del marco amiento de actividades en relación con el entorno. Sendas Ecológicas 
estático del aula. Salir al campo es el resultado de un estudio detallado de mtas ecológicas por el 
con los alumnos no es una con- campo y la ciudad que plantea actividades de aplicación directa y 
ducta habitual, debido funda- que también da pistas para el planteamiento de otras. Todas ellas 

~ ~ , w w r i x N ~ w r ~ ~ c 9 x 1 , ~ x r i r n ~ ~  mentalmente a que la prepara- basadas en la firme convicción de que es más fácil amar y respetar la 
..,,),A , A ción de esta actividad lleva naturaleza si desde niño se tiene un conocimiento directo y profundo 

mucho trabajo, tropezándose de la misma. 

EL MAESeRO DE EWCACIÓN MSICA Y SU DESARROLLO PROClSlO 
NAL 
Antonio Fraile Aranda.- Salamanca: Arnaru, 1995.- 169 p.- (Educación Física; 37) 

Bibliografía 
1. Enseñanza- Métodos. l. Fraile Aranda, Antonio. 371.A - 

El mundo de la educación Gsica y el 
deporte no es especialmente célebre 
por sus capacidades criticas y refle- 
xivas. Existe una necesidad real de 
promover la reflexión critica dentro 
de esta comunidad. Este libro inten- 
ta aportar el estimulo suficiente para 
iniciar el proceso refiexivo del profe- 

sor de educación fisica en su práctica deportiva diaria. centrán- 
dose en tomo al cuniculo de enseñanza propuesto en esta mate- 
rla por los centros escolares. Tiene especialmente en cuenta la 
propia autoformación de los profesores, los cuales han de mante- 
ner una actitud abierta para ser capaces de dilucidar cuál es la 
actividad adecuada en cada momento para el desarrollo de las 
potencialidades de los alumnos dentro de esta área fundamental 
de la formación integral de la persona. 
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V A R I O S  

LOS ANIMALES EN TPOLOG@ 
k d r e w  Linzey - Barcelona. Herder, 1996.- 278 p.- Bibliografía 
l .  Teoloqia. l. Linzey, Andrew. 22.08 

Debemos mostrar respeto o 
veneración a los animales, tie- 
nen realmente derechos y noso- 
tros responsabilidades hacia 
d o s  como seres inteligentes que 
somos. Según el autor, existen 
bases teológicas para responder 
aílrmativamente a estos presu- 
puestos. Sostiene que la teología 
cristiana puede y debe promover 

un trato moral. racional y justo hacia los animales. La primera 
parte de las dos que componen este libro, contiene argumentos de 
carácter teológico sobre el análisis y critica presentados a lo largo 
de la historia sobre los animales y en relación a su existencia. El 
autor mantiene que la dominación humana ejercida sobre los ani- 
males necesita tomar como modelo el paradigma dado por Cristo 
del dominio a traves del servicio. Una segunda parte analiza áreas 
concretas de actividad humana y presentan el abuso ejercido por 
el hombre sobre los animales tales como la experimentación, el 
deporte de la caza, la ingenieria genetica. etcetera. 

LA SABIDUR~ ANTIGUA mrapla para los males dml hombro 
contemporaneo 
~iovanni  Reale.- Barcelona: Herder, 1996.- 255 p. Bibliografía 
1. Filosofla. l. Reale., Giovanni. 

Nuestra forma de vida basada en 
intereses materiales, tecnológicos. 
industriales, el éxito y el dinero, 
han empobrecido radicalmente al 
hombre. La falta de ideales, pérdi- 
da de valores superiores y ausen- 
cia de Dios, es para el autor la 
verificación de lo que Nietzsche 

930.1. 

predijo. A su juicio, todos los males que sufre el hombre de hoy 
tienen su origen en el nihilismo. Traza un minucioso itinerario 
por los males que afligen al hombre contemporáneo, presentan- 
do métodos de curación y apuntando razones para un retorno 
medltado a las raíces de nuestra cultura y a la sabiduria anti- 
gua como la única capacitada para curar. o al menos aliviar, el 
dolor del hombre actual. ayudándole a construir una identidad 
propia. 

EL LIBRO - DE - - LA - TERCERA EDAD 
Ramón Sánchez 0caña.- Barcelona: Alba, 1997.- 175 p. 
1. Vejez. I Sdnchez Ocatia, Ram6n 6 12.67 

La tercera edad debe verse con optimismo. La vejez no llega de anaiíza de manera detallada el proceso del envejecimiento desde 
repente, sino que es un proceso que va poco a poco asentándo- un punto de vista positivo, dando datos suficientes para que el 
se en nosotros. Una preparación adecuada nos hará reconocer lector comprenda que la vejez no es una incapacidad. sino una 
que es un tiempo diferente pero no peor. La temática de esta situación de la que se puede dishutar si se está preparado para 
obra se divide en tres grandes capítulos: cuándo envejecemos, aceptar una realidad que. siendo inexorable, es semejante a 
cómo cuidamos y los achaques mas comunes. Se abordan todos los seres humanos. En palabras de Ramón Sanchez 
temas como la nutrición. el eiercicio del cerebro, la sexualidad. Ocaña: "no se trata de dar más años a la vida, sino de dar más 
el Alzheimer. las depresiones, la osteopomis. etcktera. El autor vida a los años". 

1 Salud l. Vivas, Enrique II. Pelta, Roberto. 614 

Todos hemos visto cómo muchas Ubro desmltifíca estos errores y absurdos. Cada una de las acla- 
recomendaciones medicas han raciones sirven para exponer con sencüiez, amenidad y claridad 
Ido pasando de boca en boca el funcionamiento real del cuerpo humano, tratando de buscar la 
como una de las mejores tradi- causa que ha podido dar origen a la equivocada creencia o tópi- 
dones. De esta manera. se ha co. Incluye un índice detallado y variopinto de curiosidades tales 
llegado a un compendio de erro- como los venenosos aditivos alimentarios, la eficacia de las cre- 
res cuya base científica es: 'si se mas aniíceluliticas. el remedio de la miel y el cotiac contra la 
di ce... alguna razOn habrá". Este gripe. etcetera. 
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V A R I O S  

MlAU 
Benito k CddQ. prólogo y Uknn de Andrés Trapielh- Madrid: N i  1997.- 478 p. : ¡l.- (Biblioteca 30AniversMo; 1 1) 
1. Literatura española. l. Perez Galdds, Benito. 11. Trapiello, Andres, pr. 860 

Los estudiosos de esta novela han querido ver en elia, sobre te. No dudará en incurrir en la ridiculez o rebajarse hasta la 
todo. una critica a la demencial administración pública espaiiola indignidad con tal de ser readmitido en el paraíso terrenal de la 
de la Restauración, en la que la arbitraria rueda de la fortuna póliza y el expediente. Tiene una ambicion modesta. trabajar dos 
elevaba siempre a los más aptos y desplazaba a los más inep meses y jubilarse. En esta empresa gastará su vida y se perde- 
tos. Villaamil, de sesenta años y treinta y cuatro en la adminis- rá. Galdós. muchos años antes que Kafka. introduce a su prota- 
tración. protagonista de esta historia, es el pesimista, el de las gonista por los corredores de un laberinto que le Uevan a una 
quiméricas ilusiones. el pordiosero constante, el universai cesan- visión pesimista y angustiosa de la vida. 

SÁLVESh .- - WlEN - -- PUEDA: cdmo apllcar los prlmeros auxlllos 
Gbiana tienas.- Madrid: Acento, 1996.- 95 p. : ¡l.- (Los prdcticos; 2) 
1 . Educación sanitaria. l. Lienas, Bibiana. 6 16483.98 

Todos los días estamos expuestos a pade- consejos útiles para saber cómo actuar ante situaciones de este 
cer lesiones o percances pero que no sue- tipo. Con un lenguaje sencfflo y claro aborda emergencias habi- 
len revestir gravedad. Sin embargo, pode- tuales como atragantamientos. hemorragias o ahogamientos. así 
mos enfrentarnos a otras situaciones que como imprevistos en los que los primeros auxilios administrados 
pueden ser un riesgo para nuestra vida: con rapidez y de forma eficaz son determinantes para la recupe- 
un incendio. intoxicaciones. caídas ... Este ración de la víctima. Incluye glosarlos de terminos y direcciones 
libro proporciona una base y una serie de de interés. 

LA . - MUCHACHA . . . . . - WE DEJÉ ATRÁS 
Shusaku Endo.- Madrid: PPC, 1997.- 2 15 p.- (Narrativa) 
1. Otras literaturas. l. Endo, Shusaku. 89 
Esta nueva novela de Shusaku Endo. autor de Sarnumy y Río brir el mundo. despierta al sexo. la dureza del trabajo. el miedo 
Profundo, es un retrato sutil. compasivo e irónico de la juventud a lo desconocido, la ambición y la justicia. Es una novela corta, 
y los problemas que les afectan. El protagonista, un estudiante pero intensa, que navega a veces por el oportunismo y la trage- 
universitario, pobre y hambriento que trabaja en lo que puede, dia de la mano de uno de los escritores japoneses contemporá- 
cambia su vida el día que responde a un anuncio de una revis- neos más relevantes del momento actual. cuya obra ha sido tra- 
ta de cine y conoce a Morita Mitsu. Yoshioka comienza a descu- ducida en más de veintiocho paises. 

AMARON - HASTA& F l - e  
Manuel de Unciti - Zaraqoza Edelvives. 1997.- 238 p. : ¡l. 1 
1. Teoloqia moral. l. ~ n c i i ,  Manuel de 

24 1 
El autor. gran conocedor de la igle- de Nyamirangwe. en Zaire. ahonda en las raíces del enfrentarnien- 
sia misionera en el tercer mundo, to entre hutus y tutsis. en la vida comunitaria del campamento de 
escribe este libro desde sus treinta refugiados y en la miseria de hombres mujeres y niiios que huyen 1 
y cinco años de experiencia en Afri- de una muerte segura. De estilo ágil. su fácil y amena lectura es 
m y otros tantos como director de un testimonio de cuatro maristas que refleja lo que desde su cora- 
la revista Pueblos del Tercer Mundo. zón vivian estos religiosos. Es un relato también de amor, de 
Basándose en parte de la corres- solidaridad y de la fe incondicional que sienten algunos hombres 
pendencia de los cuatro hermanos capaces de hacer creer a los más desprotegidos que aún hay espe- 
maristas asesinados en el camw ranza. J 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

INÉS DEL REVÉS 
Anita Jerarn.- Madrid Kbkinos 1996 - 18 p.: 11. 
l. Jeram, h i t a  - 

flor qué es tan dfficfl escribir para los más pequeños? 
Este delicioso libro puede damos algunas pistas. h i t a  Jeram ya 
es conocida por nuestros lectores gracias al álbum que esta 
misma editorial publicó hace algunos meses: AdWina &to te 
quiero. En esa ocasión Jeram mostraba sus cualdades como 
ilustradora mientras que aqui, además, ha escrito el texto. 
Jeram facilita el acercamiento al mundo infantil porque parte de 
él para contamos algo. Y esto es un detalle que no siempre se 
tiene en cuenta. Inés. como bien dice el titulo. tiene un día al 
revés, y no es que esto sea malo, no, no se ha levantado con el 
pie izquierdo. sino que. simplemente, por un día. altera la niti- 
M: se pone los zapatos al rwés, pide para desayunar una extra- 
vagancia como espagueti con tomate. no abre el paraguas si 
llueve. lee al reves, monta en bici de espald as... Su madre la 
autora], lejos de pretender convencerla del inconveniente que 
esto sNca, parücipa con ella. y cuando llega la hora de dor- 
mir acuesta a Inés con la cabeza a los pies de la cama, abre la 
ventana, enciende la luz y besa los ples de Inés diciendo buenos 
días. 
Las ilustraciones conectan con mucha sensibilidad con el texto. 
reflejan las miradas, los gestos. la ternura que la relación entre 
madre e hija existe. El predominio de colores cálidos acentúa 
esta intimidad. Un hermoso cuento que permite al lector una via 
de escape en su proceso a la socialización. que le concede una 
tregua y la fantasía de que tener un día al rwés puede ser nor- 
mal y no por ello se va a perder el afecto de los padres. Libro 
muy recomendable por su sensibilidad, su reivindicación de los 
afectos, su llamada a la comprensión y su complicidad con las 
inquietudes y deseos de los más pequeños. 
A partu de 3 años. 

CICLO BIS 
David Durán - Barcelona: La Galera, 1997.- 1 19 p.- (Grumetes, 45) 
I.Durdn, David 

¿Que adolescente a punto de tener la regla no ha soriado 
con cambiarse de sexo. aunque sólo fuera unos dias? Con 
esta idea David Durán ha escrito una novela divertida y 
sugerente, con humor y enredos inesperados. propios de 
las situaciones que aborda. Julia es una adolescente que, 
desde los diez años. 'desde que empezó a cambiar", como 
ella dice, ha tenido alguna vez el deseo de. ser chico. 
Sobre todo durante la menstruación. A los dieciséis anos 
se le presenta una genia que le da la oportunidad -de 
manera divertida, eso si- de cambiar de sexo cuando lo 
desee durante los próximos treinta d i .  Es decir, el ciclo 
de la regla. Tiene de esta manera su ciclo bis, su doble 
arma para entrar en los vestuarios de los chicos. para 
conocer las reacciones del otro sexo y sus comportamlen- 
tos entre ellos. para aprender. en deñnitiva, las diferencias 
sexuales que caracterizan a ambos sexos. Julia es quien 
narra las peripecias y aquí está uno de los logros de la 
historia, en su tono desenfadado, casi como si estuviera 
contándonoslo en persona, burlándose de los tópicos y 
empleando un lenguaje divertido para nombrar las partes 
corporales más normales (que aqui nuestro lector o lectora 
trate de relacionar: la patata, la pelusa, el M. la picholi- 
na, la cuca, sardinas corrientes ... ) Aunque a veces el 
ritmo de la lectura se ve interrumpido por las infomcio- 
nes didácticas que el autor desliza intencionadamente. la 
buena resolución de las peripecias. el acertado tono de la 
protagonista al nanar y el propio tema elegido, abordado 
sin pudor ni reparo. hacen que esta historia pueda ly 
deba) recomendarse a los adolescentes. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Libros recomendados 

UNA NOCHE DE COLORES 
k g e l a  Echevarria; ilustraciones de Pablo Echevarrla- 
Madrid: SM. 1997.- 29 p.:il.- (Los Ilustrados del Barco de Vapor] 
l. Echevarrla. hqela II. Echevarrla, Pablo 

El alarmante descenso en la publicación de álbumes que el sec- 
tor ha sufrido en los últimos años, ha relegado la producción a 
algunos títulos concretos, a casi la cita anual con el Ubro Uus- 
trado que, en el caso de SM. se concreta con la publicación del 
Premio Internacional de la Fundación Santa María de Ilustra- 
ción. La presentación de un trabajo artistico a un premio per- 
mite al ilustrador o iiustradora un escape en su cotidianidad de 
'trabajos de encargo" y en él puede desplegar su mundo interior. 
sus inquietudes artísticas, para mostrar lo cenia que en ocasio- 
nes está la ilustración de eso que se llama arte sin adjetivos. Y 
aquí Pablo Echevania ha creado un trabajo exquisito. con acua- 
rela. con una composición sugerente y una combinación de 
colores que resultan un goce estético. Ha incluido, además de la 
representación de los personajes, paisajes y escenas que nos 
traen el recuerdo del fin del verano: un árbol frondoso, la casa 
campestre cuyos muros d e j a n  la luz del verano. el rosal cuyas 
rosas abiertas marcan el ñn de un ciclo, las hojas midas del 
bosque avisando de la Uegada del otoño ... 
La historia. como a veces ocurre en estos álbumes, resulta una 
excusa para el ilustrador. el hilo conductor para la expresión de 
su creatividad. Miss Kity da un té al que ha invitado a sus ami- 
gos del bosque. Los invitados se dan cuenta de que no ha pues- 
to tazas de té y se apresuran a buscarlas. con tan mala suerte 
que lo que llevan a la mesa son los tanitos de tintura para el 
plumaje de miss Kity. Deciden entonces que eso seri un té 
inglés y prueban los colores de los tarritos mientras la anfitrio- 
na sufre un desmayo cuando se da cuenta del cambio de colo- 
res en sus invitados. Un dbum con un premio bien merecido 
que muestra el buen nivel y la calidad de los ilustradores espa- 
doles. 
A partir de cuatro años. 

