




ANO 12. NO 1 17 Noviembre 2000 0 E K E y @  
HECHOS Y CONTEXTOS 

Ramón Salaberrie 

Daniel Goldin 

AmaIia Bermejo 

AM Garralón 

Antonio de la Cruz Solis 

Francisco Javier Garcio Goniez y Antonio DUu Gmu 

Antonio Martina Menchén 
Danay.$ Perera Lopez 

Javier P i ra  Iglesias 

Buzón 

Editorial 

En primera persona 
Entrevista con Martine Poulain: socióloga y bibliotecaria 

Ottas voces 
Conocer, celebrar y transformar: veinte años. Nuevas reflexiones en 
torno a la formación de lectores y ciudadanos 

Trazos 
En la muerte de Luis García Ejarque 
IV Congreso Europeo de Maestros y Pedagogos de Hospital 
Pequeños ciudadanos, un juego para conocer y defender los derechos 
del niño 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. nueva Comisión Directiva 
Nueva Junta del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya 
XXlV Salón del Libro Infantil y Juvenil 
Guías de lectura y actividades de bibliotecas 
Educación en Derechos Humanos 
I Salón del Libro Infantil y Juvenil en Santander 
Un Madrid da cuento 

Literatura Infantil y Juvenil 
279 Congreso del IBBY en Cartagena de Indias: un pequeño diccionario 

Bibliotecas Escolares 
II Encuentro Extremeño Alentejano sobre Bibliatecas Escolares 

Bibliotecas Públicas 
La difusión de información en la biblioteca: el Servicio de Información 
Local en bibliotecas públicas municipales 
Día de la biblioteca, 24 de octubre de 2000 
Club Minerva: una experiencia de clubes de lectura en Cuba 

Recursos 
Biblioteconomía; San Sebastian. Festival de cine y libros; Literatura; 
Ensayo; Autoayuda, que algo queda; Humor rima con pavor; Educación; 
Algunas cosas sobre la ciencia; Varios 

Fundador: Frmi.xo ,J. kma l  Director: Javier Pérez Iglesias Redactora: M" Antonia Ontona Coordinador-Edición: 
Fraricisco Solario Secretaria de Redacción: Ana Phrrnga Diseño: tsttier Martínef Portada: .losi: Manuel Nuevo 
Literatura infantil y juvenil: Ana Garralon Redacción: Príriciyx: rte Vergnra. 136. oficina 2a - 28W2 Madrid - Tel. (91) 4 1 1 
1 l 83 - Fax. (91) 41 1 6O 60 - E-rnail: ~iiiriibii@rctcmnil.cs Edita: l l W t  Se~icios Editoriales. S.A. en colaboracioci con 
ksociaci6n Educación y Bibliotecas Presidenta: Juana AixllAn Publicidad: Lourdes Hodríguer - Tel. (91) 41 1 13 79 
Suscripciones y Administración: Ana Cnr,t:llr, TILDE. S.A. Pririciw de Vergara. 136. oficina 2" 228002 Madrid - Tel. (91) 
4 1 1 16 20 - Fax: (91) 41 1 60 Depósito legal: M- 1 H 156 1989 ISSN: 021 4-7491 Imprime: OMNlA IG. San Eustaquio. 
4 - Nave 7 - Villaverde Ato - 2M21 MADRID Fotocomposición: INFORAMA - Tel.: (91) 562 99 33 Educación y Biblioteca 
no hace necesariariente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores. 



Sobre el dossier "Arte y Bibliotecas" 
Queridos colegas: 
He leído con enorme interés el Último n h e m  de vuestra revis- 

ta, que incluye el dossier "Arte y Bibliotecas", ya que este es, pre- 
cisamente, mi campo profesional. 

Os felicito sinceramente, no sólo por la calidad de los artículos 
que incluye. sino por haber dedicado atencion a una de las espe- 
cialidades de más actualidad y con mayor presencia en la red. Sin 
embargo, he echado en inexplicable falta algunas informaciones de 
interés. 

En primer lugar, me extraña enormemente no encontrar ningu- 
na referencia al Gmpo de Bibliotecas de Arte de España y Portu- 
gal, que integra a todas las instituciones de este carácter de ambos 
paises, que celebra un encuentro anual al que rara vez acuden 
menos de 250 personas (el próximo será el noveno) y del cual 
publican las actas y que hasta cuentan con una página en Intemet 
desde hace tres años, www.mcu.eslBAEP alojada en el servidor de la 
Secretaría de Estado de Cultura. No hay ningún movimiento de 
documentalistas especializados que tenga mayor importancia en 
España; y, en los pocos países donde existen asociaciones simila- 
res (como son las diferentes ARLIS), rara vez ofrecen tanta activi- 
dad y, dicho sea de paso, con tan pocos medios. 

Aparte de la Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, no se cita tampoco ninguna otra biblioteca de museo, 
a pesar de que son, junto al Servicio de Dibujos y Grabados de la 
Biblioteca Nacional, las que ofrecen los mas ricos fondos de Arte. 
Es una grave omisión hablar de bibliotecas de arte y no citar la 
biblioteca del IVAM, la del Museo Nacional d'Art de Catalunya, o 
la del Museo Arqueológico Nacional, entre otras muchas. Esta ulti- 
ma, por ejemplo, cuenta con más de 100.000 volúmenes (desde el 
siglo XVI a nuestros dias), 2.500 títulos de revistas especializadas 
(muchas Únicas en España), y un número creciente de diapositivas, 
microfichas y CD-ROM. La biblioteca, con excelentes fondos de 
Historia del Arte. abre con horario amplio (de 9 a 20'30 h., de 
lunes a viernes y de 9 a 14 los sábados), publica un Boletín de 
Sumarios y Novedades, hace intercambio y préstamo interbibliote- 
cario, tiene digitalizados los sumarios del 60% de sus revistas y 
cuenta con pagina en lntemet www.mcn.eslaqueobib elaborada por 
sus bibliotecarios. Página que, además del catálogo en línea -en las 
mismas condiciones que la del M.N.C.A. Reina Sofía-, ofrece 
información sobre el uso de la biblioteca, servicios en red, guia, 
recursos de arte, listado de revistas y hasta artículos de texto com- 
pleto; ninguna biblioteca de museo en toda Europa tiene una pági- 
na web tan completa. La biblioteca también organiza anualmente 
los Seminarios de Bibliotecas de Museos, al que suelen acudir unas 

200 personas de varios paises así como conferenciantes de diversa 
procedencia profesional (museos, universidades, centros de docu- 
mentación ...) y geográfica (Estados Unidos, Alemania, Portugal, 
Grecia, Marruecos...). Las actas también están disponibles en 
Intemet. Tampoco en el dossier se menciona este encuentro ni de 
pasada. 

Por todo esto, os agradecería enormemente que publicárais esta 
carta, que creo que será un buen complemento de vuestro magnifi- 
co dossier. Unos recursos tan ricos deben ser conocidos por la 
mayor cantidad posible de publico interesado. Como también se 
deben reconocer los esfuerzos que los profesionales de este campo 
están llevando a cabo para hacerlos cada vez mh accesibles y m k  
utilizados por todos. 

En nombre de unos y otros. muchas gracias por ofrecemos esta 
oportunidad. Un saludo muy cordial. 

Rosario Lópet de Prado. Directora de la Biblioteca del " 

Museo Arqueológico Nacional. Swano, 13. 28001 Madrid 
4915 777 912 Ext. 226/227 
rSrip@rnan.es 4 

Solicitud de guías 
Estimados amigos. 
La Biblioteca la Bdbila de L'Hospitalet (Barcelona), que 

está creando un fondo especial dedicado al genero negro, hace 
un llamamiento a todas las bibliotecas publicas que hayan rea- 
lizado una guia de lectura sobre el género negro, la novela poli- 
ciaca, o dedicada a unla autorla de novela negra; para que nos 
manden dos ejemplares de la guia, con el fin de ampliar nues- 
tra colección de guías de lectura sobre el gknem realizadas por 
bibliotecas publicas. Cordialmente, 

Jordi Canal. Biblioteca la Bbbila 
Placa de la Bbbila, 1.08906 L'Hospitaiet 
4934807438 
8934 38 76 67 

Cuatrogatos 
La revista electrónica de literatura 
infantil Cuatrogatos cambi6 su direc- 
cibn. Ahora es: 

1 aAo (1 1 números): 7.100 ptas. IVA incluido (EspaAa) - 42,67 e 
Exbanjero y envios aéreos: 9.100 ptas. - 54.69 E 
Números atrasados: 800 ptas. (+ gastos de envlo) - 4,81 € 

FORMA DE PAGO QUE ELIJO: 

O Cheque a favor d e  Tilde Servicios Editoriales, S.A. O Domiciliacián bancaria. 

Banco 

Código Cuenta Cliente (C.C.C.) 

Entidad Oficina D.C. Núm. d e  Cuenta 



Las Bibliotecas y la lectura: 
cables, pantallas y papeles 

En EDUCACI~N Y BIBLIOTECA siempre estamos a 
vueltas con el tema de la lectura. Nos parece que es una 
preocupación intrínseca del oficio bibliotecario, al menos 
para los bibliotecarios públicos y escolares, el que a la 
gente le guste leer y que tenga posibilidades de hacerlo. 
Sin duda es imprescindible modernizar nuestras prácticas, 
aplicar nuevas técnicas de organización y aprender a 
comunicamos mejor con nuestro público, pero esos 
cambios necesarios no pueden hacernos olvidar nuestra 
misión. No creemos que los aires de modernidad tengan 
que barrer esa labor central de las bibliotecas: 
proporcionar a las personas una puerta hacia el d i sh t e  y 
el conocimiento a través de la lectura. Esto nada tiene que 
ver con esos debates que derrochan llanto y sangre sobre 
la muerte del libro. De momento, los libros están aquí 
acompañados de otros soportes y formatos y nuestro papel 
como profesionales es saber dónde encontrar la 
información o el documento -en la Red, en una revista, en 
un libro, en un CD-ROM- que nuestro usuario necesite. 
Como bibliotecarios nos puede preocupar que una parte 
importante de la sociedad pierda habilidades lectoras (y 
de escritura, por cierto) pero no es algo crucial que 
quienes lean lo hagan en libros encuadernados en piel, en 
ediciones de bolsillo o en una pantalla con la ergonomía 
adecuada. ¿Dejarán los poemas de Cemuda de ser lo que 
son por aparecer en pantalla en lugar de imprimirse en 
papel? ¿Es Proust menos lectura en la Red que en las 
estanterías? 

Sacralizar la tecnología es absurdo y suele tener muy 
malas consecuencias, pero atrincherarse en un "pasado 
ideal" produce una tremenda ceguera e incapacidad para 
reaccionar. De estas cosas nos habla Martine Poulain en 

la entrevista que le ha reaiizado Ramón Salabema. 
Mientras en distintos espacios se llora esta tremenda 
enfermedad de la lectura, en algunos foros profesionales 
se enciende repetidamente el debate sobre si somos 
bibliotecarios, documentalistas, infonomistas, 
bibliotecnólogos, especialistas de la información o 
brokers de la información. Está claro que cambiar de 
nombre no va a ser suficiente para que la gente vea la 
profesión bibliotecaria de otra manera. Del mismo modo, 
permanecer sentados llorando la falta de lectores no va a 
producir ningún cambio en la tendencia hacia la 
congelación o la disminución del interés por la lectura. 
Este mismo mes un periódico nacional publicaba en su 
suplemento de cultura las propuestas de doce editores 
para "hacer lectores". La mayoría de ellos aluden a la 
importancia que tiene el sistema educativo en esa tarea, 
pero sólo tres proponen mejorar y ampliar la red de 
bibliotecas públicas y crear bibliotecas escolares. Si la 
encuesta se hiciera en otros sectores profesionales no 
saldría algo muy diferente. Y es que mientras algunos 
bibliotecarios se preocupan por cuestiones nominalistas, a 
la mayoría de la población ni siquiera se le ocurre que 
pueda encontrar algo de interés en una biblioteca. Es más, 
ni siquiera es consciente de tener necesidades 
relacionadas con la lectura. O eso dicen las encuestas: uno 
de cada tres españoles no ha leído nunca un libro. Sobre 
los que leen también hay motivos de preocupación, pero 
no vamos a entrar ahora en ellos. Damos la palabra a 
Daniel Goldin que reflexiona en estas mismas páginas 
sobre lo que significa formar lectores y formar 
ciudadanos. 
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Martine Poulain 
Socióloga y bibliotecaria 

Mirtlne Pouliin es conservadora general de bibliotecas y direc- 
t o r ~ .  en la Universidad Paris X. de Mediadix (Centro Regional de For- 
iii;icib en las Carreras Bibliotecarias). En el pasado fue jefa de rcdac- 
iiih del Bullerin des Bihliorhiques de Frunce. la principal revista fran- 
CCNI sobre biblioteconomia. y jefa del Servicio de Estudios y de Inves- 
ii~acion de la Biblioteca Piiblica de Infomaci6n del Centro Gcorgcs 
I'ompidou. 

Sociologa, ha publicado numerosas obras y articulos sobre socio- 
logia de la lectura y de los publicos de las bibliotecas. la historia de las 
Ivliliotecas y la historia de la censura. Entre sus contribuciones recien- 
ics figuran: "La censure du livre". en L&dition fmnCaise depuis 1945 
(Cercle de la Librairie, 1998) y la coordinación de las obras Pour une 

sociolog~r dr /u lecrure: kcrurrs rr 1rc.reurs duns lu Frunce contempwaine (Cercle de la Librairie. 1988). Hisroire des biliod& 

ques.fian~aises 1914-1990 (Cercle de la Librairie-Promodis, 1992). Les Bihliorhiquespubliques en Europe (Ccrcle de la Librai- 
ne, 1992) y Lire en Frunce uujourd'hui (Cercle de la Librairie, 1993). En colaboracion con Jean-Francois Barbier-Bouvet publi- 
c6 Puhlics a l'oeuvre: prariques culhrrellrs a la Bihliodique Publique d 'Informarion (La Documeniation francaise, 1985). Asi- 
mismo dirige la colección "Bibliotheques" de la editorial C e d e  de la Librairie. 

Profesora, responsable cientifica de numerosos coloquios. comisaria de la exposici6n Censures en el Cenm Pompidou (1989). 
ha sido también presidenta de la Mesa Redonda investigaciones sobre la Lectura de IFLA y después secretaria de la Mesa Redon- 
da Historia de las Bibliotecas. 

Hace exactamente siete años (no 41. noviembre 1993) publicamos una entrevista con Mariine Poulain. Hoy. con motivo del 
ciclo de conferencias impartidas por Poulain en la Red de Animacion a la Lectura de México. recummos a sus conocimientos y 
experiencia para conocer mejor la evolución de las bibliotecas francesas en los años 90 y los debates que se plantean en la pmfc- 
si6n bibliotecaria. 

Si los años 80 fueron los de la edad de 
oro para las bibliotecas públicas 
francesas, tcuál es su opinión sobre los 
años 90 en este ámbito, años de 
transformaciones sociales y económicas: 
el intento de que se paguen los 
préstamos de libros en las bibliotecas 
públicas, una evolución del perfil del 
bibliotecario hacia la gestibn ... ? 

Se puede trazar un panorama a partir de 
distintos ángulos. Por el lado de las 
bibliotecas publicas podríamos decir que su 
desarrollo ha continuado. Tenemos mucha 
suerte porque la paradoja es que en todos los 
paises se ve un fuerte retorno del liberalismo. 
Pero, al mismo tiempo, es una de las 
paradojas del desarrollo de las bibliotecas 
publicas en Francia, en un momento de crisis 
que ha terminado por desarrollarse, a partir 
de, máso menos, 1975. La historia de la 
cultura no sigue siempre exactamente la 
historia económica, ya que estábamos en un 
momento de plena recesión, crecimiento del 
desempleo.. . Es en estos Últimos 20 años que 
las bibliotecas públicas, y desde finales de 
los ochenta las bibliotecas universitarias, se 
han beneficiado de incrementos económicos. 
Podríamos decir que realmente el desarrollo 

de las bibliotecas públicas en los años 
ochenta ha continuado en los noventa. Esto 
no quiere decir que aquí y allá no haya habido 
problemas. Ha habido municipios que han 
tenido problemas financieros y que 
forzosamente han repercutido en sus 
instituciones culturales. Incluso hay algunos 
municipios donde ha habido una 
disminución en los recursos de adquisición. 
Pero, en conjunto, no podemos decir que 
haya habido un cambio de tendencia, un 
reflujo. Seguimos, y esperemos que así se 
mantenga, en una época de expansión. 

Es verdad que ha habido reflexiones 
sobre el desarrollo bibliotecario. Se ha 
continuado con la construcción de grandes 
y hermosas mediatecas, pero al mismo 
tiempo, sobre todo por el impulso de los 
propios bibliotecarios, se ha empujado a 
los representantes municipales a 
reflexionar sobre el interés y también los 
limites de la gran biblioteca en el centro de 
las ciudades, y a pensar en el desarrollo de 
las bibliotecas de los bamos y de la 
lectura. Yo creo que la construcción de las 
grandes mediatecas ha sido un gesto 
importante, ya que nos pudimos dar cuenta 
que -mientras que en los años setenta se 
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hizo la apuesta por la banalización de la 
biblioteca (bibliotecas en los mercados, 
etcétera)- una gran y hermosa biblioteca 
con un espacio agradable, acogedor, de 
entrada libre, tenia un poder de atracción 
sobre la población. Además estas grandes 
bibliotecas no siempre se han ubicado en el 
centro de la ciudad, sino que en Burdeos, 
Orleans y otras ciudades, se eligió situarlas 
en barrios no céntricos para revitalizarlos y 
han conseguido atraer a grandes partes de 
la población. Al mismo tiempo ha habido 
todo ese movimiento en tomo a la cuestión 
de los suburbios, de la mediación del libro, 
de los grupos de población que están muy 
alejados del libro.. . y eso implica una 
política de oferta de bibliotecas en los 
barrios. Antes se las denominaba anexas, 
pero ya no se las quiere nombrar así, sino 
la biblioteca de tal o cual barrio que 
funciona en red. Además existe 
actualmente la tendencia, por ejemplo en 
Valence, de especializar a estas bibliotecas 
de barrio aun manteniendo un fondo 
enciclopédico, pues son bibliotecas 
próximas a gran número de estudiantes, 
personas jubiladas.. . Pero lo que se intenta 
es desarrollar, por ejemplo, un fondo 
cientifico en una, un fondo artístico en 
otra, para las personas con discapacidad 
visual en otra.. . 

"La biblioteca pública francesa sigue en 
una edad de oro tras muchos años de 
abandono" 

A grandes rasgos yo diría que la 
biblioteca pública francesa sigue en una 
edad de oro tras muchos años de abandono. 
Estamos contentos, la frecuentación se ha 
multiplicado, también los préstamos -tanto 
de impresos como de audiovisuales- han 
tenido un crecimiento explosivo y el 
número de usuarios que consultan los 
documentos en la misma biblioteca ha 
aumentado mucho. Las bibliotecas 
francesas han entrado en la madurez 
aunque, insisto, todavia quedan lagunas en 
muchas zonas. Sigue habiendo necesidades 
enormes, y hay que relativizar este 
desanollo de las bibliotecas francesas. Al 
igual que en España, existe un 
desequilibrio bibliotecario entre diferentes 
regiones, especialmente en las rurales. 

En este sentido, ;cuh1 es la situacibn 
de la biblioteca pública en zonas 
rurales? 

Muchos bibliotecarios están inquietos por 
la desertificacion del campo y la 
consiguiente desaparición de los servicios 
públicos. El crecimiento de los polos urbanos 
plantea también problemas por el abandono 
de los pueblitos. Pero en este sentido hay que 
señalar la gran evolución de las Bibliotecas 
Departamentales que comenzó en los años 
ochenta y que continúa. Estas bibliotecas, 
con el nombre de Bibliotecas Centrales de 
Préstamo, dependían hasta 1985, que es 
cuando se inicia la descentralización en 
Francia, del Estado y eran las responsables 
de la lectura pública en el medio rural. Ahora, 
como indica su nombre, dependen del 
departamento o provincia. Son las 
encargadas de organizar la oferta de lectura 
pública en los municipios de menos de 
10.000 habitantes. Se han beneficiado 
mucho de la descentralización, en general 
tienen mucho más dinero y como Francia, al 
igual que los otros paises, evoluciona, las 
zonas rurales ya no se parecen a lo que eran 
en los años cincuenta. Por ejemplo, el 
sistema de bibliobús ha mostrado sus 
limitaciones. Ahora las bibliotecas 
departamentales tienen de hecho una función 
de imgación de una red y, aunque todavia 
siguen utilizando el bibliobús, sobre todo 
crean pequeñas bibliotecas. Estas redes de 
pequeñas bibliotecas han progresado mucho 
en estos últimos quince años. 

En el paisaje de las bibliotecas francesas 
hay que señalar el desarrollo de las 
bibliotecas universitarias que se han 
aprovechado más tarde de esta renovación 
y desde finales de los años ochenta han 
reorganizado su manera de funcionar. En 
este momento tienen un vinculo más 
próximo con su universidad. Se ha creado 
el Servicio Común de Documentación, por 
el que la biblioteca de la universidad se 
encarga también de federar en todos los 
campus todas las pequeñas bibliotecas 
existentes en los departamentos, 
laboratorios, etcétera, e intentan trabajar en 
red. Cada una de esas pequeñas bibliotecas 
sigue existiendo, pues quiérase o no, 
muchos profesores y estudiantes desean 
tener una biblioteca próxima. Además, los 
presupuestos para adquisición se han 
multiplicado por cinco, lo que todavía es 
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insuficiente dada la masificación de los 
estudiantes y el gran aumento del coste de 
las publicaciones científicas. 

"La exigencia de management y 

evaluación, en la Inglaterra de los años 
80, tenía un objetivo oculto que era 
restringir los fondos públicos para los 
establecimientos culturales. En cambio, yo 
no diría que en Francia sea una máscara 
para reducir el gasto público de una 
manera negativa" 

. -- 

En este panorama de las bibliotecas 
francesas que acaba de describirnos ha 
habido la incursión de otros factores que 
quizhs antes no hubieran podido ni 
plantearse, como es el caso del pago por 
cada libro tomado en préstamo en una 
biblioteca pública (1). 

Los valores de la sociedad han 
cambiado. La cuestión del derecho de 
préstamo es ejemplo de la evolución de las 
mentalidades contemporáneas. Siempre 
digo que lo del derecho de préstamo habría 
sido inaudible en los años 60 y 70. Las 
mentalidades han cambiado. Estemos de 
acuerdo o no, se tiende hacia más 
liberalismo, a la remuneración de cada 
participante en la sociedad y, 
especialmente, hacia una concepción más 
privada de una oferta. Por esto es que la 
cuestión del derecho de préstamo ha 
podido agrupar rápidamente a editores y a 
un cierto número de autores que yo creo 
que hace 25 años habrían ellos mismos 
pensado que es completamente legítimo 
que en bibliotecas de servicio público, 
subvencionadas con fondos públicos, el 
beneficio que pudieran obtener sena el 
reconocimiento de sus obras, la 
conservación de sus textos y su difusión 
entre un amplio público. 

Creo que los bibliotecarios franceses 
comparten los valores de servicio publico. 
Lo que es verdad es que actualmente la 
profesión, al igual que todas, y justamente 
gracias a su desarrollo, evoluciona. 
Estamos tendiendo hacia modalidades de 
gestión más rigurosas y en las bibliotecas 
se comienza a trabajar por objetivos y la 
evaluación de nuestros servicios progresa. 