EL MAESIRO DE LOS ~ - ~ ~ - -  ANGELES 
-- 

~ o r a d o  Vázquez-RiaL Madrid: SM 1997.- 139 p.- [Gran Angk 
lar. 166) 
l. Vdzquez-Riel, Horado 

Con esta novela corta del escritor argentino Vázquez-Mal (Buc 
nos Aires. 1947) se puede volver a la frecuente discusión sobre 
la existencia de una Uteratura juvenil específica o no. Esta his- 
toria seria defendida por los partidarios del no. mientras que los 
del sí tendrian que reconocer las cualidades literarias que. juve- 
nil o no, debe tener un texto. La novela tiene elementos sufl- 
cientes como para Uegar al público de la colección: un joven que 
es el narrador -aunque cincuenta años más tarde- una aventu- 
ra, un paisaje poco habitual, el aprendizaje de la vida ... Alfonso 
Dubois es un jovencito que, a la muerte de su madre y huérfa- 
no ya de su padre, es recogido por el aventurero Singer. un colo- 
no que hace de tutor. Hemos de decir que estamos en la Argen- 
tina de Anes de siglo X K  a la busca de colonos para repoblar el 
p is .  Y esta es la historia que el protagonista recuerda: su vida 
con la condesa m i n a d a  que decide probar suerte en una de 
las zonas más inhóspitas de la época: el Chaco, último reducto 
de lucha de los aborígenes. La historia de Alíonso serti la histo- 
ria de su aprendizaje con Singer. de su abandono de la vida nis- 
tica propia del hijo de un simple soldado francés al servicio de 
su patria, para entrar en el mundo de la cultura de la mano de 
su tutor. "Él me enseñó a leer y a pensar. es decir. a escoger" 
recuerda el protagonista. Vázquez-Rial. sin embargo. no le ha 
cedido la voz en exclusiva al protagonista, sino que ha retrata- 
do en su novela personajes adultos con sus deseos y contradic- 
dones, con sus intereses y cualidades, con sus miserias tam- 
bién. El lector se a d e n M  de la mano de Alfonso en el mundo 
de los adultos mientras quedará fascinado por el retrato de la 
condesa, esa mujer luchadora capaz de establecer un rancho en 
las condiciones más adversas. o por Singer, el prototipo de 
maestro que tan bien encaja en las fantasías de los lectores jóvc 
nes. 
A partir de doce años. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

EL LETRERO SECRETO DE ROSIE 
Textos e ilustraciones: Maurice Sendak. Madrid: AXquara, - 
1984.- 50 p.: ¡l.- (Infantil Alfaguara; 73) 

l .  Sendak, Maurice 

Largas tardes tediosas. 
Maurice Sendak es uno 
de los pocos autores 
que logran contar sus  
historias con natural 
fluidez desde la pers- 
pectiva infantil. Es 
decir. desde ese parti- 
cular punto de vista 

que a los niños hace entrar dulcemente en la ficción 
y a los adultos nos lleva de golpe a los aromas y emo- 
ciones de la infancia. Pero, además, en El letrero 
secreto de Rosie crea una atmósfera y un tiempo con 
singular maestría. 
Este pequeño libro, en una edición nada pretenciosa, 
se detiene con fruición en las tardes aburridas, en los 
momentos muertos de la hora de la siesta. la "hora 
del burro". Los grandes hacen sus importantes cosas 
de grandes. no prestan atención y el tiempo pasa para 
ellos de manera desesperadamente lenta. ¿Qué hacer 
en una abumda, caliente y larga tarde de verano? 
Hay un silencio pesado, espeso; a lo lejos se escuchan 
amortigüados ruidos de radio. de platos lavándose. 
murmullos de los adultos. Ellos están encerrados en 
un mundo privado de quieta somnolencia. Los niños 
están solos y no hay nada que hacer. 
Sendak pasó muchas horas contemplando desde su  
ventana a los niños que se aburrían sentados en las 
escaleras de las casas de Brooklyn. sin nada que 
hacer. La idea adulta de una infancia llena de juegos 
y regocijo, demostraba su falsedad al ver a los niños 
quietos, dedicados a pequeñas conversaciones sin 
rumbo. intentando entretenerse. a veces con éxito. 
muchas veces, no. 
Pero entre los niños que Sendak observaba. había 
una niña diíerente: Rosie, que era capaz de romper la 
inercia agobiante del tedio con conmovedores recur- 
sos de la imaginación. Ella asumía que estaba fuera 
del mundo de los adultos y que sus juegos eran, tam- 
bién, originales y privados. Y esta Rosie es el perso- 
naje maravilloso de este libro publicado en 1960 y 
traducido al español por primera vez en 1984. 
A Rosie le gustan los espectáculos, el misterio. la 
expectación y los personajes fantásticos. A veces. 
Rosie es Alinda. la hermosa cantante; Alinda también 
puede ser "la niña perdida" que espera con los ojos 
cerrados al "Hombre Mágico" que debe encontrar. Y la 
fantasía comienza con letreros que Rosie coloca en la 

puerta de su casa, con curiosos mensajes como éste: 
"Si quieres enterarte de un secreto, llama tres veces". 
Cada uno de los breves cuatro capítulos del libro nos 
presenta escenas llenas de un cálido humor. Es espe- 
cialmente conmovedora la primera secuencia en que 
Rosie invita a sus amigos a un espectáculo. donde 
Alinda. la hermosa cantante, cantará On the sunnysi- 
de of the street. Pero cada vez que Rosie, disfrazada 
con un precioso vestido rojo y un espectacular som- 
brero d; plumas, inicia las primeras líneas de la can- 
ción. algo interrumpe su actuación. Es Lenny, que 
juega a los bomberos y, en una y otra de sus inte- 
rrupciones, va socavando el ambiente de expectación 
que ha logrado crear Rosie hasta que por último todos 
los amigos abandonan el improvisado teatro y siguen 
a Lenny. Rosie queda sola, y así, sin público. canta 
por fin la canción completa. La dramática soledad del 
artista está lograda con maestna en esta escena final. 
Las ilustraciones son el resultados de un escrupulo- 
so saber mirar. Cada niño y su  manera de moverse. 
las expresiones del rostro de cada uno, pero sobre 
todo la gestualidad del cuerpo, demuestran la extra- 
ordinaria capacidad de observación de Sendak. Y 
cuando sabemos que Sendak los estuvo espiando 
desde su ventana, las ilustraciones se nos aparecen 
como magníficos bocetos, estudios de movimiento. 
Esto se percibe en todas las imágenes, pero es parti- 
cularmente evidente en la escena de los petardos. 
En la última escena, hay una reconciliación con el 
mundo velado de los adultos: la madre de Rosie entra 
en el juego de la imaginación cuando al final de la 
tarde le abre la puerta no a Rosie, sino a Alinda, la 
niña perdida. Y ya en la noche, deja que Rosie. ahora 
transformada en gato, duerma en la alfombra mien- 
tras el verdadero gato -que es  Rosie- está cómoda- 
mente instalado en la cama. 
Desconozco si este libro tuvo mayor formato en su 
edición original, si acaso fue un álbum ilustrado más 
imponente. pero para mi lectura la misma modestia 
de la edición de Alfaguara da la justa dimensión a un 
texto que rescata todos los sutiles grises de la vida 
cotidiana; que nos presenta a niños que prescinden 
de los adultos para crear un mundo de delicada fan- 
tasía con dos trapos rojos y un sombrero de plumas; 
y que aborda un tema tan eludido en los libros para 
niños: el tedio. 
Verónka Udbe. Artlcub publicado en Tres estrclbs y más, nQ 6. 
Caracas: Banco del Llbro, odubre de 1997. 
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Librarles & Archives in Latln Ame- 
rica 

h t t p : / / m . i r n i c . i i t e z u . e d u / ~ r l d ~ /  
Copiosa relación de bibliotecas y archivos latinoame- 
ricanos realizada por el Latinoamerican Network 
Information Center de la Universidad de Texas. En 
este directorio no sólo se ofrece un gran número de 
enlaces a centros de información de toda América 
Latina, sino que además se incluyen otros recursos 
relacionados como asociaciones. artículos. centros de 
formación. bibliotecas digitales o so@are. Los enla- 
ces están organizados por países. incluyendo todo 
tipo de archivos y centros bibliotecarios. Esta relación 
de recursos forma parte de otra más completa que 
LANIC realiza por países y temas y que constituye 
una de las más completas recopilaciones de recursos 
de las que se realizan sobre este área geográñca. ' 

Bibliotecas españolas - 

http:/ppPri.bcl.~L~/OtnrBibllot~.ihtml 
La Biblioteca Pública del Estado de Valladolid es la 
autora de esta recopilación de enlaces a bibliotecas 
españolas. El menú principal divide esta sección en: 
Biblioteca Nacional, Bibliotecas centrales de Comuni- 
dades Autónomas. bibliotecas publicas. bibliotecas 
universitarias, bibliotecas especializadas (centros de 
investigación, hospitales, empresas. etc.) y otros 
directorios. Es uno de los directorios de bibliotecas 
espaiiolas con información en Internet más completo. 

-- - 

Catalogues des blbl1oth~ues han- 
cophones 

http://m.enrda.fr/iEn..ihIf-bmUofr.htm 
L'École Nationale Supérieure des Sciences de 1'In- 
formation et des Bibliotheques (ENSSIB) ha desa- 
rrollado este directorio que agrupa bibliotecas 
generales (nacionales. públicas y universitarias). de 
arte. derecho. letras y ciencias humanas. medici- 
na. biblioteconomía y documentación y ciencia y 
técnica. El criterio que las reúne es que pertene- 
cen a países francófonos: Francia. Bélgica. Suiza. 
Canadá y otros estados asiáticos o africanos. En 
cada apartado se ofrece una relación de las biblio- 
tecas, indicando, en caso de conexiones tehet. el 
login y password necesarios para acceder a los 
catálogos de esas bibliotecas. Un lugar completo 
donde buscar obras en francés. 

W E B  

~ccesses to Major ~ngllsh-Gnguc 
ae Online Libraries - 

fip://m.ciuk.netlplib/rmhurir/rerun:h/Ilbnr.hhnl 
El criterio que se ha seguido para realizar esta selec- 
ción de bibliotecas en línea es que fueran bibliotecas 
de países anglosajones y que la importancia de las 
mismas estuviera contrastada. Así. se recogen las 
principales bibliotecas de Estados Unidos. Canadá, 
Reino Unido, Irlanda y Australia. Además se incluyen 
algunas direcciones de repertorios internacionales de 
bibliotecas en línea. El número total es bajo, pero 
cuenta con la ventaja de que sólo se han incluido las 
fundamentales. aunque no le vendría mal una actua- 
lización. 

Biblloteche italiana - - - -- 

h t t p : / / ~ U o . p o i i t o . i t / 1 t / d 0 ~ n m e n t u i o n e u i  
En Italia existen distintos lugares a los que podemos 
acceder para conocer bibliotecas de ese país o para 
consultar sus catálogos. Quizá el más completo sea el 
que se presenta aquí. Está elaborado por el sistema 
bibliotecario de la Universidad Politécnica de TUM y 
dividido por regiones. El acceso a la información 
puede hacerse a través de un mapa sensitivo o del lis- 
tado de regiones que aparece a continuación. Las 
bibliotecas aparecen con un indicativo que las distin- 
gue entre bibliotecas universitarias y otras bibliote- 
cas. Este mismo servicio ofrece una buena relación de 
bibliotecas europeas. que también puede consultarse 
desde esta página. 

http://naa.~2.&re/~byloc/NordicCIlb.h~ 
Quizá necesite localizar información sobre una obra o 
una biblioteca de Dinamarca. Islas Feroe. Finlandia. 
Islandia, Noruega. Suecia. Estonia. Letonia o Litua- 
nia; si es así ya sabe donde buscar. La Universidad de 
Lund (Suecia) ha reunido cientos de bibliotecas de 
estos países. además de enlaces a otros directorios de 
bibliotecas nórdicas e internacionales. La dlvisión. 
además de por países. se realiza por tipos de bibliote- 
cas: nacionales. universitarias, gubernamentales. etc. 
Este tipo de directorios. debido a su utilidad. debería 
ser imitado en otros paises: ¿por qué no un directorio 
ibérico, latino o europeo de bibliotecas? 

Selección y comentarios de José Anionlo Medo V m  
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Concepto de formación 
de usuarios. Claves para 

un servicio de calidad 
LETiClA SANCHEZ PAUS 

S i hay algo claro en el mundo 
bibliotecario es que las 
bibliotecas que prestan ser- 
vicios públicos de informa- 

ción. son instituciones que no tie- 
nen carácter lucrativo y que se 
orientan a los usuarios. que son 
los que las ñnancian a través de 
sus impuestos. Buscar, por tanto, 
la identificación entre ambos. o lo 
que es lo mismo. insertar más las 
bibliotecas en la sociedad es casi 
un deber para los profesionales. 
Lograr el mayor grado de satisfac- 
ción en cubrir las necesidades de 
información. cultura, educación e 
investigación que demandan los 
usuarios reales (los que "ya usan" 
los distintos servicios biblioteca- 
rios) y captar a los clientes poten- 
ciales (los que teniendo necesidad 
y posibilidad de usar sus servicios 
no lo hacen) para que cubran 
dichas necesidades de forma efi- 
caz y rápida, va a potenciar el 
papel activo y la razón social de 
las bibliotecas. Todo ello significa 
romper una serie de barreras que 
procuren un mayor conocimiento 
y acercamiento, y que creen una 
imagen amigable de las bibliote- 
cas que anime y estimule a su uti- 
lización. 
Evidentemente se trata de un 
compromiso que recae sobre el 
personal bibliotecario. tanto de 
los cuadros directivos. a la hora 
de diseñar una política para sus 
centros. como del personal técni- 
co y auxiliar que trata más estre- 

chamente con el púbiico. Además, 
para que los usuarios tengan una 
imagen de calidad sobre las 
bibliotecas éstas deben adecuarse 
a ellos en todos los niveles (espa- 
cio fisico-instalaciones, coleccio- 
nes. normativa. tareas técnicas y 
servicios) e irse adaptando y reno- 
vando en todo momento de acuer- 
do a las demandas que nos plan- 
teen. 
La tarea de que un usuario conoz- 
ca mejor y use más eficazmente 
tanto la biblioteca como los recur- 
sos que ésta le ofrece recae en un 
buen Servicto de Fonnacibn de 
Usunrlos. 

1. QUÉ ES LA 
FORMACION DE 
USUARIOS 
La definición más reconocida y 
utilizada sigue siendo la que Mfla- 
gros Corral Beltrán recogió en 
1977: "cualquier tipo de esfuerzo 
tendente a facilitar la orientación 
al usuario. individual o colectiva- 
mente. a fin de lograr una utiiiza- 
ción más eficaz de los recursos y 
servicios que la biblioteca ofrece". 
No obstante aunque tal definición 
nos sirve perfectamente hay que 
establecer alguna matización: 
más que de esfuerzo. hoy deberia- 
mos hablar de actiuldad y/o semi- 
&. 
De hecho. aunque las bibliotecas 
practiquen una u otro la tenden- 
cia va encaminada a establecer la 

formación de usuarios en todos 
los tipos de bibliotecas como un 
servicio bibliotecario más, que 
según la clase de biblioteca podrá 
adscribirse a extensión biblioteca- 
ria (p.e. en bibliotecas públicas y 
escolares) o a información biblio- 
gráfica (p.e. en bibliotecas univer- 
sitarias. nacionales o centrales y 
especializadas). 
En realidad. podemos considerar 
el concepto de formación de usua- 
rios como una denominación 
genérica que engloba a su vez tres 
acepciones: orientación. educación 
e instrucción de los usuarios en la 
utilización de las bibliotecas y en 
los recursos informativos que 
éstas les pueden proporcionar. 
Los tres términos van en orden 
directo a la complejidad que 
representan para el bibliotecario. 
Así pues tenemos: 
Orientacibn: la acción de infor- 
mar o asesorar al usuario sobre 
cuestiones puntuales (cómo fun- 
ciona un servicio determinado. 
hacer una petición de préstamo 
interbibliotecario. cómo encontrar 
un libro y/o localizar una signa- 
tura en el libre acceso, etc.). 
Educaci6n: la acción de ensedar 
a utilizar las técnicas biliotecarias 
básicas (enseñar a buscar en las 
distintas opciones del OPAC pro- 
pio y en otros catálogos en lmea). 
Instmcci6n: adquirir un usuario 
con más o menos aptitud o habi- 
lidad. soltura. en la selección de 
fuentes bibliográficas y documen- 
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tales (manejo de bibliografias. 
búsquedas en bases de datos en 
CD-ROM, recursos de informa- 
ción en Internet. etc.). 
En resumen, podemos decir que 
la Formación de usuarios es: 
- Un sistema, servicio o actividad 

que la biblioteca proporciona a 
los usuarios para que hagan 
un mejor uso de la misma y de 
los recursos a los que pueden 
acceder a través de ella y 

- Las técnicas bibliotecarias. 
bibliográñcas y documentales 
enseñadas a los usuarios para 
que encuentren y recuperen la 
información pertinente para 
ellos. 

2. OBJETIVOS DE LA 
FORMACI~N DE 
USUARIOS 
La formación de usuarios se pro- 
pone dos tipos de objetivos: gene- 
raies (de tipo teórico, "emotivo- 
afectivo o psicológico") y especíí- 
cos (de tipo técnico y consecuen- 
temente práctico). 

~ u e  los ;suarios conozcan qué 
es una biblioteca y para qué 
sirve. 
Familiarizarlo con la biblioteca 
y las diferentes clases o tipos 
que hay. 
Dotar al usuario de la base 
para una autoeducación y for- 
mación. 
Desarrollar en él la capacidad 
de iniciativa e independencia. 
Establecer el enlace entre sus 
necesidades y las fuentes 
bibliotecarias. 
Insertar a la biblioteca en el 
ámbito social que le correspon- 
de. 

Adquirir soltura en el uso de la 
biblioteca. 
Conocimiento de los distintos 
servicios y normas de uso. 
Conocimiento sobre la colec- 
ción, las distintas secciones y 
la disposición del fondo. así 
como su sistema de ordena- 
ción. sobre todo si la biblioteca 
practica el libre acceso. 
Enseñarles a usar los distintos 
tipos de catálogos -especial- 
mente los OPACs- tanto pro- 

Formación de usuarios 

pios como de otros centros, 
muchos de los cuales son acce- 
sibles a través de Intemet. 
Asegurar la información espe- 
cífica y los datos que permiten 
encontrar y locaiizar un docu- 
mento. 
Ahorro de tiempo. 

3. JUSTIFICACIÓN DE 
UN SERVICIO DE 
FORMACIÓN DE 
USUARIOS 
Todos sabemos que mantener 
un servicio de este tipo supone 
un gasto económico y de tiempo 
que el personal bibliotecario 
tiene que afrontar y compartir 
con otras tareas técnicas por lo 
que las direcciones de las 
bibliotecas deben determinar 
una política clara de objetivos 
que permita establecer priorida- 
des y conseguir de las institu- 
ciones de las que dependen 
mayor inversión en recursos 
humanos. 
Las barreras existentes entre 
colección e información, por un 
lado, y usuarios, por otro, todos 
los profesionales las conocemos. 
es más, cuanto mayor es la biblio- 
teca mayor complejidad encuen- 
tran. La entrada de nuevas tecno- 
logías en las bibliotecas [los 
OPACs, CD-ROMs y recientemen- 
te Internet) han agravado todavía 
más la situación, porque al 
aumentar las posibilidades infor- 
mativas, excédiendo el propio 
ámbito de la biblioteca que están 
utilizando. teniendo que manejar 
herramientas y técnicas a las que 
no están habituados, pueden pro- 
ducir rechazo o sensación de 
incapacidad en algunos usuarios. 
fascinación y curlosidad en otros. 
Ambas situaciones son las que 
debemos aprovechar para implan- 
tar dentro de nuestros servicios la 
educación de usuarios. 
De poco sirve una colección bien 
gestionada y procesada. estable- 
cer redes informatlzadas que nos 
permiten acceder a un sinfin de 
centros nacionales e intemacio- 
nales o suscribirse a una buena 
oferta de bases de datos si los que 
tienen que aprovecharlo y extraer 
el máximo rendimiento se sienten 
perdidos o desorientados y las 
posibilidades que tienen no las 

aprovechan suficientemente. Ade- 
más, si conseguimos formar 
usuarios a través de un buen ser- 
vicio que contemple los tres 
aspectos de orlentacibn. educa- 
ción e instrucción. iremos descar- 
gándonos del asesoramiento y la 
ayuda individual para centramos 
en la colectiva, es decir. lo que 
orientamos. enseñamos e instrui- 
mos uno a uno a todo usuario que 
lo solicita, se hace de una única 
vez a muchos. 
Aunque la tendencia de los pro- 
fesionales se decanta a favor de 
la existencia de un Servicio de 
formación de usuarios, no todos 
muestran su acuerdo en lo que 
respecta a la educación e ins- 
trucción. planteando el eterno 
conflicto entre el deber de 
informar o formar, servir o ense- 
ñar, alegando si realmente la 
formación-enseñanza es  tarea 
del bibliotecario y si lo que de 
verdad busca el usuario es que 
se le instruya en el manejo 
bibliográfico y documental o 
simplemente se le preste un 
buen servicio. 
No debemos olvidar que una de 
las funciones de las bibliotecas 
es la de apoyo a la docencia. 
comprometiendo sobre todo a 
las bibliotecas escolares, públi- 
cas y universitarias y que mejor 
apoyo podemos prestar a la 
labor educativa que compartir 
determinados conocimientos que 
van a facilitar y elevar la forma- 
ción cultural e intelectual de los 
ciudadanos. Habría que añadir. 
además. que no se trata de 
convertir al usuario en un 
experto bibliotecario y/o docu- 
mentaiísta, ni de transformar al 
bibliotecario en un profesor. 
sino de facilitar una labor y 
cubrir unas necesidades míni- 
mas de información de manera 
más independiente y pertinente, 
ofertando un Servicio al que 
pueden acudir y recurrir libre- 
mente. 

4. DESARROLLO DE 
UN S ERVlClO DE 
FORMACI~N DE 
US UARIOS 
Para desarrollar un Servicio de 
formación de usuarios debemos 
tener en cuenta tres cosas: esta- 
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blecer un plan o programa de 
acción, elegir un modelo de ejecu- 
ción y adoptar un método de ins- 
trucción. 
3 La manificaci6n tendrá que 
contemplar: 

'Npología de los usuarios a los 
que tiene que prestar el servi- 
cio. 
IdentiAcaci6n de las necesida- 
des. 
Formulaci6n de objetivos a 
conseguir. 
Organización de los recursos 
materiales y humanos de los 
que se dispone. 
Elección de u n  modelo a 
seguir. 
Desarrollo de un método de 
instrucción. 
Establecimiento de un calenda- 
rio/horario. 
Sistema de evaluación que sea 
válido. fiable y útil que permita 
captar e identificar los f d o s  y 
subsanarlos. 

Es recomendable empezar con 
"experiencias piloto" limitadas 
antes de desarrollar proyectos 
muy ambiciosos. 

b] Los Modeloa de ejecudbn, úy- 
dicionalmente se clasifican en 
colectivos e individuales, se puede 
optar por uno u otro, o bien se 
pueden complementar dentro de 
un mismo programa; la elección 
es competencia de la biblioteca y 
estará en función de los objetivos 
que ésta se marque. 

Formación colectiva 4a destinada 
a grupos de usuarios): indicado- 
res informativos (carteles, señali- 
zaciones. etc.. .), visitas guiadas, 
conferencias, charlas o semina- 
rios. y sesiones de videos informa- 
tivos. Tlene la ventaja del ahorro 
de tiempo, personal y dinero, ade- 
más de una eficacia cuantitativa. 
Están especialmente indicados 
para grupos de iniciación o bien 
para usuarios de nivel bajo. 

Formación individualizada. 
'Nene la ventaja de que cualitati- 
vamente son más eficaces porque 
se adecuan más a los usuarios, 
pero el inconveniente de que el 
coste es más elevado. Los ejem- 
plos más representativos son: las 
guías impresas generales o mono- 
gráficas, casetes-guía, instruccio- 
nes impresas o audiovisuales 
sobre manejo de aparatos (lecto- 

res de microformas, ordenadores, 
bases de datos en CD-ROM, etc ...) 
o la instrucción asistida por orde- 
nador. 
La aplicación de las nuevas tecno- 
logías en la formación de usuarios 
está resultando muy positiva. 
Recientemente se están aplicando 
en bibliotecas españolas progra- 
mas como: 
- SIFüO multirnedia (Sistemas de 

Recuperación de la InfOrma- 
ción) orientado a la formación 
básica de usuarios en las técni- 
cas de recuperación a partir de 
bases de datos bibliograficas y 
factuales en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

- MESH, un programa de ins- 
trucción asistida por ordenador 
para el uso del Medical Subject 
Headings en la Biblioteca del 
Hospital 12 de octubre de 
Madrid. 

- Proyecto EDUCATE (INTO 
INFO), para la denominación 
de cursos de formación de 
usuarios en el acceso a la infor- 
mación a través de la tecnolo- 
gía de la comunicación para 
bibliotecas de ñsica y electróni- 
ca que utiliza el visualizador 
Netscape, que funciona en 
hipertexto y permite enlaces a 
otras direcciones en Intemet. 

c) Los MCtodos de inetniccibn 
que aplicamos en la formación de 
usuarios están tomados de la 
enseñanza. Svinicki y Schwartz 
los clasifican en tres grupos. que 
indistintamente se aplican a 
modelos colectivos o individuaii- 
zados. 

Ins-ión directa: la informa- 
ción es controlada y transmitida, 
en una sola dirección. por el 
bibliotecario, limitándose el usua- 
rio a asimilarla. Son los casos de 
visitas guiadas. conferencias, 
audiovisuales, demostraciones, 
guías impresas o audiovisuales. 

Instrucción Mirecta: el usuario 
controla el ritmo de su  propio 
aprendizaje, descubriendo ade- 
más la información por sí mismo. 
Son los casos de exposiciones que 
se plantean como discusiones o 
preguntas y las simulaciones por 
ordenador del tipo de SIMO. 
MESH o EDUCATE. 

Instrucción semidirecta: la com- 
binación de los dos métodos ante- 

riores. Está predeterminado por el 
bibliotecario, pero hay una parti- 
cipación muy activa del usuario. 
Por ejemplo. a través de una char- 
la el bibliotecario proporciona una 
base teórica, lo demuestra y deja 
un tiempo de preguntas, luego 
plantea supuestos o casos simila- 
res que los usuarios deben resol- 
ver, pudiendo aplicar para ello la 
instrucción asistida por ordena- 
dor. 
Cada biblioteca. de acuerdo al 
tipo de usuarios que tenga, dise- 
ñará el plan y escogerá el modelo 
y método a seguir según los obje- 
tivos que se marque, pudiéndose 
combinar perfectamente todas las 
posibilidades. Ahora bien. en la 
planificación que se haga hay que 
buscar sobre todo la calidad del 
conjunto del servicio ya que, en 
gran medida. la imagen del centro 
va a depender del servicio que se 
preste. La calidad del Servicio de 
formación de usuarios no es más 
que el grado de satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los 
usuarios en cuanto a la informa- 
ción y recursos bibliograficos y 
documentales de la propia biblio- 
teca y a los que se pueda acceder 
a través de ella. 
La satisfacción del usuario debe 
ser, por tanto, el objetivo de toda 
la actividad de este servicio en su  
conjunto. es decir, de todos los 
elementos que intervienen tanto 
fisicos o materiales, como hurna- 
nos. Medir el grado de satisfac- 
ción a través de indicadores cuan- 
titativos (por estadísticas de 
demanda y uso) y cualitativos (por 
encuestas) nos permitirá detectar 
los fallos para posteriormente 
corregirlos. 
La responsabilidad del funciona- 
miento y coordinación de la pres- 
tación de este servicio es aconse- 
jable que recaiga en un miembro 
del personal técnico, un bibliote- 
cario referencista, que tenga a su 
cargo el Servicio de Información 
Bibliografica y que, a su  vez, 
reúna un perfil determinado: 
buena formación técnica (más 
próxima al documentalista). cono- 
cimientos en el área a desarrollar 
(sobre todo en las bibliotecas uni- 
versitarias y en las especializa- 
das), conocimiento de la colec- 
ción. dotes educativas y de comu- 
nicación, sometimiento a un reci- 
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claje continuo y entusiasmo ante 
la labor a desarrollar. ya que ésta 
puede terminar por producir can- 
sancio. La formación de este per- 
sonal debe empezar en las Escue- 
las y Facultades de Bibliotecono- 
mía y continuar o reciclarse den- 
tro de una política general de las 
bibliotecas y/o servicios centrales 
que además apoyarán y asesora- 
rán a las bibliotecas sucursales 
en la ejecución del servicio. 

El Servicio de formación de usua- 
rios deberá desarrollarse para 
cubrir cuatro niveles inforrnatiuos: - 

Infraestructura: proporciona 
información básica referente al 
uso y funcionamiento general 
de la biblioteca, servicios, sec- 
ciones y colecciones a través de 
la señalización, indicadores, 
letreros o rótulos; a través de la 
publicación o difusión de guías 
o folletos impresos y/o recu- 
rriendo a dar esta información 
en páginas web en Internet. 
También cubrirá la comunica- 
ción directa, bien a través del 
personal bibliotecario. o a tra- 
vés de terminales de ordenador. 
Orientación: familiarización con 
la biblioteca a través de visitas 
guiadas destinadas a grupos de 
usuarios de iniciación donde se 
les muestra. en un tiempo 
breve y omitiendo cuestiones 
técnicas. la biblioteca. sus sec- 
dones y los servicios de que 
pueden disponer. Si la bibliote- 
ca dispone de la infraestructu- 
ra adecuada se puede comple- 
tar con medios audiovisuales. 
Educación: enseñar a buscar, 
localizar y encontrar la infor- 
mación deseada dentro de la 
propia biblioteca en los distin- 
tos soportes en que se halle. 
Para que sea efectivo se hará 
con grupos reducidos a los que 
se enseñará el uso de los dis- 
tintos catálogos manuales, o si 
la biblioteca está autornatiza- 
da. cómo buscar en el OPAC las 
distintas opciones y qué tipo de 
información proporciona cada 
una, buscar por campos. en las 
listas aifabéticas. etc., cúal es 
la signatura que permite locaii- 
zarlo dentro del fondo y ubicar- 
lo en una colección deterrnina- 
da, si está disponible y/o está 
permitido su  préstamo y por 

qué. y por último cómo acceder 
o encontrarlo. si está en libre 
acceso o tiene que solicitarlo 
del depósito, etc. 
Instrucción: proporcionar la 
base conceptual y práctica en 
las distintas técnicas bibliote- 
carias, bibliográficas y docu- 
mentales, así como en los dis- 
tintos recursos internos y 
externos que puede proporcio- 
narles su biblioteca. Por ejem- 
plo, elección y manejo de obras 
de referencia. estadísticas. 
repertorios bibiiográficos. bús- 
quedas manuales v automati- 
&das (en línea, CD-ROM. en 
Internet, etc.). 

Si las bibliotecas consiguen 
implantar un buen Servicio de 
formación de usuarios vamos a 
obtener: 
- Usuarios más autónomos y 

autosuficientes. 
- Bibliotecas más interactivas y 

cercanas a ellos y sus a sus 
necesidades. 

- Revisión del papel del bibliote- 
cario. 

- Transformación de la relación 
bibliotecario-usuario. 

- Favorecer el paso de 'clientes 
potenciales" a usuarios reales. 