Esta exigencia de management y 
evaluación, en la Inglaterra de los años 80, 
tenía un objetivo oculto que era restringir 
los fondos públicos para los 
establecimientos culturales. Era la visión 
de la señora Thatcher. También la de un 
cierto número de políticos conservadores, 
incluso en el norte de Europa. Yo no diría 
que en Francia la óptica actual del 
llamamiento hacia la asunción del 
management, la gestión, la evaluación, sea 
una máscara para reducir el gasto público 
de una manera negativa. Creo que, más 
bien, se pone en marcha la modernización 
del servicio público y encuentro que es 
algo muy bueno. El servicio público no 
tiene por qué ser considerado peor 
administrado que el privado. Debemos de 
seguir teniendo el espíritu del servicio 
público dado que es el principio de la 
República: la libertad y la igualdad de la 
oferta para todos, en todo el temtorio, sin 
distinción de clases sociales, etcétera. Pero 
al mismo tiempo me parece muy 
importante que aprendamos también lo 
que, desde mi punto de vista, faltaba en la 
profesión bibliotecaria: marcarse objetivos 
precisos. Si no hablamos, hablamos, 
hablamos y decimos: "Sí, estamos abiertos 
a todos". Pero, concretamente ¿que 
porcentaje de público alejado del libro 
hemos ganado en tres años? Para no 
contentamos con nuestro propio discurso 
es necesario marcarse objetivos y que la 
organización del trabajo sea más coherente. 
En este sentido, el management bien 
entendido, la responsabilización del 
personal, el trabajo por objetivos, la 
evaluación del servicio, son buena cosa. 
No hay que aplicarlo de manera salvaje ni 
que sea pretexto para liquidar el servicio 
público. Mientras no tenga ese sentido es 
una ganancia, es también el momento de la 
madurez. 

En las conferencias que estos días ha 
impartido en México, usted ha señalado 
que "estamos en la paradoja de la 
democratización de la lecturan. ¿Podría 
hablarnos sobre ello? 

Sí, me refería a la paradoja de la 
democratización de las prácticas culturales 
en general, y, en concreto, de las prácticas 
de lectura. Al igual que creo que sucede en 
España, estamos confrontados a dos 
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posiciones en lo referente a los 
diagnósticos sobre las relaciones de 
nuestras poblaciones con la cultura, 
entendida no como ocio sino como 
verdadera aspiración cultural. Para algunos 
todo va bien y para otros todo va mal. 
Actualmente la mayor parte estima que la 
era del vacío, de la futilidad, de la 
mediatización, ha ganado y que con el 
crecimiento del nivel de vida, a pesar del 
desempleo y de otras fracturas bien graves, 
los nuevos medias han matado la cultura y 
ya no se practica la lectura. Para eso se 
apoyan en la cuestión del analfabetismo 
funcional, por ejemplo, diciendo que la 
población cada vez lee menos. Si se les 
muestra que eso no es del todo cierto, que 
las prácticas de lectura, incluso si muestran 
una tendencia regresiva estos últimos años, 
son más importantes que a principios de 
siglo, te responden que la gente lee, pero 
lee malos libros, best-sellers, de manera 
cada vez mas pasajera. versátil, irreflexiva, 
sin voluntad de acumulación. En resumen, 
que toda una relación erudita o profunda 
con la lectura, que podía ser la del 
autodidacta o la del humanismo, o la de la 
gente que había descubierto el acceso a la 
vida por medio del libro, está en fase de 
desaparecer. Efectivamente, una de las 
cuestiones para el sociólogo es la de 
intentar ver dónde estamos, si en una via 
de recesión donde la práctica lectora sería 
remplazada por la práctica de otros medias 
y, sobre todo, no si el texto es reemplazado 
actualmente por la pantalla, sino también si 
la calidad de la lectura se reemplaza por 
lecturas efímeras, superficiales, no 
capitalizadas. Yo he decidido confrontarme 
a estas cuestiones y no evitarlas. Me parece 
que si bien hay que rechazar el discurso 
apocalíptico por inexacto, las ultimas 
encuestas muestran que hay un reflujo de 
la lectura, no global, no una caída, pero si 
que un cuarto de la población francesa 
continúa sin leer un libro a lo largo de un 
año. Desde la postguerra se tenia la 
impresión de que el núcleo de no lectores 
disminuía, sin embargo parece que es 
constante. Claro esta, hablamos de la 
lectura del libro y podríamos planteamos la 
cuestión de la lectura de otros soportes. 
Pero podemos pensar, y yo lo comparto, 
que la lectura de libros tiene una 
especificidad y que no podemos decir que 

leer libros o leer prensa, o leer en una 
pantalla, o un cartel en la calle, sea la 
misma cosa. 

Una segunda constatación, un tanto 
inquietante, de las encuestas realizadas 
desde el inicio de los años 80 en Francia es 
el hecho de que las categorías que leen 
más, como la gente con más estudios, los 
estudiantes.. . , siguen siendo las que más 
leen, pero son menos "grandes lectores" 
que antes. Claro, la cantidad y la calidad 
son dos problemas diferentes, pero se 
observa que la población más próxima al 
libro está en curso de disminuir sus 
lecturas. 

"Una constatación, un tanto inquietante, 
de las encuestas realizadas desde el inicio 
de los años 80 en Francia es el hecho de 
que las categonas más lectoras siguen 
siendo las que más leen, pero son menos 
'grandes lectores' que antes" 

De aquí la situación paradójica en la que 
estamos. Por un lado el público de las 
bibliotecas se dobla en 15 años, pasando 
del 15% al 30%, y, al lado, las prácticas de 
lectura que se mantienen en una situación 
estacionaria o incluso con tendencia a la 
regresión. Estamos en una situación en la 
que hay que aceptar que existen indicios 
positivos y negativos. 

Lo que hemos intentado. constatando 
esa relación un tanto mitigada con el libro 
que mantienen las poblaciones 
contemporáneas, es responder a las 
inquietudes sociales : ¿es el comienzo del 
fin o es lo que yo llamo la paradoja de la 
democratización, en la que el libro es 
ofrecido en todos los sitios, omnipresente, 
disponible en cualquier lugar? En las 
actuales sociedades europeas no hay 
obstáculo financiero o material, ni 
intelectual o espiritual, en el acceso al 
libro. Además, hay una escolarización 
obligatoria hasta los 16 años. Es verdad 
que el status del libro en el curso de los 
siglos ha evolucionado y que hoy, al igual 
que otros recursos de la vida humana tales 
como la vivienda, el acceso al ocio o el 
aumento del tiempo libre, la relación de la 
gente con un cierto número de 
proposiciones que eran raras hasta 
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comienzos del siglo, que estaban limitadas 
a una serie de personas, ahora que se 
ofrecen a todos cambian necesariamente. 
El libro, que tenia un poder simbólico 
fuerte, que formaba parte de los bienes que 
algunos rechazaban y en el que otros 
ponían todas sus esperanzas, hoy forma 
parte de la vida cotidiana de las personas. 
Existen actualmente muy pocos hogares 
franceses en los que no haya libros. El 
libro se ha acercado a la gente. Pero en ese 
acercamiento, como, por otra parte, todo 
objeto, se ha transformado en algo banal, 
lo que significa que podemos utilizarlo 
todos los días. Al mismo tiempo representa 
una relación completamente 
desacomplejada con el libro, tal como nos 
lo demuestran las recientes investigaciones 
de Francois de Singly (2) y Chnstian 
Baudelot (3) sobre la lectura de jóvenes 
entre 12 y 25 años. Nos señalan un uso 
moderado del libro. Las jóvenes 
generaciones aunque siguen siendo lectoras 
y más que las categorías de más edad, 
tienen una relación con el libro que ya no 
se basa en la reverencia, se utiliza cuando 
se lo necesita, se lee tal libro porque se 
puede obtener cierta rentabilidad escolar, 
para tener éxito en un examen, y se tiene 
menos lo que Bourdieu denomina el 
sentimiento de cultura legítima. Así, los 
jóvenes actualmente señalan sin ningún 
tipo de problema que les gusta Stephen 
King, pero que para la escuela tienen que 
leer a Moliere o Victor Hugo. Creo que 
más que pasar el tiempo gimiendo por un 
paraíso perdido, que no lo fue más que 
para las élites, hay que aceptar ese nuevo 
status del libro y ver cómo nosotros, 
mediadores culturales, podemos continuar 
mostrando que el libro puede ser un objeto 
banal, compartido, pero también con una 
capacidad incomparable para abrir a las 
personas al mundo, una posibilidad de 
enriquecimiento para cada uno de nosotros. 
Es un desafio al que creo que podemos 
hacer frente. Tengo la esperanza de que ese 
poder del libro sea comprendido. Además, 
no hay un sólo uso del libro. Como 
bibliotecarios y mediadores culturales 
tenemos que tener nuestras exigencias, si 
no haríamos otro oficio, pero al mismo 
tiempo hay que reconocer que hay 
diferentes usos del libro. Analicemos lo 
que nosotros mismo hacemos: hay libros 

que simplemente se hojean, a los que 
damos un uso superficial, utilizamos 
recetas de cocina.. . Cada individuo, 
incluidos los "muy lectores", tiene una 
multiplicidad de tipo de uso de los textos, 
según lo que quiera hacer, el humor del 
momento.. . Hay que dejar de decir que 
sólo existe una buena manera de leer. 

"Más que pasar el tiempo gimiendo por 
un paraíso perdido, que no lo be más 
que para las élites, hay que aceptar ese 
nuevo status del libro y ver cómo 
nosotros podemos continuar mostrando 
que el libro puede ser un objeto banal 
pero también un objeto con una 
capacidad incomparable para abrir a las 
personas al mundo, una posibilidad de 
enriquecimiento para cada uno de 
nosotros" 

Volviendo a las conferencias que 
usted ha impartido estos días, quiero 
preguntarle sobre una expresión que 
usted ha utilizado: el terrorismo de la 
información. 

Utilicé esta expresión un poco fuerte, y 
que me vino de repente, porque todos los 
periodistas que estos días me han hecho 
entrevistas se centraban en el tema de "la 
información". Por un lado, creo que 
estamos en un momento de emergencia de 
nuevos valores ideológicos y casi se podría 
decir que la información ha reemplazado al 
socialismo. Desde hace diez años, más allá 
de la importancia efectiva o no de la 
información en la sociedad, ha habido una 
especie de construcción de un valor social 
en torno a la noción de información, como 
si fuera vital saber al minuto lo que sucede 
en la otra punta del planeta, que es, en 
parte, originario del universo mediático y 
hoy un buen argumento para vender 
ordenadores y la Internet. Las posibilidades 
de la sociedad actual para poder estar 
mejor informados deben de reconocerse, 
efectivamente, como una riqueza, pero 
también sabemos lo que eso da pues estar 
mejor informados no significa 
forzosamente conocer mejor y comprender 
las cosas. El número de informaciones que 
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se recibe no es necesariamente igual a una 
mejor comprensión de los hechos, y esto 
todos lo sabemos por la información 
televisiva. No tengo un discurso 
reaccionario o retrógrado de rechazo a la 
información, pero no estoy de acuerdo con 
que se haga de la información un valor 
supremo en el universo social y, menos 
aún, en la relación con lo escrito. Es 
verdad que hemos tenido esta moda, pues 
los bibliotecarios adoptamos fácil y 
rápidamente un cierto número de modas, y 
existe un discurso sobre lo imperativo de la 
información, que me parece que debe ser 
analizado. Todo depende del tipo de 
biblioteca o servicio de documentación en 
el que se trabaje. Este valor de la 
información proviene sobre todo del 
mundo de la industria y por lo tanto 
comprendo muy bien a los documentalistas 
que trabajan en entidades ligadas a la 
industria, la economia y la investigación. 
En el centro de documentación de una 
empresa de petróleo, por ejemplo, se tiene 
un público muy particular que debe saber 
con exactitud la evolución de los 
mercados, y en ese sentido decir que la 
información es un valor fundamental es 
exacto. Manuel Castells en La era de la 
información ha mostrado muy bien que 
para el funcionamiento de la economia 
actual, dada la competitividad y la rapidez 
del desarrollo científico y técnico, el 
recurso a la información es más esencial de 
lo que podía ser antaño. Todo esto es muy 
importante, pero lo que yo rechazo es que 
se asimile el universo de lo escrito a la 
noción de información. Y todavía rechazo 
mis que se asimilen las bibliotecas a 
lugares de información. El escrito puede 
servir a la información y puede servir al 
ocio, a la educación y a la cultura. Al 
menos cuatro usos de los textos y de 
posibilidad de producción y circulación de 
textos. Por eso rechazo totalmente que se 
asimilen las bibliotecas públicas como 
lugares de información, porque son lugares 
mucho más amplios, donde lo escrito sirve 
a la información pero también a muchas 
otras cosas, por ejemplo, a la constitución 
de los conocimientos y saberes. La 
información no es conocimiento y saber, 
sino que va a servir para constituir 
conocimientos. Para mí, la información 
viene a ser los trozos de un puzzle y si el 

puzzle no está entero no se sabe quC se 
tiene. Lucharé contra la cultura del 
fragmento, contra esta especie de 
dominación de la noción de información 
que da al escrito o a otros soportes una 
función, en mi opinión, demasiado 
limitada. El tema no es saber cuantos 
muertos ha habido en Sri Lanka, sino 
construir una comprensión y un 
conocimiento de cual es la situación en tal 
o cual país, o saber las razones por las que 
en una población se matan unos a otros. 
Creo que lo de la información es una 
ideología, en el sentido que se daba a este 
término en los años setenta, es decir, que 
tiene el rol de constituir valores, y en parte 
es una fachada muy útil para cierto número 
de producciones económicas que quieren 
así dar una justificación, una legitimidad 
en término de valores, a lo que ellos 
ofrecen. 

S 

40 que yo rechazo es que se asimile el 
universo de lo escrito a la noción de 
información. Y todavk rechazo más que 
se asimilen las bibliotecas a lugares de 
información, porque son lugares mucho 
más amplios, donde lo escrito sirve a la 
información pero también a muchas otras 
cosas, por ejemplo, a la constitución de 
los conocimientos y saberes" 

Para finalizar me gustaria que nos 
explicase qué es Médiadix, del que usted 
es directora, y, también, cuales son los 
desafios en la formacibn de los 
bibliotecarios. 

Médiadix es un centro regional de 
formación continua, al igual que otros once 
existentes en Francia, ligado a la 
Universidad Paris X. Fueron creados hace 
diez años. Médiadix es el más grande, pues 
la región parisina cuenta con unos 9.000 
bibliotecarios que trabajan en bibliotecas 
públicas, universitarias, biblioteca 
nacional.. . más todo un montón de gente 
que trabaja en bibliotecas de asociaciones o 
incluso centros de documentación. Las 
razones de la existencia de estos centros de 
formación continua me parecen claras. De 
primeras, este tipo de formación se da en 
todos los campos profesionales. Además, 
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se constata que las bibliotecas tienen un 
peso e importancia y, en consecuencia, 
deben de contar con personal bien 
formado. Los profesionales se mueven y 
un bibliotecario que trabaja en una 
fonoteca puede ir a trabajar en la sección 
infantil-juvenil de una biblioteca o el que 
lo hace en una pública puede cambiar a 
una biblioteca de investigación, y por lo 
tanto han de readquirir conocimientos y 
capacidades. También es evidente que la 
revolución tecnológica y las enormes 
mutaciones que conoce la profesión de 
bibliotecario y documentalista han 
convertido en algo vital esta formación 
continua. La revolución tecnológica ha 
cambiado profundamente la manera de 
ejercer la profesión y es absolutamente 
necesario formar a la gente en el uso de 
Internet, de las técnicas de numerización, 
en una politica de oferta inteligente de las 
redes en una biblioteca, e incluso ha 
cambiado el trabajo más fundamental de 
una biblioteca que es el de la politica de 
recepción del público. 

"Es toda una mutación la que se está 
dando que hay que acompañar con la 
formación y es fundamental que la mayor 
parte del personal de una biblioteca tome 
parte y no sólo el que dirige la biblioteca" 

La misión de la biblioteca también 
evoluciona. Hay también toda esta 
voluntad de ampliar los públicos, de 
dirigirse hacia poblaciones que no 
frecuentan las bibliotecas. Esta es una vieja 
idea de las bibliotecas pero que todavía ha 
sido más enfocada por el estado actual de 
las sociedades, con más desempleo, que no 
van muy bien económicamente ... Todo eso 
ha dado nuevas misiones a la biblioteca, de 
continuar combatiendo a su manera y por 
medio de la cultura las fracturas sociales, 
las miserias de las sociedades democráticas 
contemporáneas, el desempleo y todo eso. 

Todos los temas son posibles en estos 
centros de formación: la literatura juvenil, 
cómo constituir una política de 
adquisición.. . A propósito de esto último, 
en este cambio de la profesión que se está 
dando existen en este momento muchas 
reflexiones sobre las colecciones y su 

politica de adquisición. He trabajado 
mucho sobre esto porque existía un poco la 
idea entre los bibliotecarios de que como 
ellos estaban formados ya sabían cómo 
adquirir las obras, cómo constituir las 
colecciones. Yo lo que pienso es que eso 
no evita hacerlo público. Algunos 
batallamos para que la política de 
adquisición de las bibliotecas sea escrita, 
desarrollada, hecha pública y debatida. 
Esto todavía lo hemos visto más claro con 
el asunto del Front National(4). Cuatro 
ciudades del sur de Francia cayeron en las 
manos de la extrema derecha y estas 
ciudades hicieron recortes en los fondos de 
las bibliotecas, censuraron la politica de 
adquisición. A los bibliotecarios no les 
quedó otra opción que someterse o intentar 
resistir por medio de prácticas asociativas. 
Por eso es muy importante que la politica 
de adquisición de una biblioteca sea 
compartida con su público. Que puedan 
decir "rechazamos la politica extremista, 
estamos contra una concepción puramente 
francofrancesa de las colecciones". Que no 
sea la selección singular del bibliotecario 
sino compartida. 

Esta misma semana que te hablo tenemos 
un curso sobre la oferta musical en la 
fonoteca, y también sobre el audiovisual en 
las bibliotecas.. . Un poco de todo, con la 
idea de que la formación es una apuesta 
todavia más importante que antes, pues las 
bibliotecas ya no son las instituciones que 
tienen toda la eternidadante sí, y se proponen 
objetivos, misiones precisas a cumplir. Para 
mí es una apuesta fundamental, porque si no 
formamos al personal vamos a fracasar, 
vamos a fallar en el viraje tecnológico que es 
importantísimo. Además, el público que 
tenemos hoy en la biblioteca no tiene nada 
que ver con el de antes. Damos mucha 
formación sobre las técnicas de recepcióndel 
público. 

En resumen, es toda una mutación la 
que se está dando que hay que acompañar 
con la formación y es fundamental que la 
mayor parte del personal de una biblioteca 
tome parte y no sólo el que dirige la 
biblioteca. Hay actualmente tantas tareas a 
realizar por una biblioteca que ésta sólo 
puede funcionar si el personal, cualquiera 
que sea su grado, está implicado e 
interesado en la marcha de la biblioteca. 

Ramón Salabema 
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Conocer, celebrar y 
transformar: veinte años 
Nuevas reflexiones en torno a la 
formación de lectores y ciudadanos 

A la memoria siempre renovada de Norman Sverdlin 
Para Gabriela Goldin, que nunca lo conoció 

Ninguna dcmta es enteramente una derrota 
William Carlos Williams 

Daniel Goldin, editor de lite- 
ratura infantil y juvenil del 1 

contextos menos extremos, para los que 
queriamos estar del lado de los conscientes, 

Fondo de ~ u l t u k  Económica 1 la vida revestía una gravedad insidiosa. 
(MBxico) 1 Cuando era adolescente estaba También la lectura. 

de moda la conciencia. Para los Inconscientes y ridículamente solemnes 
que participábamos de ese discurso el 
mundo se dividía en dos: conscientes e 
inconscientes. Si uno estaba del lado de los 
conscientes se sentía salvado, aunque para- 
dójicamente eso significara sufrir depresio- 
nes o angustias mientras muchos incons- 
cientes gozaban balanceándose en una 
mecedora, con los ojos cerrados o fijos en 
una pantalla boba. 

Bien a bien no sabíamos qut! quería decir 
ser "conscientes", pero algo teníamos claro: 
que debiamos sentir como propia la suerte 
de otros y que por algún lado debiamos abrir 
una grieta, una fisura en nuestro aletargado 
entomo para dejar entrar la mierda del 
mundo, e inducir a los otros a transformar- 
lo. 

Desde luego, ser concientes implicaba 
una forma de distinguimos, de ser parte de 
un grupo y encontrar un lugar en la manada, 
como lo han hecho y lo harán todos los 
jóvenes de esta y otras especies. Pero no por 
eso era, como ahora se quiere hacer pasar, 
una mera extravagancia para hacerse notar. 

En ciertos países -Argentina, por ejem- 
plo-, para algunos adolescentes estar del 
lado de los conscientes podía significar estar 
dispuesto a matar y, para muchos más, ser 
susceptibles de ser asesinados y arrojados al 
mar o a una fosa común. Pero incluso en 

como éramos, los adolescentes que partici- 
pábamos de ese discurso sentíamos que en 
los libros se debatía algo más que unas 
horas de ocio placentero. Que no se podía 
leer cualquier cosa. 

Recuerdo con claridad cómo llegb a mis 
manos un libro ejemplar en este sentido: 
Las venas abiertas de América Latina, de 
Eduardo Galeano, recomendación indirecta 
de mi padre; es decir: libro dejado en la 
mesa después de haber manifestado parca- 
mente su interés. Extraña forma de inducir a 
la lectura, pero eficaz al fin. Lo leí, lápiz en 
mano, subrayando párrafos con indignación 
y excitación. Sentía que era un texto que 
todo el mundo debía conocer y me imagina- 
ba hablando de 61 en el auditorio de mi 
escuela, el colegio Hebreo Tarbut. Quería 
restregarle a muchos de mis compañeros 
una historia que se nos había ocultado y que 
debíamos conocer. 

Pero también podría hablar de otras 
luchas y otros ámbitos, de la lectura de Bre- 
ton, de Nietzsche, de Cortázar, de Pessoa, y 
de cbmo estas lectura febriles me hacían 
sentir que en los libros tenía un aliado en 
una ingente lucha contra el mundo. 

Ya para entonces muchos de mis compa- 
fieros y yo usábamos la greña larga, calzá- 
bamos huaraches, comprábamos revistas, 
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estudiábamos marxismo en pequeños circu- 
los, asistíamos a talleres de poesía y algunos 
sábados íbamos a escuchar música clásica o 
folclórica. Ser consciente era también ir a 
ver películas de Bergrnan o Fellini, y luego 
discutir a Marcuse para no ser nunca seres 
unidimensionales, pues, en el fondo, siem- 
pre se trataba de eso: de rehusamos a acep- 
tar lo aparente como cierto y lo cierto como 
inamovible. 

Y para esto nos ayudaba lo mismo el 
Gran Cronopio empeñado en combatir la 
Gran Costumbre; Nietzsche, fustigándonos 
con el látigo de Zaratustra; Freud, con su 
implacable sospecha; Ariel Dorfman, sagaz 
desenrnascarador del Pato Donald, y sobre 
todo la poesía: Vallejo estrujando el dolor y 
las palabras; Huidobro, al procurar hacer lo 
mismo con las imágenes; el melancólico 
Eliot que era todos y era nadie midiendo su 
vida en cucharillas de café; la ironía rabio- 
samente dulce y desgarrada del Gran Coco- 
drilo, Efraín Huerta; o el mismo Catulo, pre- 
ciso y apasionado, fresco a pesar de los 
milenios. Sí, abrir una puerta, cepillarse los 
dientes, desenmascarar a Walt Disney y las 
aguas negras del capitalismo o jugar a rein- 
ventar el amor contabilizando besos imposi- 
bles. Cada ocasión era propicia para esceni- 
ficar una batalla. 