Y. en general. una mayor valora- 
ción de las bibliotecas como con- 
secuencia de un mayor conoci- 
miento de las mismas y de las téc- 
nicas bibliográficas y documenta- 
les que van a ayudar a solventar 
mejor las necesidades de informa- 
ción de nuestros usuarios. 
Conseguirlo es labor de todas las 
bibliotecas (escolares, públicas. 
universitarias, especializadas. 
regionales y/o nacionales) y un 
compromiso de todos los profesio- 
nales. 
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Formación de usuarios y 
universidad: modelos de 
aprendizaje del uso de 

la información en el 
ámbito universitario 

L a formación de usuarios 
constituye una preocupa- 
ción universai de los pro- 
fesionales de la informa- 

ción y la documentación. Esta 
preocupación viene acompañada 
generalmente de un esfuerzo 
por concebir y poner a disposi- 
ción de los usuarios servicios y 
productos cada vez más acerta- 
dos y de más alto valor. En 
otras palabras. se busca con 
obstinación establecer una rela- 
ción eficaz entre oferta y 
demanda. 
La obsesión por la búsqueda de 
una buena preparación de los 
usuarios en la recepción de una 
oferta documental más compleja 
y variada es particularmente 
actual por el cambio que las 
nuevas tecnologías están origi- 
nando en los papeles desempe- 
fiados por los profesionales y 
los usuarios. Lanzinger. Bar-llan 
y Peritz (1) afirman que. en el 
ámbito universitario con las 
nuevas tecnologías de la infor- 
mación. los usuarios prefieren 
realizar ellos mismos las bús- 
quedas antes encomendadas a 
los profesionales, aunque reco- 
nocen que estarían dispuestos a 
perfeccionarse en su uso. De 

este modo. el profesional pasa a 
ser considerado esencialmente 
como un formador en estas tec- 
nologías. sin olvidar su papel de 
mediador en la ayuda puntual 
para la elección de determina- 
das fuentes o como creador de 
nuevas herramientas. 
En el fondo se trata de una 
cuestión cultural. ya que no es 
suficiente para los profesionales 
enseñar a los usuarios como 
interrogar una base de datos o 
cómo obtener mejores servicios 
de una biblioteca. El verdadero 
problema subyace en la existen- 
cia de un espíritu. una cultura 
que predisponga a una buena 
integración de las fuentes de 
información en los procesos del 
pensamiento y trabajo. Esta 
cultura de la información puede 
estar repartida. según puntos 
de vista diferentes, por el que 
ofrece y el que demanda. 
La reflexión debena encontrarse 
en los medios educativos. cuan- 
do se trata de trabajar con jóve- 
nes y de transmitir numerosos 
comportamientos y modelos de 
aprendizaje. La acción de los 
responsables de los centros de 
documentación y bibliotecas en 
las instituciones educativas es 

ejemplar sobre todo si lleva con- 
sigo el descubrimiento de que el 
alumno ha conocido un gran 
porcentaje de los procesos de 
información que tendrá necesi- 
dad en el futuro. En palabras 
de Anne Mayer (2): 'para que 
una información sirva para aigo 
es necesario que el emisor y 
receptor sean partes participan- 
tes. una base de datos no tiene 
utilidad si no es concebida para 
que los usuarios sean formados 
en su uso, las bibliotecas no 
tienen interés si no son conce- 
bidas para responder a las 
necesidades reales de los alum- 
nos y sirven para favorecer la 
integración de los conocimientos 
adquiridos en las diferentes dis- 
ciplinas. se vuelven parásitos si 
no son concebidas independien- 
temente de las necesidades de 
los alumnos. como un producto 
de enseñanza suplementario". 
En la enseñanza superior y en 
la formación de profesionales. 
se estima esencial preparar a 
los futuros gestores en la gene- 
ración de información como 
fuente estratégica vital y a ser 
capaces de hacer una llamada a 
las mejores fuentes de docu- 
mentación e información. Por 
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otra parte. la formación conti- 
nua de profesionales de todo 
tipo es solicitada cada vez más 
para incorporar este uso a sus 
actividades de empresa. 
Pero desarrollar una nueva cultu- 
ra, enseñar a los jóvenes a domi- 
nar mejor estas fuentes y con- 
cienciar de una mejora en la polí- 
tica de información a las institu- 
ciones es todavía un camino dffi- 
cil. Muchos son los profesionales 
que se lanzan con programas de 
sensibilización y formación de 
usuarios y consiguen un débil 
impacto en su acción. Esto suce- 
de cuando se sitúa incorrecta- 
mente la cuestión de la formación 
del lado del usuario y sus necesi- 
dades o se olvida por completo las 
posibilidades de los profesionales. 
En el proceso de formación se 
ha de establecer una simbiosis 
entre las especialidades de edu- 
cación y documentación. No se 
forma en la información en sí. 
sino que es necesario dar un 
sentido, una finalidad a la 
información, el gusto por la 
búsqueda, para poder dominar 
la práctica o tomar mejor una 
decisión. La formación ha de 
ser atrayente y gratificante, el 
usuario debe encontrar placer 
en ello. No se aprende si uno 
no es el actor de su propio 
aprendizaje y es precisamente la 
pedagogia la que favorece el 
aprovechamiento concreto de los 
conocimientos. 
La enseñanza requiere mucho 
más que el simple conocimiento 
de la asignatura. Precisa una 
cuidadosa combinación de técni- 
cas y planificación. además de 
un toque artístico y personal. 
Es lo que denominamos diseño 
instruccional. basado en un 
proceso en el que se incluyen 
aspectos acerca de lo que inten- 
tamos enseñar, a quién enseña- 
mos y bajo qué condiciones (3). 
Un programa de formación, por 
tanto, deberá consistir en un 
dispositivo organizado, guiado, 
personalizado de acceso a la 
información o conocimiento per- 
tinentes. Al lado de las modali- 
dades de acceso a las fuentes 
de información se han de poner 
en funcionamiento los procedi- 
mientos que permitan consoli- 
dar saberes, transmitir las 

Formación de usuarios 

bases del saber hacer y contro- 
lar los resultados de los estu- 
diantes de acuerdo a los objeti- 
vos planteados. 
Desde la perspectiva del espe- 
cialista en información los obje- 
tivos fundamentales de un plan 
de formación de usuarios en el 
ámbito universitario, son los 
siguientes: 
- Asegurar a todos los niveles 

una formación pedagogica 
que desarrolle la cultura de 
la información. 

- Incorporar en el aprendizaje 
de toda disciplina una peda- 
gogía que desarrolle esta cul- 
tura. 

- Multiplicar actividades en el 
proceso de enseñanza y la 
práctica del cambio audioví- 
sual . 

- Integrar el uso de útiles de 
tratamiento de problemas, de 
gestión de la innovación y la 
creatividad. 

- Integrar módulos que favorez- 
can la reflexión sobre la 
naturaleza de la información. 
su cambio. su  coste. su eco- 
nomía. 

- Aplicar en todas las activida- 
des criterios de evaluación (4) 
y valoración por medio de 
diplomas o créditos. 

El sistema educativo universita- 
rio contempla de manera dife- 
rente la formación de usuarios 
en información. Por razones 
múltiples unas sociedades están 
más sensibilizadas que otras en 
la importancia de este asunto y 
en las diferentes prácticas que 
permiten su explotación. Así en 
algunos países europeos existe 
la formación de usuarios inte- 
grada como materia incorporada 
al plan de estudios de una 
determinada disciplina. Es el 
caso de 1'Université Catholique 
de Louvain-la-Neuve en Bélgica 
o de 1'Université de Technologie 
de Compiegne en Francia. cuyos 
conocimientos de gestión y bús- 
queda de información se organi- 
zan en una asignatura obligato- 
ria para alumnos de primer 
Curso. 
En nuestro país, esta integra- 
ción en las distintas disciplinas 
universitarias se manifiesta en 
intentos aislados por parte de 
docentes o profesionales sensibi- 

iizados ante la consciencia de la 
utilidad del manejo de fuentes 
en la práctica profesional futu- 
ra, integrando algunas activida- 
des como parte de las asignatu- 
ras que ellos imparten. 
Quizá nuestra poca sensibiliza- 
ción hacia la importancia de la 
formación de usuarios se deja 
entrever en la oferta de los pla- 
nes de estudios de información 
y documentación, en los que 
aparece solamente como asigna- 
tura independiente. con progra- 
ma y actividades propias, en 
tres de las doce universidades 
donde en la actualidad se 
imparten estudios de este tipo. 
Estas son la Escola Jordi Rubió 
y Balaguer, de Barcelona, que 
aparece como asignatura optati- 
va del plan de estudios de la 
Diplomatura en Biblioteconomía 
y Documentación. con la demo- 
ninación especifica de 'forma- 
ción de usuarios"; la Universi- 
dad de Salamanca. igualmente 
como asignatura optativa en el 
segundo año de la Licenciatura 
en Documentación y la Univer- 
sidad Carlos 111 de Madrid, for- 
mando parte de un asignatura 
troncal del primer año de la 
Licenciatura en Documentación 
denominada "waluación de ser- 
vicios y formación de usuarios". 
En el resto de las universidades 
españolas donde se hallan 
implantados los planes de estu- 
dios de la Diplomatura y Licen- 
ciatura en Documentación. esta 
materia se estudia como un 
tema más en asignaturas de 
carácter general. 
Existen otras opciones de for- 
mación de usuarios en el ámbi- 
to universitario (5). Son diversos 
modelos de formación que atien- 
den a acciones concretas 

1. Introducción a los 
lugares y útiles de 
documentación 
El proceso de este tipo de for- 
mación está mas sistematizado 
en paises anglosajones y del 
norte de Europa que en países 
latinos. Se realizan presentacio- 
nes, demostraciones y visitas. 
En la mayor parte de las biblio- 
tecas de las grandes universida- 
des se organizan programas de 
sensibiiización y formación en el 
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uso de las fuentes docurnenta- 
les disponibles en el campus 
universitario. Son sesiones que 
varían entre las dos y ocho 
horas de duración según las 
facultades y los distintos niveles 
de enseiianza. Destacamos el de 
la Universidad Técnica de 
Eindhoven en los Paises Bajos. 
Se trata de un programa de 
sensibiiización a tres niveles de 
intervención. Para los estudian- 
tes de primer ailo se organiza 
una visita por las instalaciones 
y una introducción al programa 
automatizado WBIS. En el 
segundo nivel. a los alumnos se 
les introduce en las técnicas de 
búsqueda en CD-ROM y meto- 
dología del trabajo científico. 
Para los del tercer nivel. los 
estudiantes post-graduados, se 
les prepara un curso de dos 
días acerca de todo el proceso 
de la cadena documental. 

2. Formación en 
búsquedas practicas r documenta es 
Consiste en seminarios de corta 
duración donde se enseiia el 
proceso de la estrategia de bús- 
queda y el uso de las nuevas 
tecnologías para acceder a catá- 
logos y a bases de datos. 
Se organizan cursos basados en 
la solución de una batena de 
ejemplos propuestos a los alum- 
nos o comentarios de casos 
concretos (modelo anglosajón). 

3. Formación en 
aspectos específicos 
de información 
Se trata de módulos de forma- 
ción destinados a estudiantes y 
futuros licenciados en todas las 
disciplinas. generalmente a 
cargo de los profesionales y res- 
ponsables de las bibliotecas y 
centros de documentación de la 
universidad, por acuerdo esta- 
blecido con la dirección de la 
institución. Consisten en cursos 
o seminarios de variada dura- 
ción (tres días hasta un curso 
académico completo), en los que 
se conceden créditos una vez se 
haya superado el procedimiento 
de evaluación. Esta práctica se 
realiza en numerosas universi- 
dades francesas en donde se 
intercaian las conferencias con 

Formación 

los trabajos 
alumnos y 

de usuarios 

personales de los 
las prácticas en 

grupo de búsquedas a bases de 
datos, etc. 

4. Formación 
continua 
Se refiere a los masters para post- 
graduados. 
Las 'guías" o documentos escri- 
tos constituyen, en todos los 
niveles de aprendizaje, herra- 
mientas útiles además de sopor- 
tes pedagógicos de formación. y 
se distribuyen a los estudiantes 
para ayudarles rápidamente a 
acceder a las fuentes esenciales 
en el dominio de su especiali- 
dad. 
En ciertos casos el aprendizaje 
de los procesos en materia de 
formación se convierte en una 
verdadera fuente de experimen- 
tación de nuevas prácticas. por 
ello no podíamos dejar de men- 
cionar las innovaciones pedagó- 
gicas aplicadas a este campo. 
En esta línea están aquellos 
modelos instructivos que persi- 
guen la creación por parte de 
los alumnos de dossieres sobre 
cuestiones controvertidas que 
afectan a una determinada dis- 
ciplina o materia. El problema 
estudiado debe dar lugar a 
debates con impiicaciones técni- 
cas. científicas, políticas. éticas 
o culturales. Los estudiantes 
deben debatir y presentar un 
informe de sintesis una vez uti- 
lizadas todas las fuentes de 
información posibles. 
De igual modo se considera ori- 
ginal una experiencia llevada a 
cabo en la universidad de Bur- 
deos. cuyos protagonistas fue- 
ron estudiantes de determina- 
das disciplinas y de documenta- 
ción. Se trataba de formar a 
ambos tipos de alumnos en la 
búsqueda documental y la inte- 
rrogación a bases de datos 
desde sus dos variadas perspec- 
tivas. Los alumnos de las dis- 
tintas disciplinas exponían sus 
necesidades de información a 
los futuros documentalistas. Se 
establecía entonces un diálogo y 
se preparaba la estrategia de 
búsqueda. El aprovechamiento 
pedagógico consistía en hacer 
trabajar juntos a las dos cate- 
gonas de estudiantes, que 

aprendían a determinar mejor el 
lenguaje de sus búsquedas y a 
descubrir en general la impor- 
tancia de la industria de la 
información. 
En el uso de las nuevas tecno- 
logías se ha demostrado que la 
instrucción por vías no del todo 
h a l e s  es un importante fac- 
tor de aprendizaje ya que pro- 
duce un alto nivel de satisfac- 
ción. Es lo que se denomina 
Peer-instructlon o aprendizaje 
por amigos o compañeros. y son 
los propios usuarios (alumnos 
de cursos m8s avanzados). a 
veces tutorizados por un profe- 
sional. los que enseiian el 
manejo de las distintas herra- 
mientas. 
Por úitimo. en algunas universi- 
dades existen posibilidades de 
autoformación basadas en méto- 
dos de aprendizaje autodidactas, 
ya sea por contratos de forma- 
ción (learning contract) o por 
sistemas automatizados y elec- 
trónicos. A pesar de ser preferi- 
dos por los más adultos (alum- 
nos de 3" ciclo y docentes). 
estos métodos demuestran que 
el factor humano en el proceso 
de aprendizaje es importante ya 
que. al menos por ahora. desa- 
rrollan un nivel de rendimiento 
más bajo. 

Muguttr PCru PuMo. Unlversldad de 
Extremadura. Facultad de Blblloteconomla 
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Informar y formar o las 
dos caras de la misma 

moneda: la formación de 
usuarios en la biblioteca 
de la Universitat Pompeu 

Fabra 
MONTSERRAT ESPINÓS Y MIRIAM SORT 

a formación de usuarios es. 
en la Biblioteca de la Uni- 
versitat Pompeu Fabra 
(UPF). una actividad funda- 

mental. Y ello por diversas razo- 
nes: si como está definido en los 
Estatuts de la Universitat Pompeu 
Fabra. la Biblioteca es un servicio 
de apoyo a la docencia y a la 
investigación, la Biblioteca no 
puede quedar desligada de las 
actividades académicas, sino que 
tiene que ser un complemento. 
una prolongación de la vida 
docente e investigadora de la uni- 
versidad. La formación de usua- 
rios es el instrumento que permi- 
te materializar esta vocación edu- 
cativa. Pero no se trata de una 
mera declaración de principios; es 
así porque las sesiones de forma- 
ción de usuarios completan los 
contenidos educativos impartidos 
en las aulas, y ofrecen a los usua- 
rios docentes. por un lado, la 
posibilidad de obtener una mayor 
agilidad en el manejo de los recur- 
sos informativos, y a los usuarios 
estudiantes. por otro. la de mejo- 
rar su rendimiento académico. Lo 

cual nos conduce. finalmente. al 
objetivo final de la formación de 
usuarios: rentabilizar los recur- 
sos de información que la Biblio- 
teca pone a disposición de los 
usuarios, permitiendo que éstos 
sean cada vez más expertos y más 
autosuficientes en el manejo y 
uso de los recursos de informa- 
ción, obteniendo consiguiente- 
mente un ahorro de tiempo y 
mayores posibilidades de profun- 
dizar en los contenidos científicos. 
tanto en el caso de los docentes 
como de los discentes. 
La rentabflización de los recursos 
es una idea central en la historia 
de la formación de usuarios de la 
Biblioteca de la UPF. Es cada vez 
mas evidente que la información y 
los servicios que genera son 
caros. Los bibliotecarios debemos 
asumir el compromiso de gestio- 
narla adecuadamente. sin mal- 
gastar ni despilfarrar los costes 
asociados a eila, no sólo en su 
adquisición, sino también en su 
tratamiento. difusión. conserva- 
ción, almacenamiento. etc. Y ges- 
tionarla adecuadamente también 

significa, entre otras. potenciar y 
estimular su uso. 

1. La evolución de la 
formación de usuarios 
en la biblioteca de la 
UPF 
A lo largo de los ocho cursos 
académicos de funcionamiento 
de la Biblioteca. se dibujan tres 
etapas diferentes en la organiza- 
ción de actividades de formación 
de usuarios. Las tres etapas 
responden a un proceso evoluti- 
vo marcado por una mayor exi- 
gencia y una búsqueda de la 
mejora continua en la presta- 
ción de servicios, una mayor 
experiencia en la detección de 
las necesidades informativas de 
los usuarios. y una mayor con- 
fianza en la capacidad educativa 
de los profesionales biblioteca- 
rios. 

Primera etapa: 1890-1993 
La Biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra nace en Octubre 
de 1990. Ya en aquel primer 
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curso académico. se inician las 
actividades de formación de 
usuarios. Se diseñan sesiones 
siguiendo el modelo más tradi- 
cional y mas habitual en nues- 
tro ámbito: sesiones de forma- 
ción introductorias. expiicativas 
del funcionamiento y de los ser- 
vicios de la Biblioteca. Estas 
sesiones eran impartidas princi- 
palmente al iniciarse el curso 
académico y con menor frecuen- 
cia a todo lo largo del curso, 
por parte de los bibliotecarios 
referencistas. 

Segunda etapa: 1993-1996 
A partir del curso 1993-94. la 
Biblioteca de la UPF, tras un 
profundo replanteamiento del 
sentido y el alcance de la for- 
mación de usuarios, pone en 
marcha un nuevo programa 
mucho más amplio y mucho 
más ambicioso que el anterior. 
Asumir el papel educativo irnpii- 
có traspasar la frontera marca- 
da por las sesiones tradicionales 
y preparar sesiones especializa- 
das temáticamente. El objetivo 
de estas sesiones temáticas era 
acercar los recursos de informa- 
ción disponibles en cada mate- 
ria o área de conocimiento a 
sus  usuarios. El nuevo progra- 
ma implicó, además, no limitar- 
se necesariamente a unos hora- 
rios y a unos contenidos prees- 
tablecidos, sino introducir el 
concepto de sesiones preparadas 
e impartidas bajo demanda. "a 
la carta". tanto por el contenido 
como por el horario. El nuevo 
plan ofrece, pues, una gama 
más extensa de sesiones (intro- 
ductorias. instrumentales y 
temáticas), a lo largo de todo el 
año según las demandas de los 
usuarios, con una programación 
trimestral específica para el 
curso académico y con un espe- 
cial énfasis en el inicio del 
CUiSO. 

Tercera etapa: 1996 
La tercera y, hasta el momento. 
última fase. no se caracteriza, 
como ocurre con la anterior, por 
la incorporación de nuevos tipos 
de sesiones o por la flexibiliza- 
ción del calendario sino que. en 
este caso. el 
e innovador 

factor diferenciador 
son las personas 

tormación 

que preparan e 
sesiones. 

' g  &-- 
de usuarios -.  - S . L  .<- * y =- 

imparten las 

El proceso de reorganización 
interna llevado a cabo por la 
Biblioteca de la UPF en el curso 
1995-96 y puesto en práctica 
en el 1996-97 comportó la espe- 
cialización de los bibliotecarios 
en áreas temáticas y la redistri- 
bución de todas las tareas, de 
manera que cada bibliotecario 
las ampliaba a todo el espectro 
de la generación de servicios de 
información (selección, cataloga- 
ción, atención y formación de 
usuarios, difusión) en un ámbi- 
to temático específico. Aparecía 
la figura del bibliotecario temá- 
tico. Este nuevo bibliotecario, 
especializado en una parcela del 
conocimiento y no en una fun- 
ción bibliotecaria, culminó y dio 
sentido al proceso iniciado en la 
etapa anterior. 

2. Pilares básicos del 
plan de formación de 
usuarios de la 
biblioteca de 1s UPF 
Una vez analizada sumariarnente 
cuál ha sido la historia y la evolu- 
ción de la formación de usuarios 
en la Biblioteca de la UPF, vamos 
a intentar definir cuáles son en la 
actualidad sus elementos más 
esenciales o pilares básicos, aque- 
llos puntos clave. las caracteristi- 
cas que. a nuestro entender, lo 
definen de una manera exacta. 

La tlexibllidad y la 
revisión 
La  flexibilidad. como actitud pri- 
mordial, y la capacidad de revi- 
sión, como hábito aceptado, son 
dos elementos clave para ofrecer 
un programa y unas sesiones que 
den respuesta a las verdaderas 
necesidades de los miembros de 
la comunidad universitaria en 
cada momento. 
Vivimos en un entorno altamente 
cambiante: la aparición o la 
implementacion de nuevas tecno- 
logías o de nuevos servicios (por 
ejemplo. bases de datos con una 
mayor asistencia en las búsque- 
das, o las paginas web) nos obli- 
gan constantemente a revisar la 
oferta de las sesiones de forma- 
ción. Por otro lado. las sesiones 
con contenido temático necesitan 

especialmente ser revisadas y 
actualizadas, en virtud de la pre- 
visible obsolescencia de la infor- 
mación. También los usuarios y 
sus necesidades son cambiantes. 
Los resultados de la confronta- 
ción entre nuestra oferta y la 
demanda de nuestros usuarios 
deben ser un factor de reflexión 
constante y de modificación del 
programa, si es necesario. 
La misma evolución del plan de 
formación de usuarios de la 
Biblioteca de la UPF, descrita 
anteriormente, es fruto de la 
voluntad de mantener una acti- 
tud vigilante y alerta: nada hay 
inamovible, nada "esencial"; 
todo es susceptible de ser revi- 
sado. modificado y mejorado: 
los contenidos, la tipología o la 
estructura de sesiones, la pro- 
pia concepción general del pro- 
grama de formación de usua- 
rios. Lo único básico es el servi- 
cio: difundir y. facilitar a los 
usuarios. de manera planifica- 
da, la utilización de los recursos 
de información. El cómo, el 
cuándo y el dónde deberian res- 
ponder al contexto de cada 
situación. Pero en ningún caso 
debenan ser perpetuados sin 
otra razón que la inercia o la 
rutina. 

El compromlso con los 
utuarlos 
El objetivo de la formación es. 
como ya hemos dicho. conseguir 
que los usuarios sean cada vez 
más expertos y autosuficientes 
en el uso de los recursos de 
información. Para conseguir este 
fin es necesario tener una acti- 
tud dinámica y activa, una 
voluntad expresa de conocer las 
necesidades reales de informa- 
ción/formación de la comunidad 
universitaria. 
Distinguiremos, pues, en este 
campo dos acciones: 

a) Detectar necesidades idw- 
mativas: 
Los bibliotecarios deben conocer 
cuáles son los planes de estu- 
dios, cuáles son las líneas y 
proyectos de investigación en 
los que participan los profeso- 
res. y qué materiales van a uti- 
lizar los estudiantes. También 
deben a n a k  las consultas rei- 
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teradas en el mostrador de 
información bibliográfica como 
exponentes de necesidades, qui- 
zás muy básicas, pero clara- 
mente pendientes. Los bibliote- 
carios tienen que realizar el 
esfuerzo de "pensar" la Bibliote- 
ca como usuarios. 
El servicio de formación de 
usuarios necesita de un diálogo 
constante con los miembros de 
la comunidad universitaria con 
el fin de poder ofrecer aquello 
que realmente les interesa. de 
ajustar la oferta y la demanda. 
Pero, de manera muy especial. 
según la experiencia de la 
Biblioteca de la UPF. la mejor y 
más garantizada vía es el con- 
tacto regular con el personal 
docente. En la Biblioteca de la 
UPF se realiza un esfuerzo con- 
tinuado para establecer una 
relación permanente y regular 
con los profesores, quienes 
-además de ser un elemento 
clave para la difusión del pro- 
grama de formación de la 
Biblioteca entre los estudiantes- 
conocen sus propias necesida- 
des y las de sus alumnos. 

b) Satisfacer necesidad- for- 
mativas: 
Cuando sabemos cuales son las 
necesidades informativas de 
nuestros usuarios, podemos 
ofrecerles una oferta de forma- 
ción que responda a ellas. 
La tipología de usuarios de una 
biblioteca universitaria con las 
necesidades que habitualmente 
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se  atribuyen a cada grupo no 
es  más que un primer paso que 
nos ayuda a dibujar una apro- 
ximación al tipo de contenidos 
que pueden formar parte del 
plan de formación. Es decir. 
para definir un plan de forma- 
ción no basta utilizar los patro- 
nes de referencia clásicos. dado 
que. por un lado. debemos res- 
ponder a las necesidades de for- 
mación de la comunidad univer- 
sitaria concreta a la que servi- 
mos. y, por otro lado. debemos 
tener en cuenta que las necesi- 
dades pueden coincidir entre 
usuarios de distinta tipologia. y 
en un mismo grupo vamos a 
encontrar usuarios m& exper- 
tos que otros. 
Por lo tanto, además de confl- 
gurar un programa que respon- 
da a necesidades conocidas con 
antelación. dado que hay situa- 
ciones que ya se pueden prever 
(por ejemplo. nuevos estudian- 
tes) y conocer de antemano, la 
Biblioteca debe tener la capaci- 
dad de responder a necesidades 
de formación diferenciadas y 
que pueden surgir una vez con- 
figurado y difundido el progra- 
ma de formación. 
Con la programación de inicio 
de curso y la oferta trimestral 
del curso académico. la Bibliote- 
ca de la UPF pretende cubrir 
necesidades previstas. que se  
repiten o que son permanentes. 
pero con la oferta de sesiones a 
la carta dispone de un instru- 
mento que le permite cubrir 

peticiones inesperadas. nuevas o 
que. simplemente. no se ajustan 
al calendario y al programa pre- 
establecido. sea por una cues- 
tión de horario o porque el con- 
tenido no está contemplado en 
él. Y le permite también incor- 
porar nuevos tipos de sesiones 
o variar el contenido de las 
existentes para adecuarse a un 
grupo específico o muy reducido 
de usuarios. 
Nuestra perspectiva en el cum- 
plimiento del compromiso para 
con los usuarios debe. pues. 
situarse a nivel de la comuni- 
dad universitaria y sus grupos 
pero también a nivel de cada 
usuario individual. 

Los contenldos 
Del análisis de las necesidades 
de los usuarios, surgen. según 
los contenidos. tres tipos de 
sesiones: 

a) Sesiones introductoriu: 
Son sesiones cuyo contenido 
podnamos calificar de general: 
descriptivas y explicativas de la 
Biblioteca. del funcionamiento y 
las condiciones de sus distintos 
servicios. de sus locales. equipa- 
mientos. del contenido sumario y 
la distribución del fondo biblio- 
gráfico, etc. Con ser de contenido 
tan general. sin embargo las 
sesiones pueden variar en función 
de algunos factores. como la tipo- 
logía del grupo de usuarios al que 
se dirige. su  experiencia previa. 
etc. 

b) Sesiones instrumentales: 
Son sesiones generales dirigi- 
das a facilitar y mejorar la 
utilización de los intrumentos 
básicos de la búsqueda de 
información: especialmente el 
uso del catálogo bibliográfico 
de la Biblioteca y otros catá- 
logos disponibles en línea, y 
el uso de lnternet y sus ser- 
vicios. como fuente de infor- 
mación. 

c) Sesiones temáticas: 
Son sesiones diseñadas para 
facilitar el uso y manejo de las 
fuentes de información disponi- 
bles relativas a una área temá- 
tica especifica. Estas sesiones 
son las que verdaderamente sig- 
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nifican un avance cualitativo 
muy importante: permiten al 
bibliotecario desarrollar s u  
dimensión de asesor y consultor 
de la información. son aquellas 
en las que puede volcar todo el 
bagaje de su experiencia como 
experto en una determinada 
materia. su  dominio del uso de 
los recursos de información. 

RI calendarlo 
El calendario del plan de forma- 
ción de usuarios va íntimamente 
iigado al calendario de la institu- 
ción en la que se inscribe la 
Biblioteca. En el caso de la UPF, 
los períodos temporales que mar- 
can la actividad de la universidad 
son un factor clave para decidir la 
periodización del plan de forma- 
ción de usuarios. puesto que debe 
encajar en ella. 
No hay duda de que, para una 
biblioteca universitaria. uno de 
los elementos a tener más en 
cuenta para organizar sus servi- 
cios es el curso académico con 
sus especificidades: 

inicio del curso academico 
organización del curso (trimes- 
tral, en el caso de la UPFI 
períodos de exámenes 
periodos de vacaciones 
incorporación de estudiantes a 
lo largo del curso académico. 
incorporación de nuevos profe- 
sores 

Para la Biblioteca de la UPF 
está claro que debe ofrecerse el 
servicio a lo largo de todo el 
aiio a los usuarios que lo solici- 
ten (dado que la institución per- 
manece en actividad constante), 
y que. al mismo tiempo, debe 
preparar un programa concreto 
que facilite la organización y la 
impartición de sesiones y que 
alcance todo el curso académico 
(dado que es  el periodo de 
mayor actividad) y que ponga 
especial énfasis en el inicio de 
curso (dado que es el momento 
en el que se produce una incor- 
poración masiva de usuarios). 
Teniendo en cuenta todos estos 
factores. el plan de formación 
de la Biblioteca de la UPF con- 
templa tres periodizaciones dife- 
renciadas para las sesiones: 
programación especifica para el 
inicio de curso. programación 
trimestral a lo largo del curso 
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SESIONES DE ~ 0 ~ 1 6 ~  DE LA SéMANA DEL 12 M MAYO DE 1997 

BIBLIOTECA GENERAL, D h  13 
09.00-1 0.00 h: Intemet: instrumentos básicos de consulta (para estudiantes). 
15.00- 16.00 h: Bases de datos de prensa económica: Baratz, BEN CD, F&S y 

Financia1 Times. 
17.00-1 8.00 h: Como encontrar información sobre cultura clásica. 
18.00-1 9.00 h: Bases de datos sobre cine: Film lndex Intemational, Cinemanía, 

Enciclopedia del cine español. 
19.00-20.00 h: Internet/WWW. fuentes de información sobre h u m o n i h .  

BIBLIOTECA IUHIW, D~A 13 
16.00- 1 7.00 h: Como encontrar información sobre historia económica. 

BIBLIOTECA M RAMBLA, D ~ A  14 
10.00-1 1 .O0 h: Periódicos en la base de datos Lexis-Nexis. 
12.00-1 3.00 h: Catálogo bibliográfico: consulta desde la Biblioteca (n i4  básico). 
13.00-1 4.00 h: Como encontrar información sobre películas y directores de cine. 
18.00-1 9.00 h: Diccionario de la Real Academia Española en CD-ROM. 
19.00-20.00 h: Internet: instrumentos básicos de consulta (para estudiantes). 