Cada uno de los autores que leíamos nos 
daba aliento. Y nosotros sentíamos que si 
lográbamos que otros lo leyeran, habría más 
conscientes en el mundo, y las cosas cam- 
biarían. No necesito que nadie me lo diga: 
además de todo éramos ingenuos. 

Pero aún hoy me resisto a pensar que 
estábamos solos en nuestra ingenuidad. Y 
que ésta no era, en estricto sentido filosófi- 
co y epistemológico, mucho menor que la 
de nuestros maestros y que la de muchos 
autores y preceptores que se encumbraban 
dictándonos sermones, pues nuestra inge- 
nuidad no estribaba, como nos quenan 
hacer creer los sabios adultos, en que el 
mundo no cambia, sino en el poder mágico, 
casi fetichista, que le otorgábamos a los 
libros y a la lectura. 

Hoy la conciencia no es un valor en tomo 
al cual se generen comunidades. Ha pasado 
de moda. La caída del muro de Berlín dio 
luz verde para que se derrumbaran muchos 
diques. El de la vergüenza también. Como 
diría mi abuelita: "ya no hay pudor". Por 
eso, no está mal visto tener el televisor 

encendido en una cena familiar, mientras 
por el noticiero nos enteramos que algunos 
distinguidos diputados europeos pasan sus 
vacaciones en Tailandia sodomizando 
niños, que el oro robado a los judíos en Tre- 
blinka duerme en neutrales bancos suizos 
que nunca quisieron saber lo que sabían, 
que tal o cual torturador lleva a la academia 
de música al hijo de un desaparecido o que 
cada bomba lanzada para ganar un punto en 
las encuestas electorales cuesta lo que miles 
de escuelas. 

Aclaro que no soy de los que dicen que 
los jóvenes de hoy no se preocupan por 
nada. Se preocupan, y con razón, ante todo 
por su futuro, pues -como decían algunos 
analistas del diciembre del 95 francés- por 
primera vez enfrentamos un mundo en el 
que los hijos tienen menos oportunidades 
que sus padres. Pero es dificil escucharlos 
protestar desde discursos ambiciosos o glo- 
balizadores. Después de todo, cambiar el 
mundo suena un poco pomposo cuando se 
trata, con uñas y dientes, de no ser expulsa- 
do de él, de no sumarse al creciente montón 
de prescindibles. 

La democracia -o algo que así Ilaman- 
se ha impuesto y su insigne nombre lo 
mismo aparece en policías que velan por la 
honorabilidad de las naciones, que en la 
lápida de la historia. La globalización no 
tiene vuelta de hoja. Tampoco que habre- 
mos de comer MacDonalds en París, Moscú 
y Namibia. El liberalismo -o algo que así 
llaman- por fin nos ha dado permiso para 
ser libres, y ahora todos podemos escoger: 
canales de televisión, atuendo o el largo del 
cabello. Lástima que algunos aún no tengan 
luz eléctrica, flujo de efectivo ni tarjeta de 
crédito y que haya tantos millones de niños 
con piojos en la cabeza. 

¿Crisis de valores? ¡Qué dicen! Hoy 
todos los valores están bien vistos, sólo hay 
que saber cotizarlos, comprarlos y vender- 
los cuando es oportuno. Como Vargas 
Llosa, que sugiere que la mejor forma de 
garantizar la defensa de nuestro idioma no 
es protestando ni estableciendo barreras 
proteccionistas, sino recorrer el mundo e 
instalar academias para enseñarlo. En 
Corea, Ucrania y Noruega hay gente que 
puede estar interesada en nosotros, como 
clientes o como socios. ¡Qué alegn'a! Si 
hubiese un director de escena, en este preci- 
so momento, le rogaría que hiciera sonar la 
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famosa oda de aquel sordo berlinés en la 
patética versión de Waldo de los Rios, y a 
todos ustedes posar abrazados para un foto 
colorida, mitad Benetton, mitad Coca-Cola. 

Lo que sigue es un intento, cáustico y 
medio desvalido, de repensar, desde una 
perspectiva menos ingenua que la que com- 
partí con mis maestros y muchos autores, 
qué se puede hacer con los libros y los lec- 
tores, por y con el prójimo para conocer y 
transformar el mundo. Un agiornamento, 
como dicen ustedes, en mis preguntas de 
hace veinte años. 

Que 20 años no es nada, decía Gardel. 
Tal vez en tu kpoca, querido Carlitos; ahora 
si que son algo. 

Vamos a documentar nuestro 
optimismo con un rápido balance 

de estos años productivos, pues si algo 
hemos aprendido en estas décadas vertigi- 
nosas es a encomendarnos a los santos 
patrones de la eficiencia y la eficacia, a aho- 
rrar: gastos, tiempo, dinero. 

A juzgar por el increíble caudal de capi- 
tales que cada noche se mueve por los silen- 
ciosos cables transatlánticos, ésta es una 
leccion que todos +mpresarios y gobiernos, 
economistas, políticos, hombres de cultu- 
ra-, hemos aprendido muy bien y a escala 
planetaria (pues ahora todo es a escala pla- 
netaria). 

Tan es así, que en los grandes bancos del 
mundo sobra tanto dinero que los bancos no 
tienen más remedio que prestarlo. ¿A 
quién? Ustedes pueden responderlo: a 
naciones que jamás podrán pagarlo y a sus 
principales ahorradores, formidables hom- 
bres de negocios a los que no les tiembla la 
mano para restructurar y eficientar empre- 
sas, es decir someter a precisos ejercicios de 
reingienería a todos los procesos y despedir 
gente. Como me explica mi amigo Jorge 
Godoy, el único problema es que desde hace 
años los mercados decrecen, sobra dinero 
para producir pero no gente que disponga lo 
suficiente para gastar. Ahítos pero insacia- 
bles a la vez, golosos al fin, los que tienen 
dinero no encuentran en qué gastarlo. Antes 
compraban fincas, casas, visones. Ahora 

compran empresas con la misma voracidad 
con que los niños atesoran estampas. Prime- 
ro todas las del ramo; después las de otros. 
Cada nueva fusión produce un ahorro. Cada 
nuevo invento -Intemet, computadora, 
robot- lo multiplica. 

En el bestiario del nuevo milenio vere- 
mos crecer enormes corporativos con cola 
de farmacéuticos; panza de ingenieros; 
extremidades de cualquier cosa, pizzas o 
informática, y cerebro de financiero. Siem- 
pre a la cabeza un financiero con blanca 
sonrisa y piel bronceada. 

Por eso todas las economias -no importa 
que tan boyantes sean- lo que más producen 
son marginales: seres que sobran, con los 
que no hay nada que hacer: no sirven para 
comprar y no tenemos trabajo que darles. 
Afnca, todo un continente, es hoy prescin- 
dible: no consume más que unas cuantas 
armas; no produce, ni siquiera noticias de 
primera plana. 

Antes nos quejabarnos de que a los 
empresarios no les interesaban los libros; 
ahora, según el dictado del benemérito 
Murphy, autor de las únicas leyes históricas 
confiables a esta altura del partido, ha suce- 
dido algo peor: hoy le interesan los negocios 
editoriales. Primero vimos fusiones de 
casas, ahora la promiscuidad entre gremios 
es norma. Y aquí también producimos pres- 
cindibles: tipógrafos, libreros, pronto llega- 
remos a prescindir de los lectores. Total, a 
pesar de los lamentos de libreros y editores, 
la ventas crecen. 

Pero no perdamos la esperanza. Hace 
30 o 40 años muchas instituciones recha- 
zaban la lectura. Ahora la situación ha 
empeorado: todas hablan en favor de ella. 
Presidentes neoliberales, monjas y actores 
de tele, proclaman que hay que leer y 
hasta las gallinas cacarean el placer de la 
lectura. Y la palabra escrita se ha declara- 
do zona liberada. Como lo ha señalado 
Petrucci: "En el pasado no sólo la lectura 
sino sobre todo la escritura, como práctica 
y como expresión potencialmente subver- 
siva, fue sometida a fuerte controles y a 
rígidas censuras. Hoy, en el ámbito de 
aquella que hemos definido como 'escritu- 
ra privada', se rechaza cualquier tipo de 
restricción, de comportamiento obligado, 
de canon y de regla. La escritura 'anárqui- 
ca', como la lectura salvaje, se convierte 
en una práctica puramente individual, dic- 



rada únicamente por el placer personal y 
por la voluntad de divertirse y de expre- 
sarse libremente" (1). 

Este proceso sin duda puede verse como 
un avance democrático. Pero no sólo y no 
necesariamente es eso. Detrás de la más 
vasta proliferación de lectores y escritores 
habida en la historia, a la par de la mayor 
diversidad de prácticas de lectura y escritu- 
ra jamás habida, tal vez lo que presenciamos 
es un nuevo alejamiento de la palabra, de la 
razón, del diálogo como instrumento de 
autorregulación. 

Rápido, como la ruedas rojas del ferroca- 
mi, todos corremos, cada vez mas rápido, 
como una locomotora de seres solitarios 
jugando solitario. Ligados unos a otros por 
una maraña ya no de cables, de ondas inau- 
dibles que en pocos segundos nos enlazan 
con Wall Street, el Museo o la Enciclopedia 
británicos, el vecino o un supermercado. De 
cualquier rincón del mundo a cualquier rin- 
cón del mundo. Con sólo discar o apretar 
una tecla tenemos el banco en la casa, la 
pizza en 20 minutos, una novela, un disco o 
la voz de una muchacha que nos consuele y, 
si queremos, aun su cuerpo. De todo y para 
todos los gustos, pues hoy hemos aprendido 
a ser tolerantes: antes por lo menos era fácil 
ser rechazado. Hoy todo lo que hacemos se 
acoge con viscosa aceptación, todo se puede 
convertir en fake, fraude, si no es que ya lo 
es. 

Si, hoy todo es complejo, complicado, 
confuso y difícil y "el camino verdadero" 
(para citar a Kafka) es más lábil que nunca. 
Paro aquí este mínimo recuento. La biblio- 
grafia es amplia, pero no es preciso agotar- 
la: vean la tele, enciendan la radio, miren 
por la ventana. 

La culpa de que estemos aquí 
preguntándonos para qué sirven 

los libros en la actualidad no la tienen los 
ogros que han destmido nuestras ilusiones, 
sino los necios que aún hacen el amor sin 
preservativo y traen niños al mundo. 

Y es que mientras no progrese la ingenie- 
ría genética (o las normas morales que pre- 
sumen controlarla) y estemos en condicio- 

nes de clonar seres adultos, los humanos 
nacerán inmaduros. 

Por eso, al menos durante una etapa de 
nuestras vidas, nos seguiremos necesitando 
unos a otros. Por eso, al menos durante un 
rato, aun si todos los saberes son más cadu- 
cibles que la leche en polvo, será valiosa la 
experiencia y habremos de preguntarnos por 
la educación. 

La culpa también la tienen los del gremio 
de la educación, que suelen ser muy conser- 
vadores, aunque quieran ser otra cosa y por 
eso usan, como hace cien años, los libros. Y 
desde luego también los muchos miles de 
insensatos que gozamos publicando, leyen- 
do, regalando y comprando libros, o angus- 
tiándonos por su pronta, su inminente desa- 
parición que nunca termina de llegar. 

Al menos por un rato más, ésa es la 
dimensión. En este momento único, antes de 
que anochezca o de que la loca locomotora 
que corre desenfrenada enredando todo, 
gente e ideas, se detenga en el fondo de un 
abismo ... 

¿Qué podemos hacer hoy, al menos por 
un rato? 

¿Negar el mercado? Tal vez sea mejor 
asumirlo, después de todo quizá los libros 
no sean otra cosa que una plaza donde nego- 
ciamos sentido. 

Les explico, como traté de explicarle a 
mi hija Gabriela la mañana del primero de 
enero del 2000, mientras caminábamos por 
las calles desiertas de la ciudad de México. 
Pues ella y yo hemos adoptado la costumbre 
de iniciar cada año con una caminata tem- 
pranera mientras los demás se curan la 
borrachera. Y en esta ocasión, quizá porque 
nos tocaba también iniciar un milenio, ade- 
más de realizar nuestro balance anual, con- 
versamos de la literatura, de cómo leerla, de 
cómo se escribe, 

Ella tiene sus ideas, propias y recibidas. 
Como a mi, pero mejor, en la escuela le han 
enseñado a analizar textos, identificar géne- 
ros y épocas, a desentrañar qué es lo que 
quiso decir el autor y todas esas cosas. 

Yo trataba de explicarle las mías. Y le 
decía que los autores rara vez son completa- 
mente conscientes de lo que dicen, que 
escriben porque sienten la necesidad de 
escribir. Y en el proceso de la escritura van 
descubriendo qué querían decir, aunque ni 
siquiera ahí. La obra siempre se insubordi- 
na. "Escribir es trazar mi mandala y reco- 
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rrerlo", decía Cortázar tan cercano a este 
agiornamiento, aunque hace años que no lo 
lea. La historia literaria esta llena de propó- 
sitos incumplidos y formidables extravíos. 

También la lectura tiene algo de imprevi- 
sible. Si voy por la calle y muere alguien 
ante mis ojos leeré el periódico o el poema 
de una forma distinta que el día en que me 
sorprendo enamorado. (Claro que para des- 
cubrir eso hay que practicar la relectura y 
eso hoy se contempla como una pérdida de 
tiempo). 

De ahí la metáfora de la plaza: un lugar 
de encuentro, un espacio de negociación en 
donde transamos posibilidades que a otro 
(ese otro podemos ser nosotros mismos en 
distinto momento) le pueden pasar inadver- 
tidas. 

Por eso -le decía a mi hija- yo prefiero 
decir que los libros no transmiten algo que 
quiso decir alguien, sino que nos abren 
posibilidades de encuentros y desencuentros 
tanto a autores como a lectores, siempre y 
cuando efectivamente supongamos una 
experiencia real en el lenguaje, la presencia 
de otro construyéndose otro en un acto & 
lectura o escritura. 

Posibilidades, ésa es tambi6n la dimen- 
sión. 

Estas cosas íbamos conversando 
Gabriela y yo. Penpateando, ambos sabia- 
mos que estábamos hablando de eso y 
también de muchas otras cosas, tal vez 
más dificiles de nombrar, tal vez innom- 
brables. Pues también los libros nos per- 
mite abrir un espacio para hablar de otras 
cosas o para aludirlas. Por eso hoy aquí 
echo mano a referencias culturales y bio- 
gráficas. Por más trascendente y rigurosa 
que sea, la obra siempre es contingente. 
Está anclada en una realidad, abierta, al 
igual que la obra, en un universo cerrado 
que se resignifica perennemente. 

Y ella me escuchaba como se escucha a 
un padre que camina contigo por un ciudad 
desierta y seguramente pensaba en lo jodido 
que soy al ponerle, también ahí, problemas 
nada fáciles de resolver. Por ejemplo, 
¿cómo podría poner en práctica esas nuevas 
enseñanzas a la hora del examen y evitar 
que la repruebe su maestro? Y es que a su 
maestro le sería dificil aceptarlo. No lo con- 
deno. Es dificil incluso para nosotros asumir 
cabalmente esta idea, pero sobre todo lo que 
está detrás de ella. 

Todos queremos controlar, no sólo los 
gorilas ni por malas razones. Queremos 
tener bajo control el sentido de nuestros 
actos y de nuestras obras, queremos cuidar 
lo que queremos, queremos ser más útiles 
de lo que podemos. Tal vez por eso preferi- 
mos pensar que el sentido de nuestras accio- 
nes es el que nosotros definimos. Tambikn 
cuando escribimos, publicamos o promove- 
mos libros. Y nos cuesta infinito trabajo (sí, 
literalmente un trabajo infinito: es decir un 
esfuerzo que nunca concluye) poder asumir 
lo que la evidencia nos dice cada día: que 
hay una diferencia fundamental, irremedia- 
ble, entre lo que enseñamos y los otros 
aprenden, entre lo que decimos y los otros 
escuchan, entre lo que escribimos y los 
otros leen, entre nuestra oferta y la apropia- 
ción de los otros. 

¿Cómo asumir la pregunta por el prójimo 
ahora que lo sabemos? 

¿Para qué sirve la literatura? se preguntó 
Hugo Hiriart hace no mucho, y contestó 
relatando una escena que ahora recreo de 
memoria: 

Una vieja está limpiando las escaleras de 
una oficina de gobierno mientras un subse- 
cretario sube, ensimismado en sus pensa- 
mientos y agobiado por su alta responsabili- 
dad, de prisa, sin voltear a verla, pues los 
pobres tienen esa rara cualidad: ser imper- 
ceptibles para los hombres importantes. De 
pronto este subsecretario escucha una voz 
que dice: ¿Viste a esa mujer de manos aja- 
das? Mírala bien, mierda, porque a los ojos 
de Dios esa mujer vale infinitamente más 
que tú. 

¿Por qué vale más que yo?, se pregunta el 
subsecretario. ¿Quién es ella? 

La literatura, reflexionaba Hiriart, nos per- 
mite explorar la condicibn humana a partir de 
situaciones como ésa. Preguntar dónde no se 
admiten las preguntas. Vivir experiencias 
vicarias. Pero eso no nos garantiza que al lec- 
tor le interesen los otros-hombres y mujeres- 
con manos ajadas, ancianos y niños, vecinos 
de su casa o escritorio. 

¿Y entonces para qué sirve la literatura? 
Hace más de 25 años leí por primera vez 

La tierra baldía de T. S. Eliot, cuyos prime- 
ros versos todos recordamos: 

Abril es el mes más cruel, 
engendra lilas de la tierra muerta 
mezcla recuerdos y anhelos. 
... Como este texto. 
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La he releído muchas, muchísimas veces. 
Es came de mi carne y sin embargo no la he 
entendido del todo o, más honestamente, no 
he entendido casi nada. No soy el único que 
se ha preguntado qué es lo que quiso decir 
Eliot. 

Al propio poeta le formularon cuestiona- 
mientos parecidos en repetidas ocasiones. 
Le conozco dos respuestas. La primera, con- 
siste en algunas paginas de notas eruditas, 
más oscuras que el poema. Eliot las redactó 
a petición de su editor, que debía cerrar un 
pliego y le sobraban paginas en blanco. La 
segunda respuesta me parece más convin- 
cente. Sucedió en un recital, cuando le pre- 
guntaron qué habia querido decir. El tacitur- 
no Eliot, escuchó la pregunta y con voz can- 
sina y profunda volvió a leer The Waste 
Land, verso por verso: 

April is the cruellest month .... 
Tal vez sea esa la única respuesta posi- 

ble: la literatura dice lo que dice y dice lo 
que le dice a cada uno de sus lectores o 
escuchas. Habla siempre sobre el hablar y 
sobre cómo la palabra nos permite habitar el 
mundo. Y cuando habla sobre el hablar o 
cuando habla sobre el mundo habla sobre 
otra cosa, como esto que yo les leo. Nos pre- 
senta a la palabra como una forma de habi- 
tar el mundo, pero también al murmullo que 
impide fijar a las palabras. 

El poeta purifica las palabras de la tribu 
(Mallarmé), desde luego. Pero sobre todo 
mantiene su venero. La lectura literaria es, o 
puede ser, una forma de encontrarse con el 
Otro, de enriquecemos desconociéndonos, 
de trazar una red para fijar lo inasible, de 
andar sobre las aguas del no heracliteano, 
nuestro río, y celebrarlo en su imposible 
fijeza, en el instante mismo en que habia 
alcanzado su definición mejor (Lezama 
Lima), de enriquecemos en la experiencia 
gozosa de la pérdida. 

Levinas lo dice de la manera más hermo- 
sa: "La relación con el otro me pone en 
cuestión, me vacía de mí mismo y no deja 
de vaciarme. descubriéndome en tal modo 
con recursos siempre nuevos. No me sabía 
tan rico, pero no tengo más el derecho de 
conservar nada" (2). 

¿Para qué sirve escribir, publicar, promo- 
ver o leer literatura? Tal vez para nada, tal 
vez sólo para establecer una economía vital 
distinta: ahora que todos quieren ahorrar, 
unos trabajamos para regalar. No cabe duda, 

seguimos siendo insensatos. Y es que algu- 
nos finalmente queremos seguir siendo dife- 
rentes: queremos, insensatamente, un 
mundo distinto. 

En este mundo sin ideologías, en 
el que la imagen del Che aparece en 

las discotecas de Manhattan, ¿dónde se 
expresa hoy la diferencia entre los herederos 
de Caín, quienes continuamente escuchamos 
una voz que nos pregunta "dónde esta tu her- 
mano" y los que jamás escuchan la voz de la 
sangre que clama desde la tierra? 

El acento no puede estar sólo en el conte- 
nido, en un supuesto sentido previamente 
asignado. Pues sabemos que cualquiera que 
sea éste será recreado por el lector. Tal vez 
la diferencia más contundente se expresa de 
otra manera, por un antiguo arte, esencial y 
prácticamente olvidado: la hospitalidad. Por 
la relación que establezcamos con el lector 
hipotético, y con el lector real, por el poder 
que le demos o facilitemos. 

En medio de la general confusión hoy 
tengo claro que si mi pregunta es por el pr& 
jimo, debe ser también una pregunta al pró- 
jimo. No, definitivamente yo no "vengo a 
hablar por vuestra boca muerta", como lo 
hacía Neruda. 

En este mundo confuso tal vez el asunto 
decisivo está en la confianza. Nadie es más 
idiota, por más inteligente que sea, que el 
que supone idiotas a sus interlocutores, por 
más idiotas que estos sean. Nadie revela un 
mayor interés por el otro que el que se da a 
él desde esa confianza radical y contradicto- 
ria, conscientemente casi suicida (el casi es 
importante). 

Ninguna derrota 
es enteramente una derrota: 
el mundo que abre es siempre 
un lugar antes insospechado. 
Un mundo perdido es un mundo 
que nos llama a lugares inéditos 
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Les leo parte de El descenso, un poema de 
William Carlos Williams traducido por Octa- 
vio Paz. Es otro poeta que siempre me dice 
algo nuevo. Siempre a mi, nada más a mí y 
seguramente a algún otro desconocido, a con- 
dición de que sea siempre a él, nada más a él. 

A mí, nada más a mí; ésa es otra dimen- 
sión: la lectura literaria como un susurro al 
oído, como un mensaje urgente dirigido 
exclusivamente a uno (idesde dónde, por 
quién?). Incluso en dimensión ampliada, la 
lectura es un asunto de espacio interindivi- 
dual más que social, ha dicho Michele Petit. 

Lo grande y lo pequeño. La esperanza y 
la desesperación. La calma y la impaciencia. 
La pobreza y la riqueza. En estas antinomias 
se cifra el sentido de nuestra tarea, hacer 
algo con los libros y los lectores. Acudir a 
un llamado del prójimo lejano y también de 
la palabra, habitar en esa entrega un territo- 
rio de otros donde me enriquezco perdiendo 
la posibilidad de retener cualquier riqueza. 

Un conflicto -el solo conflicto entre com- 
prender que siempre habrá una diferencia 
entre lo que enseño y lo que aprenden otros, 
entre lo que quiero decir y lo que entienden 
otros- me ha roto aquellas ilusiones de ado- 
lescente y al mismo tiempo mc ha permitido 
no claudicar ante la estulta sensatez, ante la 
implacable lógica de un discurso que se quie- 
re objetivamente inobjetable, contundente y 
generoso aunque aniquile a medio mundo. 
Me ha enseñado que si se trata de construir un 
puente, por ejemplo, se debe hacer que la 
construcción prospere de ambasorillas. 

Todo lo sólido se desvanece, señala el 
discurso posmoderno. Es cierto, se han frac- 
turado catedrales y monumentos, los gran- 
des edificios se han derrumbado. Pero tarn- 
bién es sólido el grano de arena que se des- 
liza por la estrecha cintura del reloj. 