BIBLIOTECA DE F-, D ~ A  1s 
09.00-1 0.00 h: Como encontrar legislación estatal y autonómica. 
10.00-1 1 .00 h: Base de datos de legislación y iurisprudencia españolas: Aran- 

zadi. 
14.00-1 5.00 h: Bases de datos de ciencias sociales: SSCl i SOCIOFILE. 
18.00-1 9.00 h: Intemet: instrumentos básicos de consulta (para profesores y 

PAS). 
19.00-20.00 h: Intemet: instrumentos básicos de consulta (para estudiantes). 

Cuadro 1 

academico y oferta de sesiones 
durante todo el aiio. 
a) Inicio de curso 
El comienzo del curso universi- 
tario con la incorporación de 
nuevos estudiantes es la mejor 
ocasión para iniciarlos en el uso 
de la biblioteca, en beneficio de 
ellos mismos. de los demás 
usuarios y. por tanto. de la pro- 
pia Biblioteca. 
La formación de nuevos estu- 
diantes incluye sesiones intro- 
ductorias de los servicios de la 
Biblioteca. sesiones instrumen- 
tales en un nivel básico. y 
aquellas sesiones temáticas con- 
sideradas elementales para el 
desarrollo de sus estudios. 
La formación de nuevos estu- 
diantes es  una inversión de 
tiempo y esfuerzo que dará, sin 
duda. buen resultado al menos 
en dos vertientes: por un lado. 
para los propios estudiantes 
que la reciban por el a h o m  de 
tiempo que estas sesiones pue- 
den aportarles a lo largo de sus 
estudios. Y por otro lado. se 
consigue suprimir decenas de 

consultas repetitivas y básicas 
que. de otro modo. se formula- 
rían ante el servicio de présta- 
mo o de información. 

b) A lo lago del carro acadd- 
mico 
La programación del curso aca- 
démico está diseñada por tri- 
mestres (periodo academico de 
la Universitat Pompeu Fabra). 
Las sesiones. previamente anun- 
ciadas. se imparten en un dia 
fijo para cada una de las sedes 
de la Biblioteca y en un horario 
previamente determinado. Se 
incluyen todo tipo de sesiones. 
Un ejemplo de la actividad en 
formación de usuarios en una 
semana concreta de la Bibliote- 
ca mostrada en el cuadro 1. 

c) Durante todo el año 
La oferta de sesiones a la carta 
significa que los usuarios pue- 
den solicitar sesiones específicas 
fuera del calendario establecido, 
a lo largo de todo el horario de 
apertura de la Biblioteca, y 
durante todo el aiío. 
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Sesiones Sesiones Sesiones 
introduclorias instrumentabs kmáiicas 

Impartidas cada inicio de curso, 
según programación previamente 
fijada, y dirigidas especialmente, 
a nuevos estudiantes 

Contenido Contenido Contenido 
programado programado programado 

-- 

a lo largo del curso 
académico, según programación 
m'mestral previamente fijada 

Contenido Contenido Contenido 
programado programado programado 

Cuadro 2 

Impartidas durante todo el año, 
en la fecha y el horario que 
soliciten los usuarios 

La conjunción de la tipología de 
las sesiones con su periodización 
queda reflejada en el cuadro 2. 

Contenido Contenido Contenido 
según solicitud según solicitud según solicitud 

- 

El bibliotecrrlo temético 
El bibliotecario tematico es el 
factor clave de todo este engra- 
naje, lo que le da el verdadero 
valor añadido. Será una de las 
personas que mejor podrá defl- 
nir las necesidades de forma- 
ción. no ya en un ámbito gene- 
ral de introducción a los servi- 
cios de la Biblioteca, cosa que 
cualquier bibliotecario podrá 
hacer. sino que permitirá ir más 
allá. subir un grado más, y 
poder concretar necesidades de 
información en ámbitos temáti- 
cos concretos. El bibliotecario 
tematico. mediante las sesiones 
de formación de usuarios, 
muestra y transmite la disponi- 
bilidad y la accesibilidad de los 
recursos documentales sobre las 
distintas áreas temáticas vincu- 
ladas a los estudios que se 
imparten en la Universidad, 
poniendo, de manera planificada 
y organizada, su conocimiento 
profesional sobre fuentes de 
informacion, técnicas de recupe- 
ración, obras de referencia. etc., 
a disposición de los usuarios. 
El hecho de que sea la persona 
que interviene en todo el proce- 
so de selección, tratamiento y 
difusión de la informacion de 
un determinado ámbito temáti- 
co. le convierte en la persona 
más idónea y más capaz para 
elaborar e impartir sesiones de 

formación de contenido temáti- 
co. Además cumple también con 
uno de los objectivos de la for- 
mación de usuarios: potenciar y 
estimular el uso de los recursos 
de informacion, puesto que es 
quien mejor los conoce. Y pues- 
to que es también, en definitiva. 
quien conoce mejor a sus usua- 
rios. El bibliotecario temático 
es, pues, el principal interlocu- 
tor de la Biblioteca con sus 
usuarios en relación a su área 
de conocimiento. Pero además. 
se convierte en un apoyo funda- 
mental para el resto del equipo 
de bibliotecarios, ya que centra- 
lizará consultas especializadas. 
elaborará guías y todo tipo de 
documentación, preparará, como 
ya se ha comentado, las sesio- 
nes de formación -lo cual per- 
mite que en d e t e m a d o s  casos 
puedan ser impartidas por otros 
bibliotecarios- y sera quien 
podrá trasmitir a sus compañe- 
ros los conocimientos que consi- 
dere necesarios. 
Como ya hemos señalado en el 
breve repaso cronológico de las 
tres etapas de la formación de 
usuarios en la Biblioteca de la 
UPF, si bien las sesiones temá- 
ticas se empiezan a impartir en 
la segunda etapa, es en la ter- 
cera (caracterizada por la apari- 
ción del bibliotecario temático) 
cuando cobran verdadero senti- 
do, puesto que es el biblioteca- 
rio temático quien puede, con 
conocimiento, preparar e impar- 
tir la sesión temática. 

3. Conclusiones 
Nuestro objetivo: que nuestros 
usuarios sean más autosufi- 
cientes para que utilicen más 
y mejor los recursos de infor- 
mación y para que, con ello, 
mejoren sus propios resultados 
(académicos, profesionales, 
etc.). La Biblioteca de la UPF 
planifica la formación de 
usuarios según este objetivo. 
Si bien las sesiones de forma- 
ción son actualmente el prin- 
cipal medio utilizado, creemos 
que los usuarios deben tener 
otras opciones para formarse 
y ser más expertos. Por ejem- 
plo, la inclusión de los conte- 
nidos de algunas sesiones en 
la página web nos abre una 
nueva perspectiva en la for- 
mación de usuarios: la del 
autoaprendizaje. Estamos con- 
vencidos de que van a variar 
las formas, las técnicas y los 
procedimientos para llevar a 
cabo la formación de usua- 
rios. La responsabilidad que 
debemos asumir como gestores 
eficientes de la información 
nos obliga a revisar y modifi- 
car nuestros métodos y a 
aplicar. cuando sean necesa- 
rias. nuevas fórmulas de for- 
mación. En el entorno cam- 
biante en el que nos halla- 
mos, el reto que se nos plan- 
tea es identificar estas nuevas 
fórmulas y aplicarlas con efi- 
ciencia y eficacia. 

MontKrrat Espinós y Mídam Sht. 
Biblioteca ¿le la Unlversitat Pompeu Fabra 
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E n un intento de optimizar el 
proceso de formazación de 
usuarios. hace algún tiem- 
po la Biblioteca de la Uni- 

versidad Politécnica de Valencia 
se planteó el desarrollo de tutoria- 
les a fin de automatizar el proceso 
de la enseñanza, descargando de 
tareas rutinarias al personal 
bibliotecario. 
Con este objetivo. comenzamos 
en el Servicio de Documentación 
Científica. la producción de una 
aplicación multimedia. El resul- 
tado está ya en el mercado, se 
trata de SINO. Un tutorial multi- 
media comercializado en 
CD-ROM. que pretende dotar al 
usuario de bibliotecas de los 
conocimientos necesarios para 
recuperar información a partir de 
bases de datos. 
La aplicación ha sido desarrolia- 
ia  por personal de dicho Servicio. 
José Díaz como informático e 
inmaculada Ribes como guionis- 
ta: y Fernando Cordón y Juan 
Mocholí del Departamento de 
Pintura de la Universidad Politéc- 
nica de Valencia. 
SIR10 Multimedia (Sistemas de 
Recuperación de la InfOrmación) 
:S un tutorial multirnedia. Su 
Rnalidad es ofrecer una visión 
general de los conceptos y recur- 
90s básicos utilizados en los Sis- 
temas de Recuperación de Infor- 
mación actuales. 
Su objetivo se orienta a la forma- 
:ión de usuarios en las técnicas 
je recuperación a partir de bases 
ie datos bibliográficas y factuales 
nformatlzadas. 
El tiempo total de visionado 

secuencial es de unos 45 minu- 
tos, aunque lo indicado son 
visualizaciones hipertextuales. 
Su difusión está pensada espe- 
cialmente entre bibliotecas y cen- 
tros de documentación que pon- 
gan a disposición del usuario 
final la consulta de bases de 
datos en soporte informatizado. 
Se propone los siguientes objeti- 
vos de aprendizaje por parte del 
usuario final: 
- Que comprenda y emplee la ter- 
minología adecuada sobre Recu- 
peración de Información. 
- Que conozca el objetivo. posibi- 
lidades y limitaciones de las bús- 
quedas en bases de datos. 
- Que sea capaz de adaptarse a 
cualquier Sistema de Recupam- 
ción de la Información utilizando 
sus recursos de forma exhaustiva 
y precisa. 

Contenido narrativo 
SIFüO Multimedia consta de 55 
unidades de contenido, divididas 
en tres partes: 
- Conceptos básicos en recupera- 
ción de la información. 
- Recursos sintácticos. 
- El proceso de la búsqueda. 
Contenido audiovisual 
Las tarjetas están formadas por 
los siguientes tipos de elementos: 
- Esquemas y gráficos que van 
generándose sincronizados con 
un comentario en OS. 
- Animaciones gráficas sobreim- 
puestas y sincronizadas con 
sonido. 
- Rótulos y descripciones textua- 
les que aparecen o se iluminarán 
con secuencias audiovisuales. 

- Simulaciones de búsquedas en 
distintas bases de datos. 
- Dibujos. vifietas. etc. 
M6todoa de acccro a 1. infor- 
maci6n 
La interacción con la interfaz se 
produce a través de: 
- Botones e iconos. 
- Hipertexto. 
- Hipergráficos o zonas calientes. 
- Barras de desplazamiento en 

las beas  lineales. 
Haráwate 
La configuración mínima necesa- 
ria para su utilización es la 
siguiente: 
- 486dx4 
- 4Mb RAM 
- HD 200Mb 
- VGA 1 Gbits, 1Mb 
- Ratón 
- Lector de CD-ROM 4X 
- Tarjeta de Sonido de 16bits 
- Altavoces 
- Sistema Operativo Ms-DOS 6.0 
(Microsoft Windows 3.1 .) 
so@'- 
Requiere como mínimo el entorno 
Windows 3.1. 

Mstribuci6n 
El CD-ROM puede adquirlrse por 
6.995 pts. solicitándolo a una de 
estas dos direcciones: 
- Universidad Politécnica de 
Valencia 

Servicio de Publicaciones 
Camino de Vera s/n 

46071 Valencia. Espana 
fax (96) 387.79.1 2 

&kda@upvnet.upv.es 

Sistemas documentales 

Phtip JInosiromo.serviteI.es/cisdoc 
P(96) 337.54.71 

fax (96) 337.21.55 
Att. Luis Aparicio 

Inarculd. R l k r  Uopcr Universidad 
Politécnica de Valenda, SewWo de Docu- 
mentadón Uentíñca 

INTO INFO 
Introducci6n trabajo profesional técnico. individuos y grupos que a su vez 
En la actualidad la información industrial y comercial. Científicos. ejercen una demanda de solución 
juega un papel clave. Por ejemplo. ingenieros. médicos. etc. también de problemas (la sociedad. la 
es de vital importancia en el actúan cada vez más como vecto- industria. el público en general. 
campo de la investigación y el res en la transmisión de informa- los políticos...). Esto a menudo 
desarrollo. Es necesaria para el ci6n relativamente compleja entre requiere el uso de sistemas espe- 
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cífkos para el almacenamiento y 
recuperación de la información 
científica, técnica y económica. Y 
se produce un crecimiento conti- 
nuo de información en todas las 
esferas de la vida individual, profe- 
sional y social. 
Tanto estudiantes como investiga- 
dores y documentalistas se enfren- 
tan d fenómeno del crecimiento 
exponencid de la información, que 
se distribuye de muchas maneras: 
impresa, onllne, en CD-ROM y vía 
Intemet. Esto hace cada vez más 
dificil que uno encuentre lo que 
busca. Por eso es tan importante 
aprender cómo se obtiene y se 
maneja la información de una 
forma eficiente. 
Ningún científico o ingeniero (o 
bibliotecario o documentalistal 
puede aspirar a conocer más que 
una diminuta fracción de toda la 
fnformación almacenada. informes, 
observaciones, experimentos, 
estándares, mediciones. diagra- 
mas. resultados ... de los cientos de 
miles de personas que trabajan en 
su área de conocimiento. Crece la 
necesidad de estructurar y organi- 
zar la información, de disponer de 
herramientas que asistan en el 
proceso de búsqueda y recupera- 
ción. Sobre todo crece la necesidad 
de poder ejercer un control de caii- 
dad en la selección de la informa- 
ción. Los usuarios necesitan poder 
evaluar las fuentes de información 
y de relacionar la nueva informa- 
ción con el conocimiento existente. 

QU~«IINTOINFO? 
INTO INFO es un Proyecto de 
Bibliotecas de la Unión Europea 
dirigido a la educación y formacion 
en el empleo de recursos de infor- 
mación. La primera fase del pro- 
yecto comenzó en febrero de 1994 y 
tuvo una duración de tres años. 
Actualmente se inicia la segunda 
fase. 

Participantes: 
- Limerick University, Ireland. 
- ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées. France. 
- Universidad de Barcelona. Espa- 

ña. 
- Chalmers University of Techno- 

logy, Sweden. 
- Imperial College of Science. 

Technology and Medicine. Uni- 
ted Kingdom. 

- Plyrnouth University. Unlted 
Kingdom. 

Objetivos de MTO INFO: 
El principal objetivo del proyecto 
INTO INFO es la producción de un 
nuevo modelo de cursos de autoa- 
prendizaje en la selección y empleo 
de herramientas y recursos de 
información. Los cursos de INTO 
INFO están basados en el uso de 
las modernas tecnologías de la 
información y distribuidos por 
medio de las redes de comunica- 
ción académicas. Estos cursos son 
multilingües (Inglés, Francés y 
Espcúlol). Los módulos realizados 
hasta el presente cubren las 
siguientes áreas temáticas: 
Física. 
Ingeniena eléctrica y electrónica. 
Química. 
Energía. 
Se encuentran en preparación dos 
módulos más: 
Arquitectura. 
Medicina. 

Estructura de loa móduh 
Todos los módulos se guían por la 
misma estructura: 

Rutas de acceso 
Distintas rutas para distintas 
necesidades de información : 
Uso de la biblioteca - Inicio de la 
búsqueda - Puestas al día - Bús- 
quedas de datos - Manejar los 
resultados de la búsqueda. 
Fuentes de información 
Cómo encontrar diferentes tipos 
de información (fuentes prima- 
rias y secundarias). 
Curso de búsqueda de Morma- 
ción 
Finalidad del curso - Canales de 
la comunicación científica - 
Tipos de búsquedas de informa- 
ción - Proceso de búsqueda - 
Búsquedas en lííea - Demostra- 
ciones - Ejercicios. 
Textos 
Comunicación en ciencia y tec- 
nología 
Intemet 
Introducción a Intemet (incluye 
un glosario de términos) 
fndice A-Z del programa WrD 
INFO 
iT +++ -Colección de recursos 
generales. 
Encuesta de evaluación. Ayíide- 
nos a mejorar INTO INFO. 