Y yo elijo habitarlo. Construir ahí mi 
casa, educar ahí a mis hijos, hacer una fies- 
ta e invitar a mis amigos y acoger a otros 
desconocidos: así de grande es un grano de 
arena mientras cae, irremediablemente. 
Pues todo cae, irremediablcrnente. Pero 
podemos elegir caer de pie, como los gatos. 

Vuelvo a donde comencé: cuando tenia 
15 o 16 años y jugaba a ser consciente, que- 
na ser poeta, y cambiar el mundo. Vestía de 
negro y jugaba a alcanzar la eternidad con 
una obra. ¿Cómo apostar por esa trascen- 
dencia hoy, que sé que nada o casi nada de 
lo que se publica en la actualidad sobrevivi- 

d mas de 50 años, pues todos los papeles 
para impresión son caducibles y que es más 
fácil que pervivan los publicados hace dos o 
tres siglos? 

No hay salvación posible, uno siempre 
perderá, será extranjero. Apostar por nuestra 
apuesta es nuestra victoria. No ganarla. Casi 
siempre nunca ganarla. 

Mirada desde la Luna, la Tierra es harto 
pequeña. Y nuestras obras invisibles. La 
única construcción humana que se puede 
ver desde esa distancia es la Muralla China, 
inconclusa, errática, estúpida, edificada 
durante cientos de años con el deseo de pro- 
teger a un pueblo que no se pudo proteger. 

Creo que hoy se impone reconocer que 
no nos podemos proteger de la libertad del 
otro y que debemos protegernos contra esa 
indefensión, explorando, abriendo, compar- 
tiendo, peleando, contra los otros, también 
contra nosotros mismos. 

Y habrá quien piense que es una posición 
fácil, conciliadora, que rehúye el compromi- 
so. Tal vez, pero sé que si no contenta a 
nadie no es tan fácil, y que rehúyo de la faci- 
lidad precisamente porque no me interesa 
contentar a todos. Esta es una de las muchas 
paradojas que he elegido habitar: pensar 
siempre en los otros y aceptar ser excluido, 
apartado, minoria. 

Tal vez por eso antes hacía tanto hincapié 
en decir algo y hoy prefiero abrir espacios, 
generar conflictos que aluden a otros con- 
flictos y abrir espacios -nuevamente abrir 
espacios- para resolverlos de otro modo. 
Después de todo, eso es lo poco o mucho 
que se puede pedir a la literatura ante ese tn- 
ple despropósito que le hemos otorgado: 
conocer al mundo, celebrarlo y ayudar a 
transformarlo. 

Buenos Aires, 29 de abril del 2000 

Notu 
(1) Armando PETRUCCI: Alfobetismo. escritura. sociedad. 

F'rólogo de Roger Chartier y Jean Hébrard. Barcelona: Gedi- 
sa (colección " L E A ) .  Barcelona; 1999. Es interesante 
remarcar que estas lucidas observaciones de Petmcci no se 
refieren a prácticasde lectura y escritura a través de la pania- 
Ila sino a un fenómeno anterior del cual se derivan las prácti- 
cas de lectura y escritura a travcs del Internct, por ejemplo. 
que potencian a limites inusitados estos rasgos "silvestres" 
m la producción. circulación y recepción de la cultura escri- 
ta. Para ampliar esto véase por ejemplo"Lecnira publica y 
bibliotecas cn Italia desde la unificación hasta hoy", redacta- 
& en 1974. que apareceen el mismo volumen. 

(2) Emmanuel LIYINAS: LA huella del ono. (Traducción de 
Esthcr Cohen) Méxiw: Tawus (wlcceión "La huella del 
otro") 1999; p.58. 



En la muerte de Luis García Ejarque 

El pasado 4 de octubre falleció en Valen- 
cia Luis García Ejarque. Profesional sobra- 
damente conocido dentro del mundo de las 
bibliotecas, desarrolló su trabajo durante 
casi cincuenta años en diversos puestos de 
la Administración del Estado, siendo el más 
relevante el de Jefe del Servicio Nacional 
de Lectura, donde tuve la fortuna de traba- 
jar a sus órdenes varios años. Fue también 
Comisario Nacional de Bibliotecas en 1974 
y, en 1985, cuando las funciones del Servi- 
cio Nacional de Lectura fueron transferidas 
a las Comunidades Autónomas, se le nom- 
br6 Consejero Técnico del Centro de Coor- 
dinación Bibliotecaria. Allí pidió la jubila- 
ción anticipada en 1991. Una jubilación 
activa y fnictifera, ya que hasta última hora 
ha continuado escribiendo y sacando a la luz 
obras diversas, en su mayor parte centradas 
en el mundo del libro y las bibliotecas, pero 
también obras históricas relacionadas con 
los lugares donde eligió vivir y adonde la 
enfermedad de su esposa le hizo trasladarse 
más tarde. 

Dentro de sus numerosas publicaciones, 
una de las primeras un breve manual de 
biblioteconomía titulado Organización y 
funcionamiento de la Biblioteca, merecen 
mención especial Historia de la lectura 
pública en España y Diccionario del 
Archivero-Bibliotecario, publicadas este 

mismo año por la Editorial Trea, de Gijón, 
obras ambas comenzadas hace años y que 
reflejan de modo concluyente el método 
de trabajo de su autor, minucioso y cons- 
tante, observador, cuidadoso y siempre 
atento a cuanto podía ser útil y significati- 
vo para la obra que tenia entre manos. Ya 
muy gravemente enfermo cuando el últi- 
mo libro salió a la luz, tuvo tiempo de 
tenerlo entre sus manos. 

Con toda la importancia que pueda tener 
la obra que nos deja escrita, para quienes le 
conocimos estará siempre en primer término 
su calidad humana, su sinceridad y nobleza, 
la amistad que ofrecia amplia y abiertamen- 
te. Conmovedora, sin sentimentalismos, es 
la "carta-prólogo" que dirige a su nieto en el 
libro Villargordo del Cabriel cuando Jite 
Villa (1999) y que dice mucho de su carác- 
ter y su talante familiar. 

Hemos perdido a un hombre ejemplar, 
que ha soportado la enfermedad -la suya y 
la de su esposa- con envidiable entereza. En 
nuestro recuerdo seguirá vivo y a todos, 
también a quienes no le han conocido, nos 
deja un caudal de conocimientos útiles que 
significaron para él largas horas de un tra- 
bajo placentero al que se entregó siempre 
con vocación y hasta con pasión. 181 

Amalia Bermejo 

IV Congreso Europeo de Maestros y 
pedagogos de Hospital 

En mayo de 2000, entre el 18 y el 20, se reunieron 255 maestros, 
educadores y pedagogos de las escuelas de ámbito hospitalario de 22 
paises y otras personas implicadas con la infancia, y en la promocibn 
y defensa de sus derechos, con motivo del IV Congrés Europeu de 

Mestres i Pedagogs a I'Hospital, organizado por ACPEAH (Asociaci6 
Catalana de Professionals de I'Educació en l'Ambit Hospitalari) con la 
colaboración de HOPE, de los Departaments d'Ensenyament y de Sanitat 
i Seguretar Social de la Generalitat de Catalunya y la Fundació "La 

Caixa" bajo el lema "Trabajamos por los derechos del niño enfermo". 
Al final del Congreso se redactó una declaración que a continuaci6n 

reproducimos en su totalidad. 



Los participantes de este Congreso Europeo queremos expresar nuestra preocupación por la pérdida de prioridad 
política y presupuestaria que tiene la infancia en algunos países de Europa y, muy especialmente, la dirigida hacia 
aquellos niños que se encuentran en situaciones de dificultad personal, familiar o social. Por el ámbito al que nos dedi- 
camos destacamos, de manera especial, el niño que se encuentra enfermo y hospitalizado a causa de una enfermedad, 
o por haber sufrido maltratos o ser víctima inocente de las guerras. 

La infancia es merecedora de una consideración mucho mayor de la que actualmente tiene en la mayoría de nues- 
tros países, en nuestras ciudades, en nuestras vidas, y en todos los contextos interpersonales y organizaciones que la 
afectan. Niños y niñas deben de ser considerados miembros importantes de nuestra sociedad, es decir, ciudadanos suje- 
tos de derechos. 

Por eso se ha considerado que son necesarias las siguientes prioridades en la acción: 
Sensibilizar a la sociedad en el sentido que los niños enfermos tienen unas necesidades especificas y que necesitan 
el apoyo desde todos los ámbitos de la sociedad. 

- Impulsar el derecho, intrínseco a toda persona, del niño enfermo a recibir una atención educativa de calidad, tenien- 
do presente su vulnerabilidad cualitativamente diferente a la de un niño sano. 

- Promover el código ético de los profcsionalcs de la educación en el ámbito hospitalario europeo. 
Velar para que el contenido de la Carta Europea de los Niños Hospitalizados se cumpla en cada país e impulsar la 
actualización de la citada carta. 

- Solicitar el apoyo institucional y social necesario para llevar a cabo la labor de los maestros que trabajan con niños 
enfermos. 
Solicitar el apoyo institucional y social necesario para llevar a cabo la labor de los maestros que trabajan con niños 
enfermos. 
Promover, potenciar y solicitar una formación básica y una formación continua de los profesionales de la educación 
en el ámbito hospitalario. 

Por lo tanto planteamos las siguientes propuestas ante el futuro próximo: 
Ayudar a nuestros alumnos a encontrarse a ellos mismos y, desde su situación personal, desvelar todas sus poten- 
cialidades, defender sus intereses, así como sus opciones libres y responsables. 
Prestar una atención pedagógica cualitativamente diferente y especializada, para asumir de una manera vital la con- 
ciencia del sufrimiento y otras experiencias profundamente humanas que viven estos niños y jóvenes y, cuando sea 
necesario, la preparación para la muerte. 

- Educar con las adaptaciones y los ajustes necesarios siendo receptivos a la variedad de necesidades individuales, 
distribuyendo adecuadamente el tiempo, el espacio y los recursos humanos. 

- Buscar formas y procedimientos para difundir más información y prestar más atención a los problemas de la infan- 
cia que padece una enfermedad. 
Promover actitudes favorables desde la sociedad, hacia los niños y jóvenes enfermos, para que haya una mayor 
implicación colectiva. 

r -  Todos los profesionales de la educación en el ámbito hospitalario, nos ofrecemos y comprometemos a unificar 
esfuerzos, trabajando para hacer realidad los derechos de los niños y los jóvenes enfermos a fin de mejorar su cali 

"PEAH (Associació Catalana de Profesbnals de I'Educaci6 en I'Ambit Hospitalail) 
Sant Antoni Maria Claret, 167 (pavelló Sta. Victbria) - 08025 Barcelona 
4 9 3  291 93 85 

Lmacpeah@pie-a -.. - - . .  . 
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Pequeños ciudadanos, un juego para 
conocer y defender los derechos del niño 

¿Qué son los derechos del niño?, ¿Qué es 
la explotación laboral?, ¿Existe alguna raza 
superior a otra?, ¿Qué es la solidaridad? 
Estas son sólo algunas de las preguntas que 
deberán responder los jugadores de Peque- 
ños ciudadanos. El juego de mesa, editado 
conjuntamente por I N T E R M ~ N  y la editorial 
Bruño, pretende sensibilizar a los más jóve- 
nes sobre la necesidad de garantizar a todos 
los niños y niñas del mundo una infancia 
feliz que les permita crecer sanos y llegar a 
ser adultos maduros. "Todos los niños 
deben ser protegidos sin diferenciar su sexo, 
su color, su idioma, su raza, su lugar de 
nacimiento, la opinión política o la religión 
que sus padres practican". 

En el ámbito internacional se han redac- 
tado diversos documentos a favor de los 
derechos de los más pequeños. En 1924 
algunos países firmaron la primera "Decla- 
ración de los derechos del niño", un docu- 
mento retomado y reformado por las Nacio- 
nes Unidas en 1959. Posteriormente, en 
1998 se amplió el texto y se concretaron 
estos derechos en la Convención de la ONU 
sobre los "Derechos del menor". El objetivo 
fundamental de estos documentos es prote- 
ger a los más débiles para construir un 
mundo mejor. Pequeños ciudadanos trabaja 
en esta misma dirección. 

En el juego Pequeños ciudadanos pueden 
participar de dos a seis jugadores mayores de 

ocho años. Al iniciarse la partida, cada uno 
recibe la tarjeta del "derecho del niño no 3" 
(derecho a un nombre y una nacionalidad), 5 
"diamantes solidarios" y un carnet de 
"pequeño ciudadano", que deberá rellenar 
con un nombre y una nacionalidad inventa- 
das. Los jugadores avanzan por el tablero lan- 
zando un dado y según la casilla donde cai- 
gan, deben responder a preguntas relaciona- 
das con los derechos humanos: ganarán o per- 
derán diamantes, o conseguirán las tarjetas de 
los 10 derechos del niño. El jugador que con- 
siga reunir primero los 10 derechos del niiio 
será el ganador del juego 

Con el mismo título de Pequeños ciuda- 
danos, I N T E R M ~ N  y B ~ o  coeditan una 
colección de libros infantiles que animan a 
los pequeños lectores a reflexionar y tomar 
conciencia de los problemas sociales de 
nuestro tiempo. En los doce títulos de la 
colección aparecidos hasta el momento se 
exponen temas como la discapacidad, la 
marginación, la adopción, el racismo o la 
protección de los animales. Estas obras pre- 
tenden contribuir de forma Iúdica y amena a 
la formación de los más pequeños en los 
valores humanos. 

Intermón-Gabinete de Prensa 
Lourdes Verges 4 9 3  482 07 81 
M" Ange~s Rosciano 4 9 3  482 07 20 
Bwww.intermon.org 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Nueva Comisión Directiva 

Tras las elecciones celebradas el 28 de 
octubre de 2000 la Comisión Directiva de la 
AAB tiene nuevos miembros. En esta nueva 
andadura la Asociación, que cumplirá su 
vigésimo aniversario en septiembre de 
2001, tiene entre sus objetivos realizar 
actuaciones concretas para que las bibliote- 
cas, especialmente las públicas escolares, 
consigan los mínimos establecidos por la 
ley. Además se espera conseguir una mayor 
participación de los asociados y alcanzar el 
final del proceso de convergencia entre las 
distintas asociaciones andaluzas relaciona- 
das con la Biblioteconomía y la Documen- 
tación. 

La nueva Comisión directiva está forma- 
da por: Gregorio García Reche (Presidente), 
Carmen Gómez Valera (Vicepresidenta), 
Matilde Candil Gutiérrez (Secretaria), 
Estrella Ayala Moscos (Tesorera) y los 
vocales Nieves González, Cristóbal Guerre- 
ro, M' Asunción López-Hoyos, Rafael Ruiz 
y José Luisa Sánchez-Lafuente. 

Nuestros mejores deseos para este nuevo 
equipo y un cariñoso saludo para los que se 
van. 

C/ Ollerias, 45-47, 3O D - 2901 2 Mhlaga 
4952  21 31 88 



Nueva Junta del Col.legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya 

La nueva junta, que dirigirá el Col.legi 
desde junio de 2000 hasta el 2003, ha pre- 
sentado su programa y las líneas de actua- 
ción durante su mandato. El programa de la 
junta lleva por titulo Un análisis necesario: 
el cambio de sociedad y en él se analiza lo 
que supone para la profesión bibliotecaria el 
cambio de la sociedad industrial a la socie- 
dad de la información. Tras analizar los 
puntos fuertes y los puntos débiles de la pro- 
fesión la Junta indica cuales son sus objeti- 
vos: 
- Hacer que los profesionales estén más 

capacitados para situarse en el mundo Primera reunión de trabajo de la nueva Junta 

laboral. te), Eulalia Sau (Secretaria) y Alicia Conesa 
- Proyectar a la sociedad una imagen diná- (Tesorera). 

mica e innovadora de la profesión. Como en el caso de la Asociación Anda- 
- Incidir e interactuar con otros profesiona- 1, d, Bibliotecarios les deseamos un ejere 

les y colectivos (economistas, informáti- cicio fnictjfero enviamos un cordial salu- 
cos, archiveros, asociaciones cívicas, do, los que se despiden, 
etcétera). 

- intensificar la relación con los colegiados [ Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documenta- 
y otros profesionales y potenciar su inte- 
gración en el Col.legi. CI Ribera, 8 pral. - 08003 Bardona 

493 319 76 75 
La nueva Junta tiene la siguiente comi- 

sión permanente: Adela d'Alos-Moner (Pre- 
sidenta), Cristóbal Urbano (Vicepresiden- 

XXlV Salón del Libro Infantil y Juvenil 
Organizada por la Organización Españo- 

la para el Libro Infantil y Juvenil, la vigési- 
mo cuarta edición del Salón del Libro Infan- 
til y Juvenil del año 2000 se inaugurará este 
año el miércoles 13 de diciembre y se clau- 
surara el domingo 14 de enero. 

Durante el acto de inauguración se hará 
entrega de los premios "Salón del Libro" a las 
personas que se han destacado por su labor en 
la promoción del libro infantil yjuvenil, y del 
"Premio Lazarillo 2000" en las modalidades 
de creación literaria e ilustración. Ana Garcia 
Castellano narrará un cuento. 

Un año más podremos disfnitar de las 
exposiciones de las obras premiadas en el 
2000 en materia de ilustración, de la gran 
exposición de libros infantiles y juveniles 
cedidos por las editoriales españolas, del 

stand de información para profesores y 
público en general en el que se muestran 
libros y revistas especializadas, guías de 
lectura, publicaciones gatuitas, informa- 
ción general para padres, profesores, biblio- 
tecarios, etcetera; también del stand de la 
ONCE para niños invidentes, de la zona 
especial dedicada a los niños de O a 5 años, 
etcetera. 

Para poder participar en las actividades 
programadas para centros docentes se debe 
pedir hora en la OEPLI en el 9 1 553 08 2 1. 
Estas actividades van desde la animación a 
la lectura hasta los encuentros con autores. 

Organización Espallola para el Libro Infantil y 
Juvenil 
Santiago RusiAol, 8 - 28040 Madrid 
491  553 08 21 
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Guías de lectura y actividades de 
- 

bibliotecas 
Con motivo del 400 aniversario del naci- 

miento de Calderón de la Barca la Bibliote- 
ca Municipal de Peñaranda de Braca- 
monte le ha dedicado una guia de lectura. 
En ella encontrarnos, entre otras cosas, una 
dirección web que nos permite consultar 
varias de sus comedias disponibles en la 
Red. También han editado un álbum de cro- 
mos que hace un recorrido por la vida y las 
obras de Calderón. 

De Peñaranda también nos llega el n h e -  
ro 16 de Ratón de biblioteca. Como es habi- 
tual en este boletín, nos encontramos con las 
novedades que han ingresado en la bibliote- 
ca distribuidas por edades. Es muy intere- 
sante el hecho de que algunas obras aparez- 
can con comentarios de los usuarios. En 
algunos casos, son las madres de los más 
pequeños las que comentan las reacciones 
que observan en sus hijos e hijas cuando les 
leen los cuentos o ven las ilustraciones. 
Entre las ofertas hay muchos materiales 
(este Ratón ha engordado de enero a junio) 
y diversos soportes: libros, CDs, videos, 
CD-ROMs y direcciones web, para respon- 
der preguntas, ampliar conocimientos o 
entretenerse. El boletín incluye noticias 
sobre actividades y servicios que ofrece la 
biblioteca, opiniones de los usuarios y una 
lista de los libros mas prestados. 

monte 

a de Bracarnonte 

El Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez ha editado una nueva 
guia de libros para los más pequeños, Del O 
al 5: libros para crecer. Las lecturas pro- 
puestas están divididas en divertidos aparta- 
dos que juegan con los números en sus títu- 
los. "Desde cero: para los más pequeños" se 
recomiendan libros con historias sencillas 
que sirven para identificar el entorno, jugar 
con las palabras y disfrutar con las imáge- 
nes. "1,2,3,4,5: cuentos para contar" es un 
apartado lleno de títulos que necesita la 
colaboración de los adultos para entrar en la 

magia de las historias. "Una, dola, tela, 
catola: historias rimadas" surte de poemas, 
canciones, rimas, cuentos acumulativos y 
repeticiones para que los pequeños descu- 
bran la sonoridad del lenguaje. "Del cero al 
infinito: el mundo que me rodea" son libros 
que invitan a hablar y a conocer el mundo 
de cerca. "De 1 en 1: libros para ver solo", 
siempre está bien ir ganando autonomía con 
los libros y "5,4,3, 2, 1 ... Cuentos con sor- 
presa", donde se incluyen los atractivos 
libros troquelados, con lengüetas, texturas, 
sonidos y otras incitaciones al juego. 

El equipo de la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez hace una importante labor de 
selección, análisis y difusión de la literatura 
infantil y juvenil. Su trabajo está dedicado a 
los estudiosos e investigadores, pero también 
a los niños y jóvenes que acuden a su bibliote- 
ca. Esta guia, con un hermoso diseño que 
juega con texturas y colores sin salirse de lo 
abstracto, es un buen ejemplo de cómo la 
investigación y el estudio más serio tienen 
entre sus destinatarios a los mas pequeños. 

eria Primera, 14-16 - 37002 Salamanca 

gsr.calamancaWundacio~.~ 

La Biblioteca Municipal de Arrasate 
(Arrasate-Mondragón. Guipúzcoa) ha deci- 
dido tomar cartas en el asunto de la educa- 
ción sexual y ha elaborado una guía biblio- 
gráfica sobre sexualidad. La selección y la 
realización están hechas en colaboración 
con el Departamento de la Mujer del Ayun- 
tamiento, 

En la guia se distingue un apartado para 
adultos y otro para jóvenes y adolescentes. 
¿Y los niños se preguntarán ustedes? 
Bueno, algunos de los libros recomendados 
para jóvenes y adolescentes parecen más 
indicados para niños por lo que deducimos 
que hay un error en el enunciado. Muy inte- 
resante esta iniciativa para airear los fondos 
sobre sexualidad y que la gente pueda bus- 
car respuestas. 

La biblioteca también ha organizado una 
conferencia de un sexólogo para completar 
el uso de la guía. 
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1 Biblioteca Municipal de Amasate d 
C/ Zacugalde, 2 

J 

20500 ArrasatsMondragón (Gipúzcoa) 
4 9 4 3  77 O1 05 
&943 70 80 56 

Con motivo de la celebración del día de la 
biblioteca las Bibliotecas Públicas Munici- 
pales de Madrid han editado una guia y pro- 
gramado algunas actividades. La guia de lec- 
tura lleva por titulo Ratones de Biblioteca, 
está dirigida a los mas pequeños y agrupa los 
libros en tres categorías, segun las caracterís- 
ticas del ratón protagonista: Merodeadores, 
Moradores y Devoradores. Las actividadcs, 
juegos y exposición de libros, también llevan 
nombres alusivos a los roedores: "Bibliobin- 
go Ratón", "Rincón de los ratones" y "Con el 
GrÚfalo he quedado". 

Ayuntamiento de Madrid 
Bibliotecas Públicas Municipales 
CI Conde Duque, 9 y 11 - 2801 5 Madrid 

La Biblioteca Municipal de Arucas 
(Gran Canaria) celebra su 25 aniversario y 
entre otras actividades ha programado unas 
Jornadas de Creación Literaria (del 25 al 27 
de octubre de 2000). Las Jornadas, con con- 
ferencias y talleres, han estado dirigidas 
muy especialmente a personas mayores de 
55 años. Acompañando estas actividades se 
ha celebrado la exposición "La escritura y 
SU entorno". 

El 25 aniversario ha coincidido con que 
la Biblioteca de A m a s  haya puesto a dis- 
posición de sus usuarios una página web 
desde la que se puede consultar el catálogo 
y obtener información sobre los servicios y 
actividades que ofrece el centro. Es una 
forma también de ampliar las posibilidades 
de comunicación con sus usuarios que pue- 
den utilizar el correo electrónico para hacer 
peticiones, sugerencias y consultas a la 
biblioteca. 

1 Biblioteca Municipal de Arucas a 
Casa de la Cultura 
C/ Gourie, 3 - 35400 Arucas (Gran Canaria) 
4 9 2 8  60 1 1 74 
8928 62 81 28 
@ arucas@culturacanaria.com 
BhttpJ/www.anicas.orglbiblia/lndex.Mrn 

La Biblioteca Popular Santa Oliva ha 
programado, entre octubre y diciembre de 
este año 2000, las V Jornadas de Diversidad 
Cultural y Solidaridad. Como en anteriores 
ediciones se han programado conferencias, 

exposiciones, cursos y unas horas del cuen- 
to multiculturales y solidarias. La Bibliote- 
ca Popular Santa Oliva apuesta por un futu- 
ro de convivencia entre las personas de dife- 
rentes orígenes y para ello pone todo su 
esfuerzo en ayudar a conocer a "los otros". 
Su intención es que la sociedad acepte y 
celebre la diversidad fomentando el inter- 
cambio entre las culturas. 

Durante el tiempo que duren las jornadas 
se llevara a cabo una campaña de recogida 
de material escolar para una escuela de un 
bamo de Sarajevo. 

Con la misma idea de entretener y con- 
cienciar, la Red de Bibliotecas Públicas de 
Oviedo ha programado las actividadcs del 
último trimestre del año en torno a África 
(para el mes de octubre) y Todo el mundo 
(para diciembre). Con el convencimiento de 
que el racismo y la xenofobia tienen un gran 
aliado en la ibmorancia, estas actividades, que 
sobre todo se centran en los cuentacucntos, 
intentan dar otra luz sobre personas y pueblos 
que suelen padecer imágenes estereotipadas. 
Asi, en octubrc, bajo el lema6'Vienen en pate- 
ras pero, ¿qué dejan atrás?', se intentó cono- 
cer mejor los países y las culturas que nos 
visitan como inmigrantes empujados por la 
guerra, la represión y el hambre. En diciem- 
bre el lema será "Tan cerca, tan lejos, pero 
sobre todo tan desconocidos", para acercarse 
acuentos de diferentes países. 

Y en medio, durante este noviembre de 
santos, difuntos y muertitos, se prepara "Un 
mes de miedo" con cuentos de terror. El 
lema en este caso es "Monstruos, fantasmas 
y aparecidos, jvenid preparados, cualquier 
cosa puede caeros encima!". 

C/ Martinez Marina, 10,ZO - 33009 Oviedo 
4985  98 18 87 
6985 98 18 97 

La Biblioteca Pública Municipal de 
Alcoi (Alicante) ha programado la 1 Campa- 
ña de Animación Lectora dirigida a estu- 
diantes de Primaria. 

Las actividades se iniciaron en octubre 
de 2000 y se desarrollarán a lo largo del pre- 
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sente curso académico y del siguiente. En la 
Biblioteca Pública se desarrolla la actividad 
"Un niño, una niña, un cuento", con este 
motivo se ha editado un libro del escritor en 
lengua catalana Jordi Raúl Verdu dedicado 
especialmente a la biblioteca de Alcoi y que 
se titula La biblioteca mágica. La lectura de 
este cuento irá acompañada de una repre- 
sentación teatral. 

Paralelamente hay un grupo de animado- 
res culturales, especialmente formados para 

la ocasión por tbcnicos de la biblioteca, que 
se encargará de trabajar directamente en los 
centros educativos. Esperamos poder conta- 
ros más cosas de este proyecto a medida que 
se vaya materializando. 

Biblioteca Pública Munkipd de Alcd 
Avda. País ValenciA, 1 
03801 Alcoi (Alicante) 
4965 54 41 67 
8965 54 70 23 
PhttpJ/www.aicoi.org 

Educación en Derechos Humanos 
Un catálogo de materiales didácticos 

Ha aparecido un catálogo de materiales 
didácticos sobre derechos humanos elabora- 
do por varias ONGs: Amnistía Internacio- 
nal, Comité Español UNICEF, Ecologistas 
en Acción, Intermán, SOS Racismo Madrid 
y la Asociación España con ACNUR. 

Con este catálogo pretenden promover el 
conocimiento de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, conmbuir a la pre- 
vención de violaciones de estos derechos e 
impulsar la educación de derechos humanos 
en las aulas y para formar a profesores y 
educadores en esta materia. 

Estas organizaciones han detectado las 
dificultades con que se encuentran los pro- 
fesores y educadores a la hora de trabajar la 
Educación en Valores; por ello han elabora- 
do un catálogo como herramienta para faci- 
litar la Educación en Derechos Humanos en 
los centros educativos (tanto de ámbito for- 
mal como no formal). 

Con esta publicaci6n se pretende acercar 
a la comunidad educativa el contenido de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, dando a conocer mecanismos 
para promover y proteger los derechos 
humanos. 

El catálogo incluye los materiales de las 
organizaciones participantes en dos clasifi- 
caciones: una temática, donde se agrupan 
los materiales en función del tipo de dere- 
cho que trabajan y otra por organizaciones, 
en la que dentro de cada bloque temático de 
la Declaración, se describe el material y se 

especifican los ciclos educativos en los que 
se puede aplicar. El catálogo se completa 
con una bibliografia genérica de consulta 
sobre derechos humanos. 

El trabajo en equipo de las ONGs men- 
cionadas ha dado como resultado el que 
hayan puesto en marcha talleres dirigidos al 
profesorado, en varios Centros de Profeso- 
res y Recursos de la Comunidad de Madrid. 
En los talleres se expusieron diferentes 
planteamientos educativos y dinámicas de 
trabajo, centrando sus objetivos en crear una 
conciencia pública sobre los derechos 
humanos a través de la información y la 
educación; estimular el compromiso de 
niños y jóvenes y concretar acciones para 
que tanto los alumnos como los profesores 
puedan contribuir en la lucha contar las vio- 
laciones de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

Entre los materiales podemos encontrar 
cuentos, revistas, videos, cómics, dossieres, 
juegos, talleres, guías para profesores, etcé- 
tera. 

El catálogo se completa con la publica- 
ción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos ( 1  948), la Declaración 
de Rio ( 1  992) y la Declaración de los Dere- 
chos del Niño. 

Cedaceros, 9, 3O dcha 
281 01 4 Madrid 
491 3690670 
Ri91 3691069 
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I Salón del Libro Infantil y Juvenil en 
Santander 

Organizado por el Equipo Peonza, el I 
Salón del Libro Infantil y Juvenil se desa- 
rrollará desde el 26 de octubre al 3 de 
diciembre en el Centro Cultural de Caja 
Cantabria. En el Salón hay una exposición, 
"Un mar de libros", que incluye una selec- 
ción de títulos para niños y jóvenes que 
abarca los diferentes géneros dentro de una 
ambientación de carácter marino (el mar, 
sus habitantes y merodeadores, las aventu- 
ras que lo envuelven). 

Se ofrecen visitas guiadas para los cen- 
tros escolares y hay programadas una serie 
de encuentros con escritores e ilustradores 
(Concha López, Noemí Villamuza, Juanvi 
Sánchez y Gonzalo Moure). Además se 
podrá disfrutar de "los jueves del Salón" 
(recitales de poesía, conferencias, cancio- 
nes, etcétera) y de los "sábados de cuento" 

con actuaciones de cuentacuentos para 
niños y adultos. 

Tanto el cartel como la exposición han 
sido diseñados por Joaquín Martínez Cano, 
que ya ha colaborado en otras ocasiones con 
Peonza. Hay muy buenos ingredientes para 
que el Salón sea un éxito, pero eso sólo se 
logrará con la participación activa de jóve- 
nes, niños, padres, maestros, bibliotecarios, 
libreros, admiradores y disfrutadores. 

El programa de mano incluye un texto en 
el que se hacen paralelismos entre el libro y 
varios elementos marinos y queremos usar 
un fragmento para despedir esta buena noti- 
cia. "Un libro es una ballena que nos atrapa, 
nos engulle, nos traslada en un largo viaje y, 
finalmente, nos devuelve y somos distintos 
como les ocurrió a Jonás, a Pinocho y al 
mismisimo Barón de Münchhausen". 

Un Madrid de cuento 

Durante este mes de noviembre se 
celebró en Madrid la séptima edición de 
"Un Madrid de cuento". Un año más la 
magia de los cuentacuentos llegó a los 
niños en las Bibliotecas Públicas de 
Madrid, en los hospitales, en la sala de 
teatro Cuarta Pared y a los adultos en 
diferentes puhs y cafés de Madrid, 
Leganés y Getafe. 

"Un Madrid de cuento" está organi- 
zado por las Bibliotecas Públicas de 
Madnd, coordinado por Marina Nava- 
rro con la colaboración de Magdalena 
Labarga y la colaboración de las edito- 
riales Alfaguara, Anaya, Bruño, Edelvi- 
ves, Grupo Everest y SM. 

Las contadas se sucedieron entre los 
días 7 y 26 de noviembre. 1 

26 D E  ociusnr A L  3 oi 0 1 c i t ~ 8 i r  or 2000 
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27" Congreso del IBBY 
en Cartagena de Indias 
Un pequeño diccionario 

Entre el 18 y el 22 de septiembre, organizado por Fundalectura, se celebró en Cartagena de Indias el 
27" Congreso del IBBY. A esta cita de carcicter bianual acudieron especialistas de todo el mundo para inter- 
cambiar experiencias. 

Ana Ga~ai6n  

A n a  María Machado 

Chu. mesoota del Congreso d ' i -  
da por Ziraldo 

La gran escritora brasileña, con quien 
nuestros lectores ya están familiarizados 
(véame números anteriores con articulos 
suyos, crítica de algunos libros y entrevista) 
fue la gran estrella del congreso por su Pre- 
mio Andersen. No es sólo que por segunda 
vez un autor latinoamericano gana el pre- 
mio (la otra galardonada, también brasileña, 
fue Lygia Bojunga Nunes) sino que hacer la 
fiesta y la entrega del premio en Cartagena 
de Indias, es decir, en América Latina, fue 
una doble celebración para los asistentes 
que cerraron con una grandísima ovación su 
discurso de recepción del premio. Machado 
es una excelente ensayista y en el bello tea- 
tro donde se hizo la ceremonia nos obsequió 
con un hermoso texto con el que buscaba en 
sus raíces su inquietud literaria. Un home- 
naje a su familia y a la importancia de las 
tradiciones. Si bien el discurso fue impeca- 
ble, haber elegido el inglés para leerlo fue 
considerado por una parte de la asistencia 
como una ofensa, dado que el tema del con- 
greso es la multiculturalidad y la gran 
mayoría de los asistentes podrían haber dis- 
h t a d o  del mismo en su lengua natal. Pero 
así son a veces las estrellas. 

Anthony Browne 
En el mismo recinto y en el mismo acto, 

Browne leyó también su discurso. Su inglés 
estaba justificado, claro, y con mucho 
humor y mucha timidez contó como nació 
su vocación de ilustrador, desde sus titubeos 
por la ilustración científica hasta su definiti- 
va (y afortunada) consolidación como crea- 
dor de libros para niños. Nuestros lectores 
ya conocen parte de esta historia (véase 
nuestro número dedicado a los premios 
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Andersen), pero lo que no saben es que 
Browne tiene una especial relación con 
América Latina, pues en este bello conti- 
nente ha vivido sus mejores experiencias de 
la mano de su editor, Daniel Goldin, y las 
exposiciones de su obra llevadas a cabo en 
Bogotá y Caracas. A ellas y a su editor se 
refirió con especial cariño y emoción. 
Durante todo el congreso demostró su capa- 
cidad comunicativa y su buena disposición 
firmando libros y dejándose fotografiar con 
todo el mundo que se lo requiriera, sin per- 
der ni un minuto su sonrisa. Incluso acom- 
pañó a la gente en las salidas nocturnas, 
extraoficiales, y llegó a dejarse contagiar 
por los ritmos canbeños. Tal vez le influyan 
en su próximo álbum. 

Autores 
No todos los autores, sin embargo, estu- 

vieron tan contentos. Para ellos se habia 
programado un salón, llamado Monteiro 
Lobato, en honor al escritor brasileño, 
donde compartían sus experiencias con 
aquellos que quisieran escucharles. Muchos 
debieron acabar con rapidez, pues no tuvie- 
ron a nadie como oyentes, y no fue esto 
tanto porque no tuvieran interés como por 
lo marginada que se había programado la 
actividad. La sala era un espacio más bien 
poco literario, un cuarto con sillas, y estos 
encuentros se celebraban de manera simul- 
tánea al resto de las actividades, de manera 
que siempre habia que elegir, y lo cierto es 
que pocos dejaban a medias un seminario o 
una mesa redonda para charlar media hora 
con un autor. Aparte de la información con- 
tenida en el catálogo oficial, en ninguna 
parte se hacía referencia a ellos, ni siquiera 
habia paneles que recordaran quiénes eran o 
mostraran su obra. 

Catálogo 
La organización del congreso propuso a 

las secciones nacionales latinoamericanas 
del IBBY elaborar un catálogo de autores e 
ilustradores para recoger conjuntamente un 
panorama actual de lo que se hace en cada 
país. Una idea excelente, pues están recogi- 
dos, por primera vez todos los datos de los 
creadores más relevantes, que se comple- 
mentan con panorámicas nacionales intro- 
ductorias. Este catálogo antes de nacer sus- 

citó una gran polémica. En concreto en la 
sección cubana se optó por discriminar a 
aquellos creadores que no vivieran en la 
isla, con lo que quedaron excluidos impor- 
tantes escritores e ilustradores y se privile- 
gió la presencia de otros. Para aquellos que 
deseen conocer mas de cerca esta polémica 
sugerimos que visiten la página web de la 
revista Cuatrogatos (m.cuatrogatos.org) y 
los artículos que publicaron a raíz de esta 
decisión. También en Argentina se excluye- 
ron autores (los ausentes más destacados 
son Ricardo Alcántara y Gusti), pero en este 
caso (y en otros) no hubo ninguna polémi- 
ca. A pesar de esto no queremos restar 
importancia al catálogo, que la tiene porque 
resulta de gran utilidad. 

Cartagena merece un apartado porque es 
la ciudad donde se celebró el evento, y por- 
que es cálida, acogedora y bellísima. 
Demostró que una pequeña ciudad podía 
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brindar algo más que trabajo y dejó en todos 
los participantes un recuerdo imborrable. 

Conferencias 
Las conferencias se ofrecieron por la 

mañana, a primera hora, cuando la gente 
tenía sus antenas receptivas bien conectadas 
y frescas, y allí participamos todos para 
dejamos sorprender con las reflexiones de 
quienes fueron invitados. Algunos supieron 
dar lo que la gente esperaba, como Teresa 
Colomer, cuyo texto fue una lúcida refle- 
xión sobre a dónde debe dirigirse la crítica 
de libros para niños. Para evitar lo que ella 
denominó como "cazar moscas con caño- 
nes" propuso reflexionar sobre lo que los 
mediadores necesitan, sobre la opinión del 
lector, y sobre cómo construir el placer de la 
lectura. Michde Petit elogió el concepto de 
encuentro y defendió la importancia de la 
biblioteca como proveedora de experien- 
cias. Nos recordó que el lenguaje no es sólo 

un instrumento de comunicación, sino tam- 
bién una vía de escape, un espacio para la 
metáfora y el extrañamiento. Graciela Mon- 
tes también deleitó a la audiencia con un 
discurso más polémico, envuelto en una 
bella metáfora. Montes acusó a la globaliza- 
ción de homogeneizar el discurso y banali- 
zarlo y reivindicó la literatura infantil como 
espacio necesario para sustraerse a esta ten- 
dencia. Estas fueron, a mi modo de ver, las 
conferencias más destacadas. El resto, unas 
por su imprecisión, otras por su vaguedad, 
despertaron emociones diferentes en el 
auditorio, pero no brindaron reflexiones 
renovadoras. Katherin Patterson recordó 
(seguramente después de miles de veces) la 
gestación de algunos de sus libros; Margaret 
Mek reclamó la importancia de mostrar las 
diferencias a través de los libros infantiles y 
cómo se construye la identidad nacional con 
ellos; Nilma Lacerda evocó de manera muy 
generalista autores e ilustradores y dos 
escritores colombianos -Fernando Cruz 
Kronfly y Wiliam Ospina- muy alejados de 
los libros infantiles, planearon sobre la lite- 
ratura con vaguedades. 

Editores 
La presencia de editores durante el con- 

greso fue mínima, generalmente propuesta 
por los grandes grupos que aprovecharon el 
momento para celebrar sus encuentros de 
trabajo. Alfaguara, Norma, SM, son algunas 
editoriales que podían verse por los pasillos: 
apenas alguno de estos editores asistía a las 
reuniones de trabajo y mucho menos a las 
conferencias. Editores de empresas peque- 
ñas también se encontraban, Ekaré, Playco, 
Camelia, Fondo de Cultura Económica, 
demostraron estar interesados, no sólo en 
los libros, sino también en las ideas. 

Espaiia 
Hay que decir que nuestra presencia fue 

alarmantemente escasa. Salvo editores y 
algún representante institucional, de los 
ochocientos participantes, ni siquiera Ilega- 
mos a formar parte de un pequeño doce por 
ciento. El por qué de esta escasa presencia 
es un tema a reflexionar, ¿no hay interés por 
lo que se hace allí? ¿no hay nada que con- 
tar?¿no hay ganas de aprender? Ni siquiera 
se encontraban representantes de institucio- 



nes prestigiosas, ni siquiera se enviaron 
materiales para propiciar el intercambio. Tal 
vez hemos perdido nuestra curiosidad. 

Encuentros 
Más bien este apartado debería estar en la 

" D  de desencuentros, pues la organización 
puso buen cuidado de evitar que la gente se 
reuniera. No sólo no hubo espacios destina- 
dos a la comunicación privada, sino que ni 
siquiera un panel permitía dejarse mensajes 
unos a otros. Para los que se conocían con 
anterioridad no resultó demasiado compli- 
cado, pero para los que deseaban un encuen- 
tro casual, fue difícil. Es una pena que no se 
tenga en cuenta que una de las motivaciones 
por las que la gente hace estos grandes y 
costosos viajes, es por la posibilidad de 
ampliar fronteras encontrando a otros cole- 
gas, conversando y creando lazos para futu- 
ros intercambios. En América Latina, ade- 
más, donde tan dificil resulta la comunica- 
ción, hubiera sido muy enriquecedor poder 
romper fronteras. Y todo esto teniendo en 
cuenta que uno de los temas de trabajo del 
congreso fue, precisamente, el encuentro. 

Experiencias 
Bajo este nombre se convocaban a todos 

aquellos que desearan explicar sus proyec- 
tos. Quince ponencias variadas y no com- 
plementarias que tuvieron una asistencia 
irregular al estar en competencia con los 
seminarios, de inscripción obligatoria. 
Algunos de los temas tratados fueron el 
multilingüismo, la necesidad de la lectura 
en familia, la lectura del periódico, la litera- 
tura no sexista, la tradición oral y el club de 
lectores. 

Exposición de ilustradores 
Para este congreso se convocó un con- 

curso de ilustración: los candidatos debían 
ilustrar un fragmento de La soledad de Amé- 
rica Latina, el discurso de recepción del 
Premio Nobel de García Márquez. Los pre- 
miados, elegidos por un jurado formado por 
Peter Schneck, Verónica Unbe y Mana 
Osorio, fueron: Andrés Guerrero, Rafael 
Yockteng, Ródez (los tres de Colombia) y 
Fabricio Vanden Broek (de México). Como 
el texto hacía referencia a la llegada de los 

colonizadores y la subyugada y dramática - 

existencia como colonia, los ilustradores 
que participaron, jóvenes en su mayoría, 7 
eligieron un lenguaje gráfico explícito que 
dejaba a un lado las posibiliades creativas y 
evocadoras de la ilustración. 

Exposiciones (otras) 
Además de esta exposición de ilustra- 

dores, los participantes pudimos disfrutar de , 
otras exposiciones celebradas en el bello 
caluroso Museo Naval de Cartagena. Las 
dedicadas a los premios Andersen nos 
dieron la oportunidad de recreamos con 
sus imágenes (A. Browne) y con sus 
libros (A. M. Machado). También 
estaban expuestos los libros 
que el IBBY presentó en su 
lista de honor. Una estupenda 
oportunidad para leer y mirar 
con detalle lo más selecto de - 
todo el mundo ... si hubieran 
tenido la amabilidad de poner 

Andrés Guerrero Laverde 

a disposición del público al y- 
nos bancos donde sentarse para leer cómo- 
damente. 

Feria  iberoamericana del 
Libro 

Con gran bombo y platillo se anunció 
esta primera feria del libro donde editores y 
distribuidores pudieron vender sus materia- 
les a los asistentes. He de reconocer que 
esperaba algo más variado en cuanto a la 
oferta que se redujo a las editoriales grandes 
y poderosas y algunas más pequeñas, pero 
ampliamente conocidas. Muchos de los 
libros de los autores o conferencistas pre- 
sentes allí no se podían encontrar, otros no 
se podían comprar y la feria demostró que, 
si bien las ideas circulan con rapidez, no 
ocurre lo mismo con los libros. Para éstos y 
sus promotores, parece que todavía queda 
un largo camino por recorrer. 

G abriel Garcia Márquez 
Algunas malas lenguas dicen que le invi- 

taron a dar la conferencia inaugural y no 
aceptó. Una pena para algunos y una suerte 
para otros, aunque lo cierto es que su pre- 
sencia hubiera sido mas que justificada. 
Como cualquiera pudo ver nada más llegar, 



la casa que tiene en Carta- 
gena y en la que se ha ins- 
pirado para sus más bellas 
obras, se mostraba impo- 
nente a la entrada de la ciu- 
dad. En el congreso se 
entregó una bellísima edi- 
ción del texto que leyó en la 
recogida del Premio Nobel 
y muchos recorrimos la 
ciudad casi con sus libros 
en la mano, rastreando lite- 
rariamente los rincones 
más inesperados. 

Al igual que con los autores (véase), los 
ilustradores tuvieron su salón, denominado 
Mitsumasa Amo, para compartir experien- 
cias. Al igual que con los autores (véase) el 
nivel de asistencia fue escaso y, para 
muchos, frustrante. 

1 BBY, Lista de Honor 
Como es tradicional, el IBBY (Intema- 

cional Board on Books for Young People) 
preparó un catálogo con los mejores libros 
de todas las secciones, al menos con lo que 
las secciones consideran recomendable. 
Autores, ilustradores y traductores vieron 
reconocido su trabajo. De España se presen- 
taron Bunyols de vacances, de Teresa Durán 

e ilustraciones de Max, El misterio Veláz- 
quez, de Eliacer Cansino y Amos en rempos 
de chuvia, de Miguel Vázquez Freire. En la 
categoría de ilustradores Mabel Piérola con 
el álbum No sé. Y en traductores, Alberto 
Avedaño con su versión en gallego de Las 
aventuras de Arthur Gordon Q ~ n t  y Eulália 
Sariola con su traducción al castellano de El 
monstruo de la oscuridad del escritor Uri 
Orlev. Claro que en español había un alto 
porcentaje, por la presencia de países latino- 
americanos y en la lista de las 37 lenguas 
figuraba como el más predominante por 
encima del inglés. 