Los módulos de INTO INFO se 

basan en una plataforma WWW. Se 
usan hyperlinks globales para 
enlazar directamente con los recur- 
sos de información. Los hyperlinks 
dentro del curso propiamente 
dicho proporcionan una herra- 
mienta de aprendizaje interactiva y 
flexible. Los módulos de INTO INFO 
parten de una estnictura inicial en 
tres niveles, enlazados entre sí de 
modo que cada usuario puede 
entrar y navegar siguiendo sus pro- 
pias necesidades. 

Cómosetma MTOINFO 
Los módulos de INTO INFO propor- 
cionan una útil herramienta para 
la formación de una arnpiia varie- 
dad de usuarios: 
Estudiantes. investigadores, profe- 
sores, técnicos, bibliotecarios y 
especialistas en tecnologías de la 
información. 
La formación se puede hacer de 
varias maneras: 

En cursos de diferentes tipos 
para estudiantes e investigado- 
res. 
En la educación permanente y el 
desarrollo profesional. 
En la educación a distancia. 

Pero además INTO INFO ha resul- 
tado ser muy útil fuera del área de 
la formación, ya que supone una 
guía de navegación y una recopila- 
ción de recursos seleccionados y 
comprobados por especialistas que 
mantienen los enlaces al día. En 
este sentido lo u t i h  los profesio- 
nales, el personal académico y los 
bibliotecarios. 
El uso de una plataforma universal 
permite el acceso generalizado 
desde cualquier parte del mundo a 
la vez que asegura la actualización 
permanente. ya que el manteni- 
miento se hace desde un solo sitio. 
Actualmente se usa en 35 universi- 
dades de 16 países diferentes. 
Estos usuarios pagan licencias de 
carnpus que les dan derecho a 
mantenimiento y asistencia. El uso 
de los programas se monitorlza con 
un programa estadístico Web 
Dends. Además se están probando 
con éxito accesos vía satélite para 
los países con problemas de cone- 
xión por cable. 

Contactos: En Suecia : Nancy Fjallbrant 
~~nancyfQlib.chalmers.se 
En Espatía: Lluisa Nutíez 

~lluisa@bib.ub.es 
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Formación de usuarios 
en la Biblioteca Pública 

de Salamanca 
RAMONA DOM~NGUU 

medida que los servicios 
de la biblioteca pública 
se han ido desarrollado y 
diversificando se ha 

hecho más patente la necesidad 
de formación de sus usuarios. 
En el caso de la Biblioteca 
Pública de Salamanca la consta- 
tación de este hecho se ha ido 
haciendo de forma gradual. Al 
principio. de manera casi 
espontánea. se fueron conocien- 
do las necesidades más básicas 
de formación. Posteriormente 
nos dimos cuenta que era preci- 
so realizar un análisis más 
serio que nos permitiese profun- 
dizar en el estudio de esas 
necesidades y hacerles frente. 

Anál is is  de 
necesidades 
La realización de este análisis 
es un proceso continuo y en él 
está involucrado de forma más 
o menos consciente la mayor 
parte del personal de la biblio- 
teca. 
Los métodos utilizados para la 
realización de este análisis son 
basicamente tres: 

a) Observaci6n del comporta- 
miento de los usuarios. 
Este método es probablemente el 
que tiene un carácter más infor- 

mal. ya que consiste en 'dar una 
vuelta" por las distintas secciones 
y zonas de la biblioteca y observar 
la actitud de los usuarios ante los 
servicios que se ofrecen. No todas 
las observaciones que se realizan 
están encaminadas a conocer las 
necesidades de formación, sino 
que también se pretende descu- 
brir otras cuestiones como son la 
idoneidad/no idoneidad en la dis- 
tribución de espacios. la adecua- 
ción de la organización y presen- 
tación de fondos. etc. 
Me limitaré a señalar aqui 
aquellas observaciones que 
están directa o indirectamente 
relacionadas con la formación. 
Estas tareas de observación nos 
permitirán comprobar lo 
siguiente: 
- Si la seiialización de la 

biblioteca es adecuada y suñ- 
ciente para la orientación del 
usuario o si, por el contrario. 
éste se encuentra inseguro y 
se ve obligado a preguntar 
constantemente al personal o 
a otros usuarios de la biblio- 
teca. 

- Si el Manual de uso del OPAC 
es fácilmente comprensible 
por los usuarios. 

- Si el usuario conoce el signi- 
ficado de los términos que se 
utilizan en este manual y que 
luego va a necesitar para 

acceder a esos fondos. Por 
ejemplo los términos 'signa- 
tura", 'número de titulo". 
'ejemplar". 

- Si una vez realizadas las 
búsquedas en el catálogo el 
usuario sabe encontrar esos 
fondos en las estanterías. 

- Si las estanterías están bien 
seiializadas. 

- Si los usuarios saben mane- 
jar las obras de referencia. 

- Si las hojas informativas 
sobre las distintas secciones 
y servicios de la biblioteca se 
ajustan a las necesidades del 
usuario y se le ofrecen en el 
lugar adecuado. 

b) Reflexión sobre h e  pregun- 
tas y comentarios de los 
usuarios al perronal de 1. 
biblioteca. 
Este segundo método de análi- 
sis se lleva a cabo de forma 
simultánea desde los distintos 
puntos de la biblioteca en los 
que existe personal de atención 
al público. 
Actualmente los puntos de aten- 
ción al público con los que 
cuenta la biblioteca son los 
siguientes: 
Zona de entrada 
Se ofrece la información m8s 
básica: 
- Horarios. 
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- Normas de acceso. 
- Normas de préstamo. 

Sección & ~flormadón 
Centraliza prácticamente toda la 
información que se ofrece en la 
biblioteca: 
- Funcionamiento. organización 

y fondos de la btblioteca y 
sus distintos servicios. 

- Información bibliográfica. 
- Información de carácter prAc- 

tlco procedente de la Sección 
de Información a la comuni- 
dad. 

- Información sobre otras 
bibliotecas y centros de infor- 
mación. 

- Posibilidades de préstamo 
interbibliotecarío. - Posibilidades de formación de 
usuarios. realización de vlsi- 
tas, actividades, etc. 

Sección de Préstamo 
Información directamente rela- 
cionada con el servicio de prés- 
tamo. 

Secdón & Audtouisuales 
Información directamente rela- 
cionada con la sección. 

Sección de Hemeroteca 
Información directamente rela- 
cionada con la sección y posibi- 
lidades de solicitud de fotoco- 
pias de artículos a otros cen- 
tros. 
Desde todos los puntos de aten- 
ción al público se hace un 
seguimiento de las distintas 
cuestiones planteadas por los 
usuarios: preguntas, comenta- 
rios, quejas o sugerencias. Se 
pone especial atención en aque- 
llas que se repiten con cierta 
frecuencia, porque esto es ya 
un indicio de la existencia de 
una necesidad para un sector 
de los usuarios. 
Estas cuestiones se anotan y se 
comentan en las reuniones que 
semanalmente realiza el perso- 
nal de la biblioteca y a partir 
de ahí se buscan soluciones. se 
proponen cambios y se toman 
las decisiones que se crean 
oportunas. 
El hecho de que todo el perso- 
nal de la biblioteca (excepto el 
administrativo) atienda de forma 
rotatoria los puntos de atención 

al público permite una toma de 
contacto directa de todo el per- 
sonal con la realidad diaria de 
atención al usuario y por tanto 
también con sus necesidades de 
formación. 

C)  Realización de una encuec 
ta a los usuarios 
La biblioteca realiza con carác- 
ter anual una encuenta a los 
usuarios. Los resultados obteni- 
dos nos ayudarán en la reorga- 
nización y adecuación de los 
distintos servicios. 
Veamos algunas de las cuestio- 
nes que tienen una incidencia 
directa en los programas de for- 
mación: 
- Las preguntas encaminadas a 

conocer la tipología de los 
usuarios reales de la bibliote- 
ca (edad, sexo, nivel de estu- 
dios, ocupación) nos penniti- 
rfin asimismo descubrir indi- 
rectamente cuales son los 
usuarios potenciales que se 
mantienen al margen. 

- Las preguntas sobre la valo- 
ración de las actividades for- 
mativas que se realizan pon- 
drán de manifiesto si éstas 
son adecuadas a las necesi- 
dades de los usuarios reales. 

- También los resultados que 
nos informan sobre el grado 
de conocimiento/desconoci- 
miento que el usuario tiene 
sobre los distintos servicios y 
la forma de utilizarlos son de 
gran Interés. Es obvio decir 
que un alto grado de desco- 
nocimiento de determinados 
servicios indica que es nece- 
sario reconsiderar la oferta de 
actividades de formación. 

Elaboración de un 
programa de 
formación 
Será a partir del análisis de 
toda la información recogida 
cuando se elabore un programa 
de formacion de usuarios. 
La variedad de servicios de la 
biblioteca y la diversidad de for- 
mación cultural y educativa de 
sus usuarios exige la puesta en 
marcha de programas de forma- 
ción a distintos niveles. 
También la constatación. reali- 
zada a partir de ese análisis 

previo. de que *nos sectores 
de la población. con caracteris- 
tlcas muy concretas, se mantie- 
nen al margen de la biblioteca. 
nos indica la necesidad de esta- 
blecer programas especiales des- 
tinados a esos usuarios poten- 
ciales. Estos programas serán 
primero de acercamiento y pos- 
teriormente de formación. 

Actuaciones concretas 
encaminadas a la 
formaci6n de 
usuarios 

1. Mejoras en la seaiaiizacibn 
de la biblioteca y en las hojas 
informativas y explicativas 
que se exponen al pfiblico 
para la utiiización de los dis- 
tintos servicios. 
Quizá este tipo de actuaciones 
no se encuadren extrictamente 
dentro de lo que se conoce 
como formación de usuarios. 
Personalmente me gusta incluir- 
las aquí por considerar que jue- 
gan un papel fundamental en el 
inicio y desarrollo de todo el 
proceso formativo. Son muchos 
los usuarios que desean ir des- 
cubriendo la biblioteca por sí 
mismos practicando así lo que 
podríamos llamar una "autofor- 
mación". En la buena marcha 
de este proceso incide directa- 
mente la calidad y adecuación 
de la información escrita que se 
ofrece. 
La biblioteca posee en la actua- 
lidad ocho hojas informativas a 
disposición de los usuarios. 
Estas hojas responden a los 
siguientes epígrafes: 

Bienvenido a la biblioteca. 
Normas de uso. 
Reglamento de préstamo. 
Los centros de interés. 
Hemeroteca. 
Sección de Audiovisuales. 
Sección de Mapas y guías de 
viaje. 
Servicio de préstamo interbi- 
bliotecario. 

Como se desprende de los pro- 
pios epígrafes, las dos primeras 
son de carácter muy general y 
por ello las que se ofrecen a 
aquellos usuarios que están 
muy poco o nada familiarizados 
con el funcionamiento de las 
bibliotecas. 
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No obstante todas ellas están a 
libre disposición del usuario en 
la zona cercana a la entrada y 
a la Sección de información 
para que los usuarios las cojan 
libremente de acuerdo con sus 
intereses. Esta información se 
completa con carteles y anun- 
cios explicativos en puntos con- 
cretos de la biblioteca. 
Tanto unas como otros están 
sujetos a modificaciones siempre 
que se detecte la posibilidad de 
una mejor adecuación a las 
necesidades de los usuarios. 
A titulo de ejemplo se señalan los 
cambios introducidos en el 
Manual de uso del OPAC. tras 
estudiar los resultados de los 
análisis: 
Se constató que muchos de los 
usuarios que al acudir a la biblio- 
teca ya poseían conocimientos 
previos sobre ordenadores tenían 
dificultades en la utilización del 
OPAC. porque no se 'paraban" a 
leer el manual de funcionamiento. 
(lbte consta de dos hojas que 
explican el manejo paso a paso e 
incluyen la imagen de las distin- 
tas pantallas). 
Ante este hecho se contempló la 
posibilidad de simplificar el 
manual. pero esta simpiificación 
invalidaría la utilidad del manual 
para aquellos usuarios que no 
habían tenido contacto previo con 
ordenadores. 
Finalmente se decidió mantener el 
manual -útil para un amplio sec- 
tor de usuarios- y paralelamente 
ofrecer una ayuda escueta y breve 
para los ya iniciados. Para ello se 
incluyó en la parte superior del 
teclado de cada OPAC una etique- 
ta roja en la que se indican los 
comandos de las cuatro operacio- 
nes básicas de funcionamiento: 
buscar, visualizar. borrar panta- 
lla y salir. De esta forma se atien- 
de a dos grupos de usuarios con 
necesidades claramente diferen- 
ciadas. 

2. Curso8 de formación en 
manejo de OPAC 
Inicialmente esta formación no 
se ofrecía de forma aislada, sino 
que se incluía en las visitas 
guiadas. La  constatación de que 
un sector de los usuarios que 
acudían a las visitas estaban 
famillarizados con el uso de la 

biblioteca y centraban su inte- 
rés en el OPAC nos indujo a 
introducir fórmulas más ágiles 
de formación mediante cursos 
muy breves. 
Estos cursos están. por tanto. 
destinados a aquellos usuarios 
que ya conocen el funcionamiento 
general de la biblioteca (o que 
están familiarizados con el uso de 
otras bibliotecas), pero descono- 
cen el manejo del OPAC y no se 
sienten seguros para hacer este 
aprendizaje por sí mismos con la 
ayuda del manual de uso. 
Para estos usuarios. deseosos 
de hacer un aprendizaje rápido 
que les permita después mover- 
se por sí mismos. se ofrecen 
diariamente dos sesiones de for- 
mación en manejo de OPAC. 
Estas sesiones, de 10 minutos 
aproximadamente de duración. 
tienen lugar a las 13 y 19 
horas. 

3. Ayuda i n f o r d  en manejo 
del OPAC 
Está pensada para aquellos 
usuarios que se enfrentan con- 
flados al OPAC y que incluso 
conocen su funcionamiento, 
pero que cometen errores en la 
forma y planteamiento de las 
búsquedas por lo que obtienen 
resultados incorrectos. 
Esta ayuda se produce básica- 
mente de dos maneras: 
- Abordándolos directamente 

cuando se observa que tienen 
problemas en el manejo del 
OPAC o que cometen peque- 
iios errores. 

- Invitándolos a que se sienten 
en un OPAC situado directa- 
mente al lado de la 'Sección 
de Información" y tutelando 
desde aquí su búsqueda. 

(La decisión de situar un OPAC 
en este lugar se tomó tras com- 
probar que eran muchos los 
usuarios que acudían a la 'Sec- 
ción de Información" tras una 
búsqueda fallida pero que no 
deseaban asistir a las sesiones 
de formación porque ya conoci- 
an su funcionamiento). 

4. Visitas guiad- semanales a 
iaa que el usuario se apunta 
de forma individual. 
Con ellas se busca atender las 
necesidades de aquellos usua- 

rios que desean obtener un 
conocimiento más amplio de la 
biblioteca: su funcionamiento. 
los servicios que ofrece, las for- 
mas de acceder a los fondos, el 
manejo del OPAC, etc. En algu- 
nos casos se trata de usuarios 
habituales de la biblioteca que 
desean profundizar en su cono- 
cimiento y en otros de usuarios 
que se acercan por primera vez. 
De esta forma hemos ampliado 
al usuario particular una posi- 
blidad, la de la visita guiada. 
que tradicionalmente sólo se 
ofrecía a los grupos. 
Estas visitas se realizan una vez 
a la semana (los miércoles a las 
17:30 h.) y para participar en 
ellas los usuarios deben apun- 
tarse en la 'Sección de lnforma- 
ción". 