M esas redondas 
Creadas como tales, muchas de ellas 

resultaron ser conferencias encubiertas, bien 
por los muchos participantes que nos obse- 
quiaron con sus reflexiones, bien porque 
apenas hubo una organización activa de los 
responsables de dichas mesas para dirigir 
las charlar en la dirección propuesta. Eso 
ocurrió con la mesa dedicada a la distribu- 
ción de libros infantiles: los señores impor- 
tantes de algunas grandes empresas nos 
dijeron que los libros se movían, aunque ni 
siquiera pudimos preguntar por dónde, a la 
vista de los escasos resultados. La mesa 
redonda sobre la crítica literaria fue un espa- 
cio para divagar y generalizar, amén de para 
recordar lo anticuadas que están algunas 
chtedras universitarias que presentan temas 
ya discutidos hace más de veinte años, 
como la ponencia dedicada a las teorías de 
Propp. Si aprendimos algo con la mesa 
sobre el mundo de la edicibn, donde se hizo 
un excelente trabajo de dirección y cada 
ponente dio lo mejor que tenia. Aquí se 
mostró lo dificil que es crear un catálogo 
bajo la mirada opresora del vecino nortea- 
mericano y la influencia que tiene, tanto 
temáticamente como de contenidos, en la 
selección de titulos. 

Cuidada y selecta, no dejó un hilo fuera 
de lugar. Hay que decir que fue impecable 
en el trato y también en los detalles. Si de 
algo nos pudimos quejar fue el olvido 
imperdonable de dejamos un espacio para 
nosotros y nuestros intercambios. ¡Pero un 
olvido lo tiene cualquiera! 



Ochocientos participantes demostramos 
que la literatura infantil está viva, a pesar de 
crisis y tragedias. Una modesta presencia de 
europeos y norteamericanos contrastó con la 
viva asistencia de latinoamericanos, japone- 
ses y africanos. Todos con un gran entusias- 
mo por aprender y discutir, por refrescar 
opiniones y por Ilevamos a casa una expe- 
riencia relevante. 

Seminarios 
Los seminarios, al igual que las mesas 

redondas, demostraron ser conferencias 
encubiertas. Cada día tuvimos que elegir 
entre ocho opciones para trabajar en una. 
Lástima que los más de setenta participantes 
de cada seminario no pudiéramos "trabajar" 
debido a unas cargadas mesas con ponentes 
cuyos textos llegaban incluso a durar cua- 
renta minutos de exposición. "Diversidad y 
multiculturalidad", "La crítica literaria", 
"La traducción como mediación cultural", 
"La literatura infantil y los adultos", 

"Docencia e investigación", "Las imágenes 
en los libros para niiios", "Etica y literatura 
infantil", "Literatura infantil y medios masi- 
vos" y "Literatura infantil en el mundo" fue- 
ron las propuestas de la organización. Según 
lo que cada participante entendió, así fue su 
charla. Las había, pues, distendidas, superfi- 
ciales, emocionantes (las menos), abumdas 
(las más) y todas compartieron la poca nece- 
sidad de escuchar a los ponentes y las ganas 
de aleccionar, como si de una clase magis- 
tral se tratara. Cuando se publiquen las actas 
se podrá leer, con un poco de distancia, la 
verdadera intención de cada ponente. Como 
participante, hubiera deseado tan sólo, haber 
sido considerada como alguien con opinión 
y, sobre todo, con ganas de discutir. 

El lema del encuentro: Utopía. Un hermo- 
so lema para reflexionar sobre los caminos 
todavía no andados, sobre su necesidad y la 
importancia de todos los que trabajamos día a 
día para brindar a los lectores el mejor camino 
hacia la bellezay el desarrollo personal. 

PUBLICIDAD 



BIBUOTECAS ESCOLARES 

II Encuentro Extremeño 
Alentejano sobre 
Bibliotecas Escolares 

Antonio de la Cruz solis En la ciudad de Portalegre, capital del 
Alentejo Alto, en los locales de la Bibliote- 
ca Municipal, se desarrolló el 11 Encuentro 
Extremeño Alentejano de Bibliotecas Esco- 
lares / Centros de Recursos, durante los días 
22 y 23 de septiembre, organizado en esta 
ocasión por la Biblioteca Escolar de la 
Escola Secundária de S. Lourenco de Porta- 
legre en colaboración con otras entidades y 
el patrocinio de distintas empresas e institu- 
ciones locales. 

Tras la entrega de la documentación y la 
sesión de apertura por parte de autoridades 
de la educación portuguesa, se inició el 
encuentro con la intervención de la Doctora 
Manuela Silva sobre la Red de Bibliotecas 
Escolares de Portugal, su evolución numéri- 
ca en el ultimo año y una pequeña autocriti- 
ca, así como algunos planes para el futuro 
de la Red. 

A continuación la profesora de la Escola 
Superior de Educacao de Lisboa, Dra. Isabel 
Veiga, habló de la lectura, de su proceso y 
de los problemas relacionados con la lectu- 
ra, desde las distintas ópticas: como simple 
descodificación, como forma de informa- 
ción y como ocio. 

El profesor Angel Suárez Muñoz, de la 
Facultad de Psicopedagogia de la Universi- 
dad de Extremadura en Badajoz, analizó en 
su intervención las lecturas incluidas en los 
libros de textos y su incidencia en los hhbi- 
tos lectores y en el ámbito de la educación 
(temas transversales, autoaprendizaje...). 
Criticó la situación administrativa de las 
Bibliotecas Escolares en España y. en parti- 
cular, en Extremadura, dentro de un sistema 
escolar más preocupado en transmitir que en 
crear conocimiento. Finalizó haciendo una 
presentación del material de apoyo a la lec- 
tura "Casa de Fieras" que actualmente pre- 
para el grupo PROTEO. 

La sesión de tarde se abrió con el recita- 
do de obras de dos poetas muy significati- 
vos en la cultura española y portuguesa, 
Garcia Lorca y Pessoa, y se dedicó al análi- 
sis de las Relaciones biblioteca escolar con 
biblioteca pública (sección infantil y neolec- 
tores adultos) por parte de los Drs. Filipe 
Leal y Olga Ribeiro. Partiendo de sus pun- 
tos comunes (colecciones, servicios, usua- 
rios...), de sus objetivos diferentes y del anh- 
lisis de los elementos que las constituyen. 
Seguidamente se presentaron proyectos 
conjuntos desarrollados en las localidades 
alentejanas de Vendas Novas y Portalegre. 
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La primera sesión se cerró con talleres de 
animación de la Biblioteca Escolar / Centro 
de Recursos dirigido por D" Fátima Silva de 
la Biblioteca Municipal de Beja y sobre la 
producción de materiales utilizando las nue- 
vas tecnologías de la información y la 
comunicación, dirigido por Filipe Leal de la 
Biblioteca Municipal de Vendas Novas. 

La sesión de la mañana del sábado se 
destinó a la presentación de experiencias 
didácticas en las que las bibliotecas y cen- 
tros de recursos tenían un papel destacado. 
El Centro de Recursos de primer ciclo 
CEFOPNA dio a conocer su labor siendo su 
portavoz el Coordinador del Centro da Área 
Educativa do Alto Alentejo, D. Francisco 
Simao. 

Posteriormente, el maestro de educación 
primaria D. Santiago González Izquierdo 
presentó la forma de adaptar la Biblioteca 
Escolar al currículum escolar, explicando su 
experiencia en el C. P. "De Gabriel" de 
Gévora (Badajoz) haciendo hincapié en la 
necesidad de hacer ver al resto del claustro 
que la biblioteca escolar es una de las mejo- 
res armas didácticas que poseen los centros 
de enseñanzas. 

La doctora Elvira Crespo, de Portalegre, 
reflexionó sobre la necesidad no sólo de 
leer, sino de comprender lo leído y las solu- 
ciones que ofrece o debe ofrecer la bibliote- 
ca escolar. Terminó con una critica a la red 
de bibliotecas escolares portuguesa que, a 
su juicio, se ocupaba solamente de enviar 
materiales, sin posibilitar horarios para su 
uso. 

La profesora Candida Matos, del Centro 
de Recursos de la Escola Secundária da 
Amadora, hizo un rápido recorrido de las 
actividades desarrolladas por el centro. 

Cerró la mañana D. Juan de Dios Portalo, 
del IES "San José" de Badajoz, que comen- 
tó el trabajo de su centro con una intranet, 
los problemas técnicos, sus soluciones y 
ventajas; peligros e inconvenientes de la 
creación de una red interna en un centro de 
enseñanza. 

La tarde, última sesión, fue abierta por el 
profesor Dr. Rui Canário, de la Universida- 
de Clássica de Lisboa, que situó la Bibliote- 
ca Escolar dentro del contexto escolar y 
resaltó las funciones básicas de un Centro 
de Recursos Escolares. 

La profesora de la facultad de Biblioteco- 
nomía y Documentación de la Universidad 

de Extremadura, D" Cristina Faba, presentó 
la situación de las bibliotecas escolares de la 
ciudad de Badajoz, con datos recogidos 
directamente de las mismas. En su conclu- 
sión se señaló que se aproxima bastante a la 
del resto del país, lo cual no significa que 
cumplan las recomendaciones internaciona- 
les (IFLA, UNESCO ...) siendo su estado, en 
general, malo. 

Antonio de la Cruz, profesor de enseñan- 
za primaria en el C. P. "Luis de Morales" de 
Badajoz, presentó en su comunicación Con- 
tar un c u u h  cómo utilizar parte del mate- 
rial desechado que se almacena en las 
bibliotecas, como elementos para crear his- 
torias a través del video y la fotografia y las 
soluciones a los problemas técnicos que se 
les presentan a los alumnos en el uso de 
cámaras y otros equipos audiovisuales. 

Por último cerró el tiempo de ponencias 
el Decano de la Facultad de Bibliotecono- 
mía y Documentación de la Universidad de 
Extremadura, Dr. D. Antonio Pulgarín Gue- 
rrero, que ofreció a los profesores españoles 
y portugueses la posibilidad de crear una 
titulación propia de la facultad, dirigida a 
las bibliotecas escolares enumerando los 
créditos que a su juicio debería tener dicha 
titulación y el impacto social que tendna. 

Tras la clausura oficial del Encuentro a 
cargo del comité organizador, se dio por ter- 
minado el mismo, a la espera de que, en el 
próximo curso, sea Extremadura, a través de 
la Asociación de Bibliotecarios Escolares de 
Extremadura (ARIEX), quien organice el ter- 
cer encuentro. B 

ABIEX: Asociacibn de Bibliotecarios escola- 
res de Extremadura 
CI Muííoz Toreno no 15,P - 06001 Badajoz 



La difusión de información 
en la biblioteca 
El Servicio de Información Local en bibliotecas 
públicas municipales 

Toda persona que hace uso de cualquiera de los 
servicios que oferta una Biblioteca Pública (BP) 
espera, evidentemente, satisfacer sus necesidades de 
información en el momento de realizar la consulta, 
esto es, conseguir toda la información que pueda 
requerir en un momento determinado con indepen- 
dencia del soporte documental en el que se encuen- 
tre. Es preciso asegurar una disponibilidad y eficacia 
absoluta a la hora de la prestación de cualesquiera 
servicios bibliotecarios, de manera que supongan un 
aliciente más para hacer uso de la BP, de la informa- 
ción que ofrece y de todos y cada uno de sus recur- 
sos. Un uso adecuado de sus recursos, una organiza- 
ción eficaz de sus servicios y una constante colabo- 
ración y cooperación con otras entidades culturales, 
informativas, sociales, etcétera. debe servir para que 
toda BP pueda llegar a convertirse en un excelente 
centro neurálgico de acceso y difusión de todo tipo 
de información. 

El Servicio de Información Local (SIL) (1). 
Importancia y consideraciones iniciales 

Aunque está claro que la BP debe dar solución a 
todas las demandas informativas que se plantean por 
parte de los usuarios, es cierto que la información 
sobre cuestiones más cercanas y próximas al usuario 
debe ser resuelta con especial acierto. La puesta en 
marcha de un SIL es una estupenda solución para tal 
fin (2). 

Como es evidente, la sociedad de la información, 
en la cual nos encontramos, condiciona los hábitos de 
trabajo y las formas de prestación de servicios de la 
BP. Asi, se hace preciso trabajar con nuevos medios 
de difusión de información y, sobre todo, desde una 
nueva perspectiva laboral, profesional y de servicio 
público. 

Ya en las Pautas para Bibliotecas Públicas publi- 
cadas por la IFLA se indica que "cada biblioteca 
pública tiene que ser una biblioteca principal de 
investigación y un centro de información en temas 
relacionados con su propia localidad (3). Es muy 
importante reflexionar acerca de la función de la BP 
como centro de información local (4), idea que acen- 
iúan organizaciones internacionales como la UNES- 
CO (9, y su disposición a la hora de establecer un 
servicio especifico para dicho cometido. 

Así las cosas, un SIL debe constituirse como un 
servicio específico y concreto que oferta la BP para 
dar respuesta a cuestiones y consultas formuladas por 
los usuarios referidas a la localidad, el municipio, el 
ayuntamiento, servicios municipales, información 
turística y comercial, etcétera. Es decir, un SIL es un 
servicio bibliotecario que centraliza la oferta infor- 
mativa tanto institucional (colegios, universidades, 
residencias de ancianos, asociaciones de vecinos, de 
comerciantes, etcétera), como comercial (restauran- 
tes, hoteles, etcétera), cultural y de ocio (polideporti- 
vos, museos, piscinas, fiestas, etcétera) del ámbito 
local y municipal. Debe ser un servicio de, para y 
sobre cualquier aspecto que haga referencia a la loca- 
lidad o municipio. Debe, por tanto, incluir informa- 
ción generada por las oficinas y dependencias muni- 
cipales, información sobre los servicios que se ofer- 
tan en el municipio y sobre distintos aspectos rela- 
cionados con la localidad o municipio, e información 
sobre los distintos sectores profesionales existentes. 

Ha de ser el SIL un servicio considerado como los 
tradicionales de información bibliográfica y referen- 
cia o de préstamo entre otros, tener un lugar fisico 
distinguible dentro de las dependencias de la BP, 
además de su ubicación como servicio virtual espe- 
cializado en el Sistema de Información Web que 
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pudiera tener la BP, contar con una partida presu- 
puestaria específica para su creación y mantenimien- 
to y con personal responsable de su funcionamiento. 
En este sentido, existen, lo sabemos, reticencias de 
los responsables municipales a la hora de engrosar la 
aportación económica a bibliotecas para que éstas 
ofrezcan un nuevo servicio. Pero el moderno profe- 
sional de la biblioteca, con nuevas preocupaciones y 
enfoques profesionales, ha de defender la puesta en 
marcha del SIL aduciendo, no ya razones culturales o 
informativas, cosas éstas algo anodinas para muchos 
gestores públicos, sino presentando el SIL como un 
verdadero promotor de la actividad local que a corto 
plazo puede resultar de una gran rentabilidad, inclu- 
so a nivel político. 

En definitiva, con la constitución del SIL, su apor- 
tación a la consecución del servicio bibliotecario se 
resume en: 
- Que la biblioteca se imbrique social y económica- 

mente en su población o comarca erigiéndose 
como embudo de toda la información comercial, 
municipal y social. 

- Que la BP sea un instrumento para todos, optimi- 
zando sus recursos, iob~ando que los comerciantes 
vean en ella un difusor de sus productos y que el 

Ayuntamiento la considere un instrumento que 
asegure a todas luces la transparencia en la Admi- 
nistración Pública. 

- Que los usuarios potenciales que no veían en la 
biblioteca ningún aliciente para sus propósitos, 
acudan a ella ante la nueva oferta, pudiendo la 
biblioteca mostrarse como un lugar de encuentro y 
ofreciendo todos sus recursos y servicios para con- 
vertir en usuarios reales a usuarios potenciales. 

SIL, tecnología e Internet. Nuevas formas de difu- 
sion de informacion para la comunidad 

La nueva sociedad digital (6) o sociedad de la 
información en la cual nos encontramos inmersos 
establece nuevas pautas de desarrollo y motivación a 
todos los ámbitos y especialmente en el de las unida- 
des de información y documentación. En este proce- 
so de innovación tecnológica protagoniza un papel 
fundamental la World Wide Web (WWW) y, por 
ende, Intemet. 

En el ámbito de las BP es especialmente intere- 
sante este aspecto ya que será la WWW la que per- 
mitirá desarrollar los denominados sistemas de 
información web para estas unidades de informa- 
ción. La nueva BP que surge de este marco de coo- 
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peración con el mundo de Internet es, como señala 
M" Carmen Agustin (7), "la respuesta a la interac- 
ción que con su entorno y con las necesidades de 
sus usuarios establece la institución documental 
que conocemos como biblioteca pública, en el con- 
texto de la sociedad de la información. Ambos 
conceptos -Biblioteca Virtual (8) y Sociedad de la 
Información- están ligados: la biblioteca digital 
surge dentro de la sociedad de la información, y 
esta para desarrollarse de forma democrática y sos- 
tenible, necesita una biblioteca pública vigorosa, 
actual, operativa y al alcance de todos". 

Pero este reto tecnológico que supone la creación 
de un sistema de información web en una BP no está 
siendo, al menos en el caso español, llevado a cabo 
de una manera uniforme, pues aún son muchas las 
BP, en especial las de cai-acter municipal, las que 
mantienen sus procesos y recursos de información 
basados exclusivaniente en modelos de trabajo tradi- 
cionales y anclados en el pasado (9). 

En consecuencia, ¿por qué es necesario crear una 
PáginaíSede web para la biblioteca y, por tanto, para 
el SIL? La respuesta se sintetiza en cuatro razones 
fundamentales: 
- Difundir la actividad de la biblioteca y del SIL. 
- Mejorar los servicios que ofrecen y su uso. 
- Proporcionar a los usuarios un nuevo sistema de 

acceso a la información, la educación, la cultura y 
la investigación. 

- Fomentar el uso de la biblioteca y del SIL desde el 
punto de vista del ocio, el entretenimiento y el 
tiempo libre. 
En este sentido, si echamos un vistazo a las Pau- 

tas para Bibliotecas Públicas publicadas por la 
IFLA, a la hora de tratar los aspectos referidos a BP 
e información local, podemos concluir que la BP es 
el principal centro en cuanto a los temas relaciona- 
dos, directa o indirectamente, con la localidad y el 
municipio. Así las cosas, el SIL debe ofrecer recur- 
sos de información propios y externos sobre la loca- 
lidad y el municipio. Esta posibilidad se facilita, más 
aún hoy en día, a través de Internet mediante la crea- 
ción de un Sistema de Información Web para la BP 
donde quedaría integrado el SIL como servicio 
exclusivo y especializado sobre temas locales y 
municipales accesible a cualquier usuario con inde- 
pendencia de su lugar de residencia o trabajo y a 
cualquier hora del día. Un servicio virtual y digital 
dinámico, actualizado y disponible para todos sin 
restricciones de ningún tipo. El caso del SIL de la BP 
de Tarragona (10) es un claro ejemplo a seguir. 

SIL y políticas locales y10 municipales 
Ya que el SIL se ofrece como un servicio especia- 

lizado referido a cualesquiera cuestiones sobre el 

municipio y todo lo relacionado con él, su implanta- 
ción en el conjunto de politicas locales y municipales 
de información debe considerarse seriamente. 

Como ya dijimos anteriormente, el SIL responde 
al modelo anglosajón de biblioteca que promueve el 
papel de proporcionar información y documentación 
sobre todo tipo de asuntos relacionados con la comu- 
nidad. La tradición bibliotecaria española es decana 
en reunir e informar todas las manifestaciones artisti- 
cas y culturales de la localidad y mantener un fondo 
bibliográfico local. Sin embargo. esta desvinculación 
con el resto de temas hace que la BP pueda conver- 
tirse en un club selecto para estudiantes y para aque- 
llos que tengan inquietudes lectoras (1 l). El desarrai- 
go de la BP de parte de la comunidad también tiene 
su origen en la creación, por parte de los ayunta- 
mientos, de puntos dispersos de información que no 
guardan entre si relación alguna con la biblioteca. Es, 
pues, otra misión del profesional de la biblioteca jus- 
tificar la necesidad de creación de un SIL para absor- 
ver competencias en materia de información local y 
poder ofrecer ese campo de información que se le 
viene escapando desde siempre. 

Como toda politica local de información se debe 
orientar a facilitar el acceso a toda información de la 
localidad y del municipio, la BP. a través del SIL, 
debe cumplir un papel fundamental en su difusión. 
De hecho, distintas legislaciones y normativas de 
paises europeos (l2), en materia de politica de infor- 
mación local, indican con gran precisión el valor de 
la BP en este sentido. 

Es, pues, absolutamente necesario convertir a la 
BP, por medio del SIL, en un elemento indispensable 
para la recogida, conservación y difusión de la infor- 
mación relacionada con la actividad del municipio y 
su comunidad (1 3). 

A modo de conclusión: funciones del SIL y rela- 
ciones con otros servicios de informacidn de la 
localidad ( 14) 

Ante todo, hay que dejar bien claro que la BP no 
debe centrar todos sus esfuerzos exclusivamente en 
desarrollar este servicio para la comunidad y descui- 
dar otras tareas y actividades de su competencia tra- 
dicionales y bien conocidas por todos (15). 

Asimismo, también es necesario hacer constar que 
el SIL y, por tanto, la BP, no pretende usurpar las 
funciones, en materia de creación y difusión de infor- 
mación, que realizan otras Oficinas, Centros o Servi- 
cios Municipales, como sería el caso de las denomi- 
nadas Oficinas de Información y Turismo existentes 
en la mayoría de los municipios. Como decimos, no 
'es cuestión de poner en entredicho la misión de estos 
Centros, importantes y necesarios, sino que lo que 
realmente se hace necesario es complementar (1 6) las 
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funciones de difusión y diseminación de información 
de ambas entidades a fin de conseguir un marco de 
colaboración y cooperación positivo que redunde en 
la eficacia y calidad de estos servicios. 

Desde esta perspectiva, las funciones del SIL 
serían, entre otras, las siguientes: 
1. Crear y consolidar hábitos de acceso y uso de la 

infonnación ayudando a construir una sociedad 
informada. 

2. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo 
de infonación de la comunidad. 

3. Prestar servicios adecuados de información a 
empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito 
local. 

4. Garantizar la transparencia de la Administración 
Pública. 

Francisco Javier  García Gómez. Biblioteca Pública Muni- 
cipal d e  S a n  Javier  (Murcia) 
?!-fjavigarcia@ole.com 

Antonio Díaz Grau. Diplomado. Biblioteca Pública Muni- 
cipal d e  S a n  Javier (Murcia) 
;E? pinochetasesino@ole.com 

Hemos de decir que este tipo de servicio bibliotecario es de tra- 
dición anglosajona y que por esta razón las politicas biblioteca- 
rias espailolas no lo incluyen dentro de sus ofertas, aunque los 
organismos internacionales en materia bibliotecaria definan el 
concepto de biblioteca pública muy en relación con este servi- 
cio. Las políticas bibliotecarias espatiolas son aún muy tradicio- 
nales pero no tanto por los organismos nacionales, autonómicos 
o locales competcntcs, como por el estancamiento y falta de 
motivación de ajados bibliotecarios chistones 
Toda BP debe esfonarse por conocer qué tipo de usuarios geo- 
gráficamente le compete, cuáles son sus actividades y cuáles, 
por consiguiente, sus necesidades especificas de información. 
Todo para poder ganar pertinencia en el desarrollo de sus servi- 
cios, aunque siempre sin olvidar su función de ser referencia 
general de la cultura y el conocimiento humano 
IFLMIAB: Pautas puru Bibliotecas Públicas. Madrid: Dircc- 
ción General del Libro y Bibliotecas, 1988; p. 22. 
Las Pautas para Bibliotecas Públicas de la IFLA recomiendan 
que la BP proporcione "información comunitaria, (...) informa- 
ción sobre clubs y sociedades locales, servicios e instalaciones 
para la educación de adultos, organizaciones deportivas y luga- 
res de esparcimiento. Información para visitantes de la zona que 
comprenda detalles sobre hoteles, lugares visitables y un diario 
de acontecimientos". IFLAEIAB: Op.cit., p. 20. 
En el Manifie.rio de lu UNESCO, en su edición de 1994, se defi- 
ne a la Biblioteca Pública como "cenb-o local de información 
que facilita a sus usuarios todas clases de conocimiento e infor- 
mación". 
Juan L. Cebrián caracteriza la sociedad digital wmo "global, 
convergente, inieractiva, caótica, cuna de la nueva realidad vir- 
tual y rauda". Más información en el prólogo de la obra Lo 
Sociedad de lo Información. Polirica. Tecnología e 1ndu)'triu de 

los Contenidos; Madrid: Centro de Eshidios Ramón AICCCS, 
1999. 
M' Carmen Agustin Lacniz: "Bibliotecas digitales y sociedad de 
la información". En: SCIRE, vol. 4, no 2 íjuldic. 1998), p. 48. 
"La denominación biblioteca virfual hace referencia a una 
colección de documentos electrónicos (generalmente sedes 
web) organizados en linea y puestos a disposición de unos usua- 
rios que van a acceder a ellos a través de redes telemáticas, para 
satisfacer, de este modo, sus necesidades de información". hf 
Carmen Agustin Lacruz: Opcit., p. 55. 
"Estas pequeñas bibliotecas suelen considerar el fenómeno 
lnternet como algo lejano. de dificil acceso y complicado mane- 
jo, reservadas a especialistas en informática y caras de mante- 
ner. Nada más lejos de la realidad. Crear una pagina web es muy 
sencillo, las herramientas para hacerlo son de fácil manejo y su 
instalación y mantenimiento de bajo coste". Rosario López 
Prado: "lnternet para pequeñas bibliotecas: hágalo usted 
mismo". En: 11 Jurnuúas Andaluzas de DocumcniuciJn. Grana- 
da: Asociación Andaluza de Documentalistas, 1999; p. 63. 
<hnp://www.biblio.futtedsil-c.hmi> 
No es ningún secreto quc un amplisimo porcentaje de las perso- 
nas que hacen uso de la biblioteca pública son estudiantes con 
sus propios libros y apuntes. Esta proporción va dia a dia a más 
y está convirtiendo las bibliotecas en auténticas salas de estudio. 
Es labor de los profesionales de las bibliotecas remediar esta 
situación y, evidentemente sin negar el acceso a estos usuarios, 
poner las medidas necesarias en marcha. 
Seria el caso de países como Dinamarca, Finlandia y, en gene- 
ral. los del área anglosajona. 
Si la biblioteca sirve a un municipio turístico tendrá que contar 
con documentos cn varios idiomas, tener una colección de mtas 
turísticas de la zona. etcetera; si la biblioteca sirve a un munici- 
pio minero dehcrá ofrecer una colección con una parte temática 
importante en mineria, ctcétcra. 
Estos centros de información a los que nos referimos son, de 
entre los municipales, oficina de información y turismo, oficina 
de información al consumidor, oficinas de informacibn de even- 
tos festivos (suelen ponerse en marcha antes y durante la cele- 
bración de dichos eventos), oficina de información juvenil, ofi- 
cina de información al inmigrante, de información administrati- 
va, etcétera. No nos sorprendamos, existe en los municipios una 
disparidad de focos temáticos de informacih a veces surrealis- 
ta. De entre los centros de información no municipales estarían 
las oficina3 dc información de ONGs, las asociaciones de 
comerciantes locales, los medios de comunicación privados, 
asociaciones juveniles, de amas de casa, etcétera. 
La BP debe ofrecer scrvicios que se demanden, debe ofrecer asi- 
mismo scrvicios que, aunque no sc demanden, sean necesarios, 
y ha de promocionarlos como sucede con el de, por ejemplo, 
animación a la lectura u otros, y a su vez los ciudadanos han de 
exigir que la biblioteca les ofrezca al& servicio que ésta no 
haya previsto. 
En las localidades o municipios más pequetios y modestos desde 
un punto de vista económico, en los cuales la mayoría o todas 
estas oficinas o centros de información no existen, la biblioteca 
pública y, por extensión, el SIL deberá aprovechar la situación 
existcntc para convertirse en un referente inmediato de informa- 
ción para toda la comunidad facilitando toda la información que 
deberian generar esos servicios de información. Por el contrario, 
en las localidades o municipios más grandcs, con un número 
mayor de servicios municipales y10 locales. la biblioteca y, por 
ianto, el SIL puede contentarse con proporcionar una informa- 
ción mucho más básica remitiendo para cuestiones más especi- 
f i c i  a los mismos centros o servicios, o bien actuando como 
enlace entre el usuario y la entidad productora de la informa- 
ción. 
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Club Minerva 
Una experiencia de Clubes de Lectura 
en Cuba 

Danays Perera López. Desde tiempos remotos el hombre sin- 
Responsable de 10s clubes tió el deseo de comunicarse mediante la 
de ~ectura palabra escrita y, por ende, de la lectura. 
~danays@jm.lib.cult.cu Con la invención del papel, este hábito 

devino en un lujoso entretenimiento para 
unos y profunda necesidad espiritual, de 
adquisición de conocimientos y de liber- 
tad, para otros. 

El surgimiento de nuevos soportes audio- 
visuales trajo como consecuencia una vuel- 
ta a ese milenario pasado en que el precio 
era un elemento en contra de las personas 
con pocos niveles de acceso a documentos 
que se concebían en ese soporte, y que hoy 
provoca que nuestros pueblos se vean obli- 
gados a pagar altos precios por los libros 
con la consiguiente negativa influencia en 
su desarrollo cultural y educacional. 

Justo Rodriaue~ t l  ~lacer de leer. Salamanca 
Biblioteca ~ibl ica ~unici~al .  1998 
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En nuestro pais, las políticas educacional 
y cultural, preven acciones encaminadas a 
alcanzar estadios superiores de desarrollo 
cultural, y no se escatiman esfuerzos para 
realizar programas y llevar a cabo tareas 
encaminadas a cumplir con ese objetivo. 

Como resultado de ello, y como parte de 
un programa conocido por Programa Nacio- 
nal por la Lectura, que tiene como objetivos 
primordiales la promoción del libro y el 
enriquecimiento del habito de lectura de 
nuestra población, sin distinción de sexo, 
edad o categoría ocupacional, se crearon los 
Clubes Minerva. 

La idea parte de la Lic. Marcia Medina 
Cmzata, que con la colaboración de otros 
especialistas, vio sus sueños hechos realidad 
el 16 de noviembre de 1997, con la inaugu- 
ración del primer club en la sede de la 
Biblioteca Nacional "José Marti". 

El Club Minerva vincula a personas 
mayores de 15 años de edad alrededor de un 
interés común: el gusto por la lectura. Se 
crean, por ahora en las bibliotecas del Siste- 
ma de Bibliotecas Públicas del pais y cuen- 
tan en sus colecciones con libros, en su 
mayoría, adquiridos por la vía de la compra 
en librerías radicadas en el pais. Estos son 
solicitados como resultado de encuestas 
aplicadas o de manera personal, por los aso- 
ciados a los clubes. 

Es importante resaltar, junto a las estadis- 
ticas que apuntaremos mas adelante, la labor 
de promoción de la lectura que se realiza en 
estos espacios por los especialistas que los 
atienden. Son graduados de la Escuela de 
Técnicos en bibliotecología o informáticos 
bibliotecarios devenidos promotores cultu- 
rales, quienes organizan, divulgan, coordi- 
nan y, en ocasiones, conducen las diversas 
actividades concebidas para promocionar 



los fondos del propio club: presentaciones 
de libros, debates sobre obras literarias, 
cine-debates de obras de la literatura Ileva- 
das a ese arte, apertura de exposiciones de 
artes plásticas de asociados-artistas, confe- 
rencias y/o charlas sobre materias reflejadas 
en la colección por especialistas, entre lo 
más fundamental a destacar. 

Los asociados se preparan de manera no 
formal como promotores naturales de la lec- 
tura, en tanto llevan a su entorno familiar o 
laboral un libro, permitiendo que cumpla 
éste con su más importante cometido: ser 
leído por aquellos para quienes fue escrito. 

Esta variante de servicio dentro de las 
bibliotecas ha tenido tal aceptación por los 
asociados, que los 23 clubes con sus más de 
6.800 ejemplares y los cerca de 5.000 socios 
con que cuenta, no son suficientes para 
cubrir la demanda. Los clubes se encuentran 
en: 1 en la Biblioteca Nacional, 14 en las 
bibliotecas provinciales, 7 en los municipios 
y 1 de forma experimental en una librería. 
Las personas que se muestran interesadas en 
ser socios de estos clubes abonan, de mane- 
ra anual, una cuota por inscripción, que les 

da derecho a llevar en préstamo un libro de 
su preferencia por espacio de una semana. 

Además tienen con ello el derecho a par- 
ticipar en las actividades de extensión cultu- 
ral que se organicen en la institución donde 
radica el club. Son reconocidos los mejores 
lectores en los festejos por los aniversarios 
de cada club y el principal premio lo consti- 
tuyen los libros que les son regalados. 

Las encuestas realizadas, en estos casi 
tres años de existencia de los clubes, mues- 
tran que ni aquellos que soñaron por prime- 
ra vez, ni los que hoy continúan haciendo, 
estaban errados. Han demostrado que el 
libro sigue estando en la preferencia de 
muchos, que puede y debe correr de mano 
en mano de ávidos lectores y llevar, con 
inteligencia y voluntad, a todos -trabajado- 
res o estudiantes, profesionales o técnicos, 
pensionados o amas de casa, de mejor y 
peor condición económica- el sagrado dere- 
cho de crecer como personas, de navegar en 
las profundidades de las páginas de un libro 
y apropiarse del saber que los hará, al decir 
de nuestro José Marti "ser cultos ... que ... es 
el Único modo de ser libres". 

PUBLICIDAD 
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Bi blioteconomía 
GOMEZ HERNANDEZ, 

José Antonio: Bibliotecono- 
mía. Conceptos básicos de ges- 
tión de bibliotecas. Murcia: 
Diego Marín Librero-Editor, 
1999; 347 pp. 

Este libro avisa desde su 
misma portada, justo debajo 
del titulo, de que no es un 
manual sino un "Texto-Guía*' 
de las asignaturas de "Bibliote- 

conomía general" y "Biblioteconomía Especializada" del título 
"Diplomado en Biblioteconomía y Documentación de la Uni- 
versidad de Murcia". Sin embargo estos "apuntes" van mucho 
más allá de lo que normalmente esperarnos y encontramos en 
los documentos así denominados y, desde nuestro punto de 
vista, pueden ser tomados como un manual que, además, se 
libra de algunas de las carencias habituales en ese tipo de obras. 
Por ejemplo, un problema muy común en manuales de todo 
tipo es el desigual tratamiento de los distintos temas que suelen 
estar escritos por distintos especialistas. Esta desigualdad se 
refiere tanto a la calidad de los contenidos como al enfoque 
adoptado por cada autor. En el caso que nos ocupa, hay un hilo 
de coherencia que recorre toda la obra y un nivel de calidad que 
sobrepasa ampliamente lo que se espera de una obra introduc- 
toria y generalista. El profesor Gómez presenta la biblioteco- 
nomia en su contexto, la define, trata con rigor cada uno de sus 
principales aspectos y ofrece una bibliografia que permite 
ampliar conocimientos y navegar por cuenta propia. Otro pro- 
blema habitual en los manuales es la dificultad para su actuali- 
zación. Nos movemos en un campo, la información, sometido 
a cambios vertiginosos, y no es fácil poner al día las ediciones. 
Pues bien, el libro de José A. Gómez no sólo incorpora mucha 
información disponible en la Red sino que se actualiza cada 
año. La primera parte del libro, "Biblioteconomía General", 
consta de 12 capítulos y trata sobre la planificación, la evalua- 
ción y la gestión de la calidad, las nuevas formas organizativas, 
el personal bibliotecario, los usuarios, el edificio, las coleccio- 
nes, el proceso técnico, la presentación de los documentos ante 
el público, la conservación de los materiales y la cooperación 
bibliotecaria. La segunda parte, "Los servicios bibliotecarios. 
Biblioteconomía especializada", que incluye también 12 apar- 
tados, se centra en los servicios bibliotecarios (referencia, for- 
mación de usuarios, préstamo, etcétera), el sistema español de 
bibliotecas, los diferentes tipos de bibliotecas y la investigación 
aplicada a la mejora de las bibliotecas. Es importante señalar 
que toda la obra está articulada en tomo a la importancia que 
han adquirido en las bibliotecas los usuarios. De ser una profe- 
sión basada en los documentos (su tratamiento y conservación) 
ha pasado a centrar su interks en las personas que debe atender 
y para quienes se recopilan, tratan y almacenan los materiales. 
Esta visión del trabajo bibliotecario como servicio y su orien- 
tación al cliente impregnan toda la obra sin que se olvide el 
autor de un aspecto clave para las bibliotecas del siglo XXI 
como es su función educativa. En estrecha relación con lo que 
supone para el mundo de la información la generalización en 

nuestra sociedad de las tecnologías de la informacibn, está el 
papel que les toca jugar a las bibliotecas como centros de acce- 
so a la información electrónica y lugares de alfabetizacibn en 
ese tipo de soportes. 

De una forma clara y precisa el profesor Gómez Hemández 
sabe transmitir el cambio que está viviendo nuestra sociedad, 
los retos que deben afrontar las bibliotecas y como se organi- 
zan éstas en un contexto cada vez más automatizado e interco- 
nectado. Y el autor es capaz de retratar todo este panorama sin 
olvidarse de la dificil situación que viven las pequeñas biblio- 
tecas municipales o de la necesidad de contar con unas biblio- 
tecas escolares que no acaban de existir. Este libro, con su 
rigor, la cantidad de información que ofrece y la actualización 
anual compensa ampliamente su letra pequeña y la maqueta- 
ción de páginas abigarradas de texto 

La obra está pensada para estudiantes y cada capítulo se 
acompaña no sólo de una bibliografia sino de supuestos prác- 
ticos y temas sobre los que reflexionar. Tambien se incluyen en 
muchos apartados los textos completos o fragmentos de nor- 
mas, leyes, artículos y otros libros que sirven de apoyo e ilus- 
tran el tema tratado. Pero Biblioteconomía: Conceptos bdsicos 
de gestión de bibliotecas que puede servir no solo a los estu- 
diantes sino a los profesionales que deseen permanecer infor- 
mados y necesiten actualizar sus conocimientos. 

FERNANDEZ DE AVILÉS, Paloma: Servicios públicos de 
lectura para niños y jóvenes. Gijón: Trea, 1998; (Bibliotecono- 
mía y administración cultural), 458 pp. 

Llevamos un considerable retraso con esta reseíía poque 
queriamos escribir con un poco de calma para valorar este 
libro, no sólo desde el ámbito de la biblioteconomía, sino tam- 
bién desde el de la cultura para niños, porque, al fin y al cabo, 
los bibliotecarios son agentes potencialmente muy valiosos 
para una sociedad lectora (siempre en estrecha colaboración 
con padres, profesores, libreros, editores, etcétera). Estamos 
seguros de que tanto para los profesionales que se enfrentan por 
primera vez a la organización de servicios para niños o jóvenes, 
como para quienes se planteen un reciclaje necesario, es y será 
de gran utilidad este libro "de cabecera" con distintos niveles 
de información, que permite tomar el pulso a un sector que se 
resiente de la falta de monografias elaboradas en nuestro país. 

Si bien la propia autora señala que "en Espaiia existe ya una 
extensa bibliografia, aunque bastante dispersa, que describe 
multitud de actividades y técnicas de animación a la lectura...", 
consideramos que ella ofrece altemativas reales a una biblio- 
grafia necesitada de savia joven, puesto que Servicios ptiblicos 
de lectura para niños y jóvenes funciona como "obra de refe- 
rencia y consulta" de otras fuentes (bibliografias especializa- 
das, revistas, colecciones e innumerables recursos), con sus 
más de 400 notas a pie de página y la exhaustiva relación del 
material revisado y recomendado al final. 

Las bibliotecas infantiles han sido instituciones dinámicas, 
abiertas y flexibles, donde todo estaba por hacer apenas veinte 
años atrás. Sólo una bibliógrafa apasionada podía realizar la 
minuciosa tarea de ordenar y sintetizar la trayectoria de esta 
manera, estableciendo relaciones entre las iniciativas desarro- 
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Hadas por las instituciones españolas públicas y privadas para 
niños y jóvenes en las dos últimas décadas, para que sirvan de 
testigo y estímulo a otras futuras. Además, a esa contribución 
añade la de haber logrado estructurar un sistema renovado 
(colección organizada, en un espacio, para los usuarios) casi en 
su totalidad. Veamos a qué nos referimos. 

En el primer capítulo se refleja el estado de la cuestión de las 
bibliotecas para niños en España, se constata la falta de legisla- 
ción sobre las mismas, el incumplimiento de las normas inter- 
nacionales y, por último, la ausencia de una necesaria Política 
Estatal y Autonómica sobre Bibliotecas Escolares, lacra endé- 
mica del país. Sin embargo, los cambios que promueve la 
sociedad, con Frecuencia se adelantan a los acometidos por los 
políticos y el Corpus de experiencias prácticas, recogidas inclu- 
so por delante del reconocimiento de los servicios de lectura 
para niños y jóvenes, significa un avance en la dirección en que 
ha crecido la demanda. 

Los aspectos técnicos, los estándares y las normativas res- 
pecto al espacio, la preparación y colocación de los fondos, así 
como otros contenidos colaterales, se tratan con detalle en los 
capitulos 2 y 5. Después se incide en el conocimiento de la 
colección que habrá de tener el personal encargado de realizar 
tareas de selección, adquisición o simple recomendación del 
fondo bibliográfico, con la inclusión de materiales adecuados 
para lectores de 0-16 años, así como con el análisis de la ofer- 
ta editorial viva, de la que se ofrece un panorama de coleccio- 
nes por edades, géneros y tendencias en los capítulos 3 y 4, 
completado con tres apéndices de libros para prelectores, de 
ficción e informativos que cobran importancia como herra- 
mientas de selección, especialmente el último, por su cualidad 
de rara avis. 

También se aproxima a las bibliotecas, como espacio, y a los 
bibliotecarios, como profesionales de la información, que pue- 

den aportar intensas experien- 
cias a lectores con necesidades 
especiales por su edad (prelec- 
tores o jóvenes), caractensticas 
(minusvalías, dificultades de 
comprensión lectora) o país de 
procedencia gracias a servicios 
de distinto tipo en los capítulos 
6 y 8, mientras se recogen acti- 
vidades de animación a la lec- 
tura y los debates suscitados en 
tomo a ella en el 7, lo que per- 
mite percibir cambios cualitati- 
vos en estos años. Con el pano- 
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Servicios públicos 
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rama pintado por la autora se constata la actualidad y posible 
modernización de los servicios de lectura bajo el signo de los 
nuevos tiempos y la influencia de las nuevas tecnologías que 
suscitan incógnitas pero también prometedoras formas de tra- 
bajo, como la cooperación. Resultan interesantes, en este senti- 
do, el epígrafe de "fuentes sobre la edición electrónica", por su 
carácter práctico y cotidiano, o la incorporación de temas como 
el sida y su tratamiento y, cómo no, comentarios como el que 
sigue: "los bibliotecarios ingleses conceden mucha importancia 
a los espacios para niños". 

En definitiva, un manual muy necesario porque documenta 
la mayoría de edad de estos servicios públicos de lectura, a 
pesar de la falta de recursos unas veces o de sensibilidad para 
apoyarla otras. Aporta nuevos puntos de vista contextualizando 
experiencias de países de nuestro entomo al caso español y, 
para terminar, concentra la bibliografia existente dando la 
oportunidad al lector de reflexionar por su cuenta y de seguir 
investigando. 

Luisa Mora Villarejo 

San Sebastián. Festival de cine y libros 
Como cada año a finales de septiembre, el Festival de Cine 

de San Sebastián inventó su "planeta cine". En ese paisaje de 
sofisticación urbanística y mar Cantábrico la ciudad, una vez 
más, se ha hecho de celuloide y sus habitantes se han volcado 
llenando las salas y asistiendo a las celebraciones que acompa- 
ñan el certamen. Durante unos días se ha elevado a la enésima 
potencia el número de actores, actrices, directores, productores, 
cnticos y periodistas especializados que pisaban suelo donos- 
tima. La hermosa ciudad atlántica se ha convertido en un estu- 
dio cinematográfico imaginario en el que han convivido idio- 
mas diversos y distintas concepciones de lo que es una pelícu- 
la. En fin, dentro de esta "cinediversidad" temporal que supo- 
ne el Festival, algunas cosas están hechas para durar. Es el caso 
de. las publicaciones que se editan para acompañar algunos de 
sus ciclos y secciones. 

Estc año se homenajeaba al director Bernardo Bertolucci 
con una visita a toda su obra a través del ciclo "Conocer a Ber- 
tolucci" y la edición del libro Bernardo Bertolucci: el cine 
como razón de vivir, coordinado por Carlos Heredero. Esta obra 
recoge textos y estudios sobre el director italiano realizados por 
diez especialistas y artículos sobre catorce de sus principales 
películas escritos por profesionales que proceden de diferentes 

campos: literatura, dirección 
cinematográfica o crítica de 
cine. Además, encontramos 
una entrevista, obra de Car- 
los Heredero, realizada a 
partir de 3 1 entrevistas pre- 
vias (que se citan al final) y 
en donde se hace constar en 
cada respuesta la entrevista 
original. Esta entrevista 
mosaico nos permite hacer 
un recorrido por las opinio- 
nes de Bernardo Bertolucci 
sobre su propia obra y apre- 
ciar la evolución de sus con- 
cepciones a lo largo del tiempo. Para hacer el libro aún más 
completo e interesante se nos ofrecen la filmografía completa y 
una interesantísima y amplia bibliografía (con textos de y sobre 
Bertolucci), ambas obra del propio coordinador. Hay además 
un índice onomástico y otro de películas, material gráfico, fotos 
de algunos rodajes, carteles y la traducción de todos los textos 
al inglés, como es de rigor en el contexto internacional del Fes- 
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tival. En fin, un libro 
imprescindible que se lee 
con ganas y se consulta con 
comodidad. 

Interesante y completa 
es la publicación Caro1 
Reed, que acompaña el 
ciclo sobre ese director, 
editada en colaboración 
con la Filmoteca Española. 
Esta edición bilingüe, en 
castellano e inglés, es fun- 
damentalmente una obra de 
compilación, aunque reco- 
ge algunas nuevas aporta- 

ciones de gran interés. El libro hace un recorrido por la obra del 

Literatura 
John Berger ha publicado 

en Alfaguara dos nuevos 
titulos con la excelente tra- 
ducción de Pilar Vázquez. 

desposeídos en la sociedad 
de la superabundancia. Un 
libro con fuerza que escarba 
en el lado oscuro de una 
sociedad que arrincona a los 
más pobres. El libro construi- 
do con voces e historias de la 
calle alcanza momentos 
intensísimos gracias a esa 
capacidad de Berger para 

con\ crtirsc en artista-iiiediador. En esa línea ha conseguido que 
la editorial publique el libro sin su nombre en la portada. Una 
lectura muy recomendable para una sociedad que como la 
nuestra no se priva de tener ocho millones de pobres. 

Fotocopias es una galería de retratos a través de los que Ber- 
ger nos muestra su visión del arte, de la amistad y de la vida a 

UTOPÍAS DEL 
MUNDO ANTIGUO 

ANTOLOG~A DE T ~ S  
J. LENS TUERO 

J. CAMPOS DAROCA 

<.lasicos Je Grecia y Roma 3 i\liuiuCdiiorlil 

este lado del paraíso. Son tex- 
tos cortos que nos regalan 
unas imágenes sólidas y 
potentes a través de unos per- 
sonajes en cierto modo ett- 
reos. O ya están muertos, o 
son ancianos o bien ocupan un 
lugar excentrico en esta socie- 
dad uniforme y conformista. 
Es muy estimable cómo John 
Berger puede denunciar sin 
adoctrinar. 