5. Visitas guiadas para gmpom 
Esta es quizá una de las 
actividades de formación más 
extendida en nuestras bibiiote- 
cas y por ello una de las 
más conocidas entre nuestros 
usuarios. Son muchos los 
grupos que solicitan por ini- 
ciativa propia la realización de 
una visita guiada. 
No hay ni días ni horas fljas 
para la realización de estas 
visitas. sino que se adaptan a 
la conveniencia de cada 
grupo. También el desarrollo 
de la visita. la duración y las 
explicaciones se adecúan a 
sus características concretas. 
La biblioteca. cada cierto tiem- 
po, envía una circular a dis- 
tintas asociaciones y grupos 
ofreciéndoles la posibilidad de 
realizar estas visitas y de par- 
ticipar en otras actividades. 
además de manifestarles nues- 
tra disponibilidad para cual- 
quier tipo de colaboración que 
deseen plantear. 
El hecho de que la biblioteca 
no posea sección infantil y de 
que otras bibliotecas de la 
ciudad (Biblioteca Municipal y 
Fundación Cermán Sánchez 
Ruiperez) desarrollen con éxito 
programas de formación desti- 
nados a niños y jóvenes. nos 
inclinó a realizar estas ofertas 
a las asociaciones y grupos 
de adultos existentes en la 
ciudad. 
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Las experiencias extraidas de 
estas visitas y los resultados de 
los estudios de usuarios nos 
han hecho descubrir nuevas 
necesidades y así comenzarnos 
a planificar un programa de 
acercamiento y formación para 
usuarios potenciales destinado a 
grupos que se encuentran "ale- 
jados" de la biblioteca. 

6. Acercamiento de la bibiiote- 
ca a nuevos grupos de asua- 
dos. 
El objetivo de este programa es 
atraer hacia la biblioteca a sec- 
tores de población que normal- 
mente no la utilizan. Las 
encuestas, la observación de los 
usuarios de la biblioteca y la 
consulta de las fichas de lector 
demuestran que hay amplios 
sectores de población que no 
están representados en la 
biblioteca: fundamentalmente 
hombres y mujeres de más de 
30 años con un nivel social. 
cultural y económico medio- 
bajo. 
Tampoco está muy representa- 
do en la biblioteca este 
mismo segmento de edad pero 
con un nivel social. cultural y 
económico medio y medio-alto. 
Se prefiere. sin embargo. ir al 
encuentro del sector medio y 
medio bajo, porque las 
encuestas sobre hábitos cultu- 
rales nos muestran como las 
capas sociales más altas tie- 
nen sus necesidades culturales 
y de información mejor cubier- 
tas. 
Al igual que en las activida- 
des destinadas a niños y 
jóvenes se busca casi siempre 
el contacto con grupos ya 
hechos. principalmente a tra- 
vés de los centros de ense- 
fianza: también en el caso de 
adultos se piensa en realizar 
actuaciones dirigidas a colecti- 
vos ya existentes. 
Esto proporciona una serie de 
ventajas: 
a) Las personas que participan 

en estos colectivos demues- 
tran ya tener una inquietud 
o interés por determindas 
cuestiones o temas. 

b) Poseen disponiblidad de 
tiempo. O al menos. son 
capaces de destinar una 
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parte de su tiempo a otras 
actividades dintintas de las 
obligaciones diarias. 

c) Se puede acceder facilrnente 
a ellos porque están localiza- 
dos en un centro o lugar en 
el que llevan a cabo sus 
actividades. 

d) Poseen una cierta homoge- 
neidad por lo que es más 
fácil presentarles una oferta 
atractiva. 

La primera acción dirigida a ini- 
ciar los contactos con estos 
grupos fue el envío de una 
carta a las distintas asociacio- 
nes de la ciudad en la que se 
les proporcionaba información 
sobre la biblioteca y se les ofre- 
cía la posiblidad de reaiizar una 
visita guiada en la hora y día 
que ellos solicitasen. 
A raíz de esta invitación se rea- 
lizaron algunas visitas a la 
biblioteca. Pero, aunque los gru- 
pos que acudieron a la bibliote- 
ca valoraron positivamente estas 
visitas. no existió una continua- 
ción posterior y el acercamiento 
a estos grupos apenas dio fru- 
tos. La relación había sido 
demasiado breve. 
Por otra parte. por tratarse -en 
la mayoria de los casos- de per- 
sonas con una formación cultu- 
mi escasa y un desconocimiento 
casi total de lo que es una 
biblioteca y cómo funciona, se 
vio que una visita guiada era 
insuficiente para que estas per- 
sonas pudiesen comprender lo 
que es una biblioteca pública y 
la utilidad que podía tener para 
ellas. 
Por ello se decidió desdoblar la 
actividad en dos sesiones : 

la) Visita de un bibliotecario al 
centro para explicar el fun- 
cionamiento y las posibilida- 
des de la biblioteca. 

2.) Visita del grupo a la bibliote- 
ca para conocer in situ la 
organización de la biblioteca 
y los distintos servicios. 

Es importante que estas dos 
actividades se realicen en un 
intervalo de tiempo breve. no 
superior a diez días. para darles 
un marcado caialcter de conti- 
nuidad. 
Esta nueva fórmula en dos 

sesiones dio resultados m8s 
positivos y nos animó a realizar 
un programa de formación más 
ambicioso con aquellos grupos 
que manifestaban interés en la 
profundización de este aprendi- 
zafe. Para ello la biblioteca exi- 
gía el compromiso de colabora- 
ción de los responsables de los 
grupos. 
De esta forma fue como inicia- 
mos una colaboración estable 
con el Centro de educación de 
adultos 'Giner de los Ríos". que 
desarrolla sus actividades en 
tres barrios de la periferia de la 
ciudad. El programa actual que 
se lleva a cabo con este centro 
incluye otras dos sesiones 
además de las ya señaladas 
anteriormente. 
La tercera sesión está destinada 
a enseñar a los participantes la 
consulta de obras de referencia, 
la búsqueda y localización de 
información, el manejo del 
OPAC, y en suma a proporcio- 
narles las habilidades necesa- 
rias para moverse en un mundo 
para ellos desconocido. 
En la cuarta sesión. de marca- 
do carácter práctico. los partici- 
pantes deberán resolver por sí 
mismos las distintas cuestiones 
que se les proponen. 
Me interesa destacar que el 
objetivo de esta actividad no se 
limita a mostrar la biblioteca 
como un complemento de la 
labor formativa de su centro, 
sino que hace mucho hincapié 
en la dimensión cultural, de 
ocio y de integración social que 
la biblioteca pública tiene. Por 
ello siempre se tienen en cuenta 
los intereses y gustos de las 
personas que toman parte en 
los diferentes programas. 
También. el desglose de la acti- 
vidad en cuatro sesiones. pre- 
tende convertir la visita a la 
biblioteca en algo habitual. que 
puede repetirse una y otra vez. 
De esta forma se quiere romper 
con la idea -presente en 
muchos de los grupos- de que 
la visita a la biblioteca es una 
actividad extraordinaria. equipa- 
rable a la visita al ayuntamiento 
o al periódico local. 

Ramona Domínguez, Directora de la 
Biblioteca MiMica de Salamanca. 
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La formación de 
usuarios en las 

bibliotecas escolares 
TERESA MAÑA Y M~NICA BARÓ 

a formación de los usua- 
rios es una de las princi- 
pales funciones en la 
biblioteca escolar. A nues- 

tro entender, esta formación 
debena capacitar a los alumnos 
para llevar a cabo los procesos 
relativos al trabajo documental. 
desde el planteamiento a la 
resolución del objeto de su 
investigación. Si nos remitimos 
al ManijTwsto de la Unesco para 
las Bibliotecas Escolares, obser- 
vamos cómo esta función se 
considera tan primordial como 
las más habituales de promo- 
ción de la lectura o el apoyo al 
aprendfiaje escolar. A pesar de 
ser una función esencial e inhe- 
rente a la propia existencia de 
la biblioteca -que no tendna 
sentido si supusiera un mero 
depósito de materiales más o 
menos organizados- son todavía 
pocas las bibliotecas escolares 
que incorporan actividades for- 
mativas. 
Si consideramos los resultados 
del último estudio sobre la 
situación de las bibliotecas 
escolares en España. realizado 
durante el año 1996 por encar- 
go del Ministerio de Educación 
y Cultura (l), podemos estable- 
cer que sólo el 12% de los cen- 
tros de primaria y de secunda- 
ria consultados rnanif~estan rea- 
lizar actividades de formación 
de usuarios destinadas a los 
alumnos y. aún así. cabria 

determinar hasta qué punto se 
trata de formación y no, sirnple- 
mente, de información. Segun 
estos datos, la mayona de 
bibliotecas dedican sus locales. 
sus  fondos y sus horarios a 
facilitar la lectura de obras lite- 
rarias y, en menor medida, a 
consulta de materiales relacio- 
nados con las tareas escolares. 
Muchas son las causas que jus- 
tifican el incumplimiento de una 
de las funciones más esenciales 
de la biblioteca escolar. causas 
relacionadas, las más de las 
veces, con las características de 
los fondos y su organización. 
En primer lugar, hay que tener 
en cuenta las deficientes condi- 
ciones materiales de muchas de 
ellas. A las limitaciones de 
espacio que diflcu1ta.n activida- 
des colectivas se suman unos 
fondos claramente destinados a 
fomentar la lectura de ocio. Sin 
olvidar que este último aspecto 
es importante en cualquier 
biblioteca escolar, lo cierto es 
que la composición de las 
colecciones presentan un dese- 
quilibrio notorio entre lectura e 
información: según el menciona- 
do estudio, tan sólo un 7% de 
los centros de primaria y un 
24% de los de secundaria pre- 
sentan una distribución correc- 
ta, con predominio de los mate- 
riales de consulta sobre los de 
literatura. Hay que considerar. 
además. que los fondos de con- 

sulta requieren de una sistemá- 
tica revisión de sus contenidos. 
de tal modo que se correspon- 
dan al mundo cambiante que 
nos rodea y que, por tanto. 
ofrezcan información verídica y 
actual. aspecto este, el de la 
revisión y eliminación de fondos 
obsoletos. que acostumbra a 
descuidarse por falta de medios 
para la reposición de los mate- 
riales. Con escasos y desfasados 
documentos, difícilmente puede 
formarse a los alumnos en el 
uso de los materiales de consul- 
ta para la investigación. 
En segundo lugar, cabria men- 
cionar la parücular organización 
de las bibliotecas escolares 
-gestionadas, en la mayoría de 
los casos, por profesores muy 
voluntarfosos pero, según el 
estudio mencionado, sin una 
formación especializada al 
menos en el W h  de los casos-, 
organización que tampoco con- 
tribuye a facilitar el aprendizaje 
por parte de los alumnos de los 
mecanismos indispensables para 
manejo de los catálogos o siste- 
mas de recuperación automati- 
zados. Del estudio mencionado 
anteriormente. se desprende que 
sólo el 50% de los centros dis- 
pone de un catálogo de autores 
y10 de materias. La disparidad 
de criterios organizativos que ha 
venido imperando hasta el 
momento ha generado métodos 
muy particulares que dificilmen- 
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te podrían servir a quienes los supone un nuevo modelo forma- claustro de profesores- debería 
dominaran más allá de los lími- tivo basado en el propio trabajo elaborar un currículo propio y 
tes estrictos de su  propia biblio- de los alumnos más que en la responsabilizarse de su implan- 
teca escolar. El 69% de las transmisión oral de los conoci- tación a lo largo de los distintos 
bibliotecas organizan sus fondos mientos. Ello conlleva la necesi- niveles de escolaridad, en pri- 
sin seguir una clasificación sis- dad de facilitar a los alumnos maria y secundaria (3). 
temática, con lo que los 
usuarios de dichas biblio- 
tecas no podrán aplicar los 
criterios de búsqueda de 
información en aquellas 
bibliotecas que. como las 
públicas. siguen pautas 
muy sistemáticas y norma- 
lizadas. 
Otras causas que dificultan 
el establecimiento de pro- 
gramas efectivos de biblio- 
teca escolar tienen mucho 
que ver con la propia 
escuela y, especialmente. 
con el concepto de bibliote- 
ca escolar. Cuando se con- 
sidera la biblioteca simple- 
mente como un recurso 
encerrado en sí mismo al 
que acudir circunstancial- 
mente. sin reconocerle la 
función formativa que 
reclamamos, resulta dificil 
comprender que ésta 
requiera una dotación 
horaria amplia inserta en 
el horario habitual de los 
centros. En este sentido. 

En un mundo cambiante 
como el que vivlmos. la 
adquisición de conocimien- 
to rebasa los límites estric- 
tos del mundo escolar. En 
este contexto. adquiere 
más valor el dominio de 
aquellas técnicas que per- 
mitirán a los alumnos 
actualizar su  bagaje duran- 
te toda su vida y les capa- 
citarán para moverse en 
un entorno informativo 
cada vez más diverso. 
Cabe suponer que los 
estudiantes de hoy se 
verán abocados a la nece- 
sidad de adquirir nuevos 
conocimientos. eliminar los 
obsoletos y adaptar los que 
ya poseen a distintas 
situaciones. El papel de la 
escuela y. por extensión. 
de la biblioteca escolar es. 
en este sentido. esencial 
por cuanto se constituye 
en el único agente forma- 
dor capaz de garantizar 
que todos los ciudadanos 

es de destacar que según están preparados para par- 
El libro y la escuela [Exposicidn] Biblioteca Nacional. Madrid. 1992. ticipar en esta el estudio citado con 

anterioridad, aproximada- 
mente la mitad de los centros 
de primaria sólo tienen abierta 
la biblioteca escolar 10 horas 
por semana y. preferentemente, 
en horas no lectivas. A nadie se 
le ocurriría que las actividades 
de laboratorio se  realizaran 
fuera del horario escolar y al 
margen de la tarea del profesor 
correspondiente. Un tratamiento 
similar requeriría una biblioteca 
escolar eficiente que. además, 
por cuanto es un recurso abier- 
to a toda la comunidad escolar. 
debería contar con la dedicación 
de un profesor especialista 
sobre el que recaeria la tarea de 
organizar los materiales y elabo- 
rar el plan de formación de 
usuarios. contando siempre con 
la colaboración de todos los 
profesores del claustro. 
De hecho. el espíritu de la 
reforma educativa que se está 
aplicando en la actualidad pre- 

los materiales informativos que 
puedan requerir para la realiza- 
ción de sus  tareas escolares. 
aunque no sólo eso. El trabajo 
de "investigación" precisa domi- 
nar una serie de estrategias y 
procedimientos: desde la recogi- 
da de datos. su selección y su  
comprobación hasta la elabora- 
ción del producto h a l .  Muchos 
son los profesionales que mani- 
fiestan la importancia de la lla- 
mada "educación documental" 
como una enseñanza de tipo 
transversal en el proceso educa- 
tivo (2). Por ello. la existencia 
de una biblioteca escolar activa 
no puede deslindarse del esta- 
blecimiento de programas de 
formación en las técnicas docu- 
mentales. A partir de esta pre- 
misa. y después del análisis de 
las necesidades de los alumnos 
y de sus capacidades. la biblio- 
teca -conjuntamente con el 

en igualdad de condiciones. 

' T t r t r r ~ y M 6 n k r ü a r ó . h d t s o -  
ras en la E.U. de Blblloteconomfa y 
Docurnentacl6n de la Unlversldad de Bar- 
celona. 

Notas: 
11) "La sltuacl6n de las blbUotecaa escola- 

m: estudlo a nivel naclonal cwrdlna- 
do por ANABAD y FESABID". En: 
Educacibn y S1Woteoa. no 71. 1996. 
pp.7- 12. 

(2) BENITO. FClk. "hpuestas  para la 
fomacl6n de usuarios de la Informa- 
d6n". En: Educaclbn y B1Wotffa. no 
50. 1994. pp. 28-29. 

(3) Modelos de pmgramacl6n de dlchoe 
contenidos pueden consultarse en: 

BAR6. M6nica y m h  Teresa. "El ucio 
de la Infonnaci6n: pautas de programa- 
d6n para la formad6n del usuario de la 
biblioteca escolar". En: Textos de dtdáctl- 
cade&lenguaydelaUtemhimnO 1. 
1994. 
OLVERA LOBO. Maria Dolores y 
MARTfNEZ ROMERO. Josefa. "Fomad6n 
de usuarios en la BlbUoteca Escolar". En: 
W Jornada9 BlMdotffarlas de AndaliLcb 
Jaái. 1991. pp. 123-146. 
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