Alianza mantiene una 
coleccion dedicada a "Clási- 
cos de Grecia y Roma" y entre 
los títulos que ha publicado 

autor de El Tercer hombre y se acompaña de una filmografía y 
un Útil índice de personas y títulos de películas. 

La Última publicación que nos ha dejado el Festival es una 
obra de referencia. Se trata de una recopilación de biofilmogra- 
fias de directores latinoamericanos, Directores de Anlerica 
Latina, que acompaña al ciclo "Made in Spanish". La edición 
está a cargo de Teresa Toledo, que en la presentación explica 
cómo la obra "se propone dar a conocer la labor de los directo- 
res latinoamericanos que se encuentran actualmente en activo, 
en particular la de los nuevos creadores y cineastas indepen- 
dientes que trabajan dentro de esquemas de producción y pro- 
puestas estéticas no tradicionales". Cualquiera que esté intere- 
sado en el cine de fuera de Hollywood sabe lo dificil que resul- 
ta obtener información, y más si nos referimos al ámbito lati- 
noamericano. Es muy estimable esta iniciativa que será nece- 
sario continuar y actualizar. 

este año 2000 están Lo con- 
,juración de Catilina y la 
guerra de Yugurta de Salus- 
tio y una antología, obra de 
J. Lens Tuero y J. Campos 
Daroca, sobre los mundos 
perfectos ideados en la anti- 
güedad: Utopías del mundo 
antiguo. 

También en Alianza 
Bolsillo se han publicado 
Entrevistas de Ramón 
María del Valle-lnclán en 
edición al cuidado de Joa- 
quin del Valle-Inclán. Se 
recogen en este volumen 
entrevistas realizadas entre 

los años 1909 y 1935 que aportan muchos detalles interesan- 
tes sobre la figura tantas veces distorsionada de Don Ramón. 
Una lectura entretenida. 
.---. . . .. - - . . . . . . Juan Manuel de h d a  ha 

' &m #@%u&$ * Pu& publicado Las esquinas del 
La%$ ~~g#i#~2(9oi d& &S aire. en busca de Ana María 

Martínez Sagi (Planeta, 
2000). Martinez Sagi fue sin 
duda una mujer con una vida 
apasionante y dolorosa, con 
todos los ingredientes del 
siglo XX: revolución, guerra, 
exilio, mucho dolor y mucha 
rebeldia. Una figura lurnino- 
sa en su juventud de escrito- 
ra y atleta, poeta intimista y 
reportera en revistas de 
moda, cuando España pro- 

metía acabar con su cerrilismo gracias a la República. Todo lo 
que aparece en este libro sobre Ana María Martínez Sagi es 



interesante: su afán de independencia, sus amores Iésbicos, su 
militancia con la causa de la República, su exilio en Francia y 
la lucha en la Resistencia, etcétera. Lo quc carece de interés es 
la trama eutrc-detectivcsca que monta el autor para ir dando luz 
a la biografía. Unos personajes con olor a repollo cocido que 
aburren, aburren y aburren. 

La Fundación Bilbao 
Bicaia Kutxa ha publica- 
do los premios del Certa- 
mcn Literario BBK para los 
Centros de la Tercera Edad. 
Con el título Certamen lite- 
rario BBK se recogen los 
premios de poesía y narrati- 
va de 1999. 

En 1999 se celebró la 
segunda edición del Certa- 
men de Relatos Cortos e 
ilustración que convoca la 
Biblioteca Pública Muni- 
cipal de Zamora y este 
año 2000 han aparecido 
publicados los premios 

(tres de relato y tres de ilustración) bajo el título Los sueños de 
cada uno. Una edición cuidada para un premio intcresante que 
está dirigido a jóvcncs creadores. La presentación corre a cargo 
del ubicuo Luis Alberto de Cuenca quc en el momento de fir- 
mar era Director dc la Biblioteca Nacional. 

Ana María Moix dirige dos interesantes colecciones, dentro 
de la editorial Plaza & Janés, dedicadas a la poesía una y al 

Ensayo 
Carlos Monsiváis es 

ampliamente leído y eono- 
cido en su México natal y 
en toda Latinoamérica. No 
sabemos por qué, durante 
mucho tiempo, esto no ha 
sido garantía suficiente para 
podcr ver (y leer) su obra 
editada en España y tenia- 
mos que conformamos con 
las noticias que nos Ilega- 
ban a través de otros escri- 
tores que le citan y admiran. 
Quizá se deba a esc miedo 
que tienen los cditores a que 
los asuntos del otro lado del 
Atlántico se vean aquí como 

demasiado "locales", no comprendamos sus alusiones a la 
actualidad de allá o nos enfanguemos con su particular forma 
de construir las frases y nombrar las cosas. Claro que este 
temor se agudiza cuando los autores viven al sur del Río Bravo 
porquc dc arriba nos llegan multitud de obras menores, cir- 
cunstanciales e indisolublemente ligadas no ya a lo local, sino 
al bloque de apartamentos en el que vive el autor. Será que la 

relato breve otra. Durante este 
año 2000 han aparecido nove- 
dades dentro de estas intercsan- 
tes selecciones dc escritores no 

i siempre conocidos para el gran 
i público. Unidad de lugar de 

Carlos Vitale, Antologia de 
Álvaro Mutis, Odas de Hora- 
cio, Cuúnto no sé de allí de 
Alfonso Prieto Prieto, Textos 
de Antonin Artaud y Muchos 
amores de Allen Ginsberg se 
pueden encontrar en la serie 
"Poesía". Dentro de la dedica- 
da a relatos, que además utili- 
za una letra grande apta para 
vistas fatigadas, tenemos: Un 
mundo de humo y otros cuen- 
tos de Arturo Uslar Pietri, 
Cordelia de José Luis Gimé- 
nez-Frontín, Los rabudos y 
otros cuentos de Francisco 
Nieva, Marcel Prouts intenta 
vender un De Dion-Bouton de 
Llorenc Villalonga, Lu pala- 
bra amor y otros relatos de 
Nathalie Sarraute y El mucha- 
cho umarillo de Rafael Pérez 

Estrada. Muchas buenas ocasiones para descubrir literatura a 
un precio imsorio. 

traducción redime estos problemillas si se tiene la habilidad de 
vcrtcr el texto al "castellano televisivo" o español propiamente 
dicho. Bucno, desde este año 2000 ya podemos leer una obra de 
Carlos Monsiváis que ha recibido el Premio Anagrama de 
Ensayo en su vigésima octava edición y que ha sido publicada 
en la colección "Argumentos" de esa cditorial. Aires de fami- 
lia: cultura y sociedad en América Latina es una muestra del 
olfato de Carlos Monsiváis para comprender los fenómenos 
ligados a la cultura de masas, sus relaciones y traiciones con la 

Loco afán 

"alta cultura" y, sobre todo, su 
fino sentido del humor. 

Humor, con mucho senti- 
miento, es lo que encontramos 
en el libro de otro latinoameri- 
cano, el chileno Pedro Leme- 
be], que también publica Ana- 
grama. Loco afán: crúnicas 
del sidario es una deliciosa fili- 
grana hecha a base de rimel, 
risas y rabia. Lemebel juega 
con el lenguaje como quiere, 
despliega antc nuestras narices 
poesía. carcajadas de loca, 
cuchilladas de travesti revolu- 
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cionaria y una capacidad de hacer sonreír con temas temibles 
que no abunda. Como Carlos Monsiváis, Lemebel es sobre 
todo un cronista, pero de una categoría muy especial. Ambos 
pueden estar hablándonos de su ciudad y lograr que hasta noso- 
tros llegue el sonido del universo. 

También en la editorial Anagrama ha aparecido La corro- 
sión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en 
el nuevo capitalismo de Richard Sennett. Un interesante ensa- 
yo en el que se desvela como las modernas formas de organi- 
zación que ensaya el capitalismo no hacen sino agudizar las 
desigualdades. Por encima de esa apariencia de sociedad sin 
clases que pretenden vender determinados discursos se ocultan 
desigualdades y opresiones. "Las imágenes de una sociedad sin 
clases, una manera común de hablar, de vestir y de ver, pueden 
también servir para ocultar unas diferencias más profundas; 
hay una superficie en la cual todo el mundo parece estar en el 
mismo plano, pero romper esa superficie puede requerir un 
código del cual la gente carece". Hay en este texto unas suge- 
rentes reflexiones sobre la formación del sentimiento de comu- 
nidad, sobre la sensación de riesgo que transmite las actuales 
relaciones laborales y sobre la desintegración moral que provo- 
ca el capitalismo. Un régimen que, en palabras de Richard Sen- 
net, "no proporciona a los seres humanos ninguna razón pro- 
funda para cuidarse entre sí". 

hanibrientos se produce una re1 
Sender deja claro en la crónica el 

La editorial Vosa ha 
publicado el libro de Ramón 
J. Sender Viaje a la aldea 
del crimen: documental de 
Casas Viejas. Sender nos 
ofrece una obra de primeri- 
sima calidad elaborada a 
partir de las crónicas que 
envió para el penodico La 
Libertad, sobre los sucesos 
ocurridos en la aldea de 
Casas Viejas (Cádiz) los 
días 10, 1 1  y 12 de enero de 
1933. Tras la proclamación 
del "comunismo libertario" 
por un grupo de campesinos 

xesión atroz e inconcebible. 
carácter pacífico del levanta- 

miento y la violencia y 
crueldad de la represión Ile- 
vada a cabo por la Guardia 
Civil y la Guardia de Asal- 
to. Este libro se publicó por 
primera vez en 1934 y 
desde entonces no había 
vuelto a ser editado, por lo 
que celebramos la iniciati- 
va de editorial Vosa al pro- 
porcionarnos un texto de 
indudable interés. 

En Ediciones Nobel se 
ha publicado el Premio 
Internacional de Ensayo 
Jovellanos 2000 que ha 
recaído en la obra Razones 

para actuar: una teoria del libre albedrio de John R. Seattle. 
Según este autor la racionalidad es un fenómeno biológico y, 
por ello, universal. Es decir, que la tesis comúnmente aceptada 
de que la racionalidad es relativa a una cultura resultaría ser 
pura ilusión. 

En el número de julio- 
agosto de E D U C A C I ~ N  Y 

B ~ I O ~ E C A  (no 1 14 de 2000) 
apareció un artículo de 
María Angeles Jiménez Vela 
sobre la celebración del V 
centenario de la quema de 
libros en Granada. Con ese 
motivo, que convirtió ese 
aniversario triste en una fies- 
ta' por la interculturalidad y 
el valor de los libros, se editó 
Día de las culturas: 2 de 
enero. Granada por la tole- 
rancia: 1500-2000, V cente- 
nario de la quema de libros 

en la plaza de Bib-Rambla. En la obra, editada por la Conseje- 
ria de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalu- 
d a ,  colaboran diversos escritores y artistas plásticos. Entre los 
textos incluidos está un fragmento del artículo de Ramón Sala- 
bema "Arde la memoria". 

Tmdi Alexy es la autora de 
La mezuza en los pies de la 
Virgen (Siglo XXI, 2000). 
Cuando tenía 11 años Tmdi se 
enteró de que cambiaban de 
país (habían llegado a Francia 
un año antes) y de que ya no 
eran judíos sino católicos por- 
que ser "judios ya no era segu- 
ro". Era la primera vez que ella 
tenia noticia de que fueran 
judios (su familia no era confe- 
sional) pero en su mente infan- 
til, fascinada con los héroes y 
heroínas literarios, ese cambio 
de religión era una traición, 

una mentira. Tmdi Alexy era niña cuando en Europa había sido 
liberado el monstruo del nazismo y los lugares en los que refu- 
giarse iban desapareciendo del horizonte cercano. Pasados los 
años, la autora tuvo conocimiento de que, al igual que su fami- 
lia, muchos otros judios encontraron refugio en España pero sin 
necesidad de ocultar su religión. A partir de este dato, y a tra- 
vés de entrevistas, Alexy reconstruye las historias de hombres 
y mujeres que llegaron a España huyendo desesperadamente y 
encontraron en nuestro país un refugio seguro. El libro indaga 
en las vidas de los "marranos", judios conversos que permane- 
cieron en España después de la expulsión de 1492, profesando 
su fe en secreto, y llega a narrar fenómenos de "marranismo" 
en pleno siglo XX, en el sudoeste de los Estados Unidos. Un 
libro interesante, que ilumina un período de nuestra historia 
bastante oscuro. 

Según Daniel Fernández, director de la editorial Edhasa, es 
falso que en España no guste el ensayo, "lo que ocurre en rea- 
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lidad es que no se publican 
suficientes trabajos bucnos. 
Los lectorcs saben apreciar 
lo que tiene calidad". Y con 
esa fe en los lectorcs, que 
desde aquí le alabamos, ha 
publicado este ensayo 
largo, serio y de carácter 
histórico, obra del catedrá- 
tico de Cambridgc Orlando 
Figes. Pero es que La revo- 
lución rusa (1891-1924): 
la tragedia de un pueblo es 
un libro muy entretenido 

que, s e g h  su editor, gustará a todos los que disfrutaron con El 
doctor Zhivugu. Desde luego la obra viene muy bicn prcsenta- 
da con el premio que la prestigiosa revista History Today le 
concedió en 1996 y los elogiosos comentarios de Eric Hobs- 
bawm. Y lo que este último haya podido decir sobre el libro 
tiene especial valor, pues se sitúa en un campo ideológico dife- 
rente al profesor Figes. Es, desde luego, un libro escrito con un 
estilo excelente, que no es fácil encontrar en los libros de his- 
toria. Su prosa, cuidada y amena, convierte a esta obra en una 
lectura agradable para cualquiera que esté interesado en el 
tema. El libro cngancha desde el primer capítulo, dedicado a 
los movimientos revolucionarios rusos del siglo XIX, y apasio- 
na a lo largo de toda la narración, que aporta nuevos datos 
sobre algunos aspectos muy poco conocidos. 

Autoayuda, que algo queda 
El filón de los libros 

sobre cómo apañarse mejor 
con uno mismo y lo que le 
rodea no hace sino crecer y 
en este contexto de filón 
editorial la editorial Temas 
de Hoy mantiene una 
colección especifica, 
"Vivir mejor", que este año 

Nágera, habitual colaboradora en Temas de Hoy (tiene otros 
cinco títulos publicados) nos pone las cosas un poco mas fáci- 
les en Hijos de padres separados: consejos para recuperur la 
armonia y el respeto ante un nuevo futuro. Dure o no dure la 
pareja, estén los padres y las madres juntos o separados, sean 
estos biológicos o adoptivos, los niños crecen (sí, las niñas tam- 
bién). En unos añi to~ ya tenemos organizado un nuevo beren- 
jenal: la adolescencia. A modo de guía para tutores o acompa- 
ñantes que tengan a su cargo jóvenes en ese complicado perío- 

2000 lleva publicados do Javier Elzo ha escrito El silencio de los adolescentes: lo que 
varios títulos para todos los no cuentan a sus padres. En plan súper cspia el autor ofrece 
gustos y sexos. Es un decir, información sobre qué hacen los chicos y chicas en las discote- 
porque lo que abunda es la cas hasta la madrugada, qué se esconde detrás dc las pandillas 
problemática heterosexual y cuándo y cómo sc inician en el scxo. Un libro curioso, por su 
y en versión pareja. Olga singular coqueteo con el absurdo, en el que no existe la más 
Bertomeu, psicóloga y asi- mínima posibilidad de que uno sea adolescente y gay (o lesbia- 
dua colaboradora en radio y na). 
televisión, ha escrito una Y como siempre está bien atender a las minorías, Temas de 

Guiapráctica de la sexualidadfemenina. El libro, que comien- Hoy se ha acordado de esas unidadcs familiares que incluyen a 
za con una explicación sobre qué es el sexo, repasa los aspec- 
tos biológicos y psicológicos de la sexualidad femenina. Un 
libro que presenta el sexo como algo gozoso a partir de la acep- 
tación del propio cuerpo y el deseo de cada una. A pesar de que 
la primera línea de la introducción sea: "La mujer es la gran 
desconocida, sobre todo por ella misma" el libro tiene su inte- 
rés y anima a experimentar posturas y situaciones. 

Claro que, por mucho que se anime uno al sexo es difícil no 
caer en la tentación de asentar nuestras prácticas dentro de una 
pareja (condenados a amamos de dos en dos para odiamos de 
mil en mil, que dina el poeta) y ya sabemos lo complicado que 
puede llegar a ser convivir. En fin, que unos cuantos años de 
vida "matrimonial" nos pueden situar en el capítulo primero del 
libro anterior: "iQué es el sexo?". Pues nada, también para 
estos casos hay bibliografia. Ángeles Sanz nos da pistas para 
"ir poniendo al día el vínculo amoroso" en La vidu en pureju: 
cómo resolver las dificultades de la convivencia. Puestos en el 
caso de que el libro no haya funcionado y la pareja fuera pro- 
creadora debemos pensar en los "retoños". Alejandra Vallejo- 

más de un hijo. Para 
afrontar problemas de 
celos y enseñar a los 
hermanos y hermanas a 
cooperar consulten 
Hermanos: guía pructi- 
ca para padres de dm 
o mas hijos de Cristina 
Larroy . 

Al menos este libro 
se plantea la posibili- 
dad de que alguno de 
los hijos sea adoptado o 
de que los hermanos no 
sean consan yincos. 

En fin, un mercado 
éste de la autoayuda en 
cl quc podemos encon- 
trar casi de todo. 
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Arthur Bloch 

LI v i ~ i . 1  b i i e n ~ ~ ~ ~ ~ i i p r e  eir.i 
Cr l  el o l ro  i i r ~ i o  

Humor rima con pavor 

Temas de Hoy tiene una 
serie especialmente dedicada al 
humor. Algunos de los titulos 
reseñados en el apartado ante- 
rior pueden deparamos algún 
momento de hilaridad, pero 
una vez metidos en materia 
jocosa hay que apretarse el cin- 
turón porque la lectura puede 
ser movidita. Así tenemos a 
una licenciada en Biología por 
la Universidad de Pensilvania. 

Educación 

La editorial Biblioteca 
Nueva ha iniciado este año 

La cultura ñcdar de Europa 
T m k n O a r W ~  2000 una colección, "Memoria 

y critica de la educación", pen- 
sada para revisar el pasado 
pero también para acercase 
hasta nuestros días y analizar 

Jan King. que escribe ¡Malditas hormonas!: celulitis, mens- 

Yiii- 

truación, parto "sin dolor " y otras gozadas femeninas. NO se 
sabe muy bien de qué se ríe la señora King. Es más, en la foto 
que aparece en el libro no queda claro si se ríe, a pesar de que 
está enseñando los dientes. Quizá la obra de la señora King sea 
tan "postirónica" que se nos escape la gracia contenida en esa 
sarta de tópicos sobre la "condición femenina". 

La Ley de Murphy no deja de tener efectos "colaterales". 
Arthur Bloch ha escrito, y Temas de Hoy se ha apresurado a 
publicar, La Ley de Mrrphypara médicos: la vena buena siem- 
pre esta en el otro brazo. En fin, las mismas ocurrencias de 
obas ocasiones pero cambiando el escenario. 

los retos a los que se enfrenta la 
educación actualmente. Hasta 
ahora han aparecido cuatro 
títulos: Tiempos y espacios 
para la escuela: ensayos histó- 
ricos de Agustin Escolano 
Benito, La Institución Libre de 
Enseñanza: un proyecto de 

El harén pedagógico: 
perspectiva de genero en la 
organización escolar (Graó, 
2000) es una obra coordina- 
da por Miguel Ángel San- 
tos Guerra en la que partici- 
pan ocho especialistas en 
educación. En la presenta- 
ción se nos dice que el 
objetivo de la obra es "que 
la organización escolar se 
convierta en una instancia 
de reflexión critica, de 
actuación coherente y de 
acción coeducativa en la 

reforma pedagógica de Antonio Molero Pintado, Curriculum e 
identidad nacional: regeneracionismos, nacionalismos y 
escuela publica (1890-1939) de Man'a del Mar del Pozo 
Andrés y La cultura escolar de Europa: tendencias históricas 
emergentes, obra que recoge coniribuciones de diferentes pro- 
fesionales y que ha sido coordinado por Julio Ruiz Bemo. 

que alunlnos y alumnas aprendan a conocerse, a aceptarse y a 
convivir de forma justa y respetuosa". 

En la editorial Morata han aparecido este afio 2000 Diseñar 
la coherencia escolar de Francisco Beltrán Llavador y Ángel 
San Martín Alonso y La escuela que aprende de Miguel Ángel 

Santos Guerra. Ambos títulos 
Unas obras que bucean en las experiencias más excitantes están publicados en la colec- 

y sugerentes de nuestra tradición pedagógica sin perder de ción "Razones y propuestas 
vista el contexto europeo. Muy recomendables para mirar al educativas" que se dirige 
futuro sabiendo de donde venimos. tanto a los estudiantes y pro- 

La editorial Graó, dentro de su colección "Biblioteca de fesionales de la educación 
aula", ha publicado este año 2000 La pedagogía de contra- como a quienes se interesan 
to: el contrato didáctico en la educación de Halina por ese ámbito, el educativo, 
Przesmycki. La autora tiene una reconocida trayectoria pro- que tanta influencia tiene en 
fesional en Francia, especialmente en relación con la docen- el futuro de nuestra sociedad. 
cia en aquellos grupos en los que la heterogeneidad del La enseñanza y los profe- 
alumnado requiere diversificar las estrategias, objetivos y sores (Paidbs, 2000) es una 
tareas para atender mejor a la diversidad. En esta obra esta- obra en tres volúmenes coor- 
blece las premisas para poner en marcha y negociar distintos dinada por Bmce J. Bidle, 
tipos de contrato, con el fin de que sean punto de encuentro Thomas L. Good e Ivor F. 
entre padres, madres, alurnnado y profesorado, en el camino Goodson. El volumen prime- 
hacia la responsabilidad y la autonomía. ro se titula "La profesión de 
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enseñar" y está formado por docentes y estudiantes del área de lengua española. Ana María 
varios ensayos sobre la Rodríguez Femández es la autora de este repertorio bibliográ- 
enseñanza entendida como fico sobre fonética, fonología, morfología y sintaxis del espa- 
profesión analizando aspec- ñol en el periodo comprendido entre 1965 y 1998. El libro tiene 
tos como la formación del más de mil entradas, la mayor parte de las cuales van acornpa- 
profesorado, perspectivas ñadas de un comentario. Un libro útil para profesores y alum- 
de carrera o la considera- nos universitarios y que interesará a los docentes de lengua de 
ción de la enseñanza como todos los niveles. 
un trabajo femenino. El 
segundo volumen, "La 
enseñanza y sus contextos", 
ofrece nuevos enfoques 
sobre los problemas que 
debe afrontar la educación 

Núria Riu 

El lenguaje 
musical 

hoy en día en los paises 
industrializados. "La refor- 
ma de la enseñanza en un 
mundo en transformación" 
es el tercer y último volu- 
men. Una obra importante 
para analizar la enseñanza 
cn un contexto occidental, 
con contribuciones centra- 
das en los Estados Unidos 
pero también en la Unión 
Europea. y Celia M. Armesto Rodríguez publicado este año 2000 por 

Castalia ha publicado Chritas Española. Este libro cuenta la historia de Preescolar 
este año una obra dirigida a na Casa, un grupo que se ocupa de la mejora de la educación 

Pmpiiaias didiciicac 

de Primaria 

El lenguaje musical 
(Ceac, 2000) de Núria Riu 
presenta propuestas didác- 
ticas para los tres ciclos de 
primaria. Presenta muchas 
ideas para hacer que el 
alumnado se inicie en el 
mundo de la música, 
entienda el lenguaje musi- 
cal y llegue a entenderla 
como una forma más de 
expresión artística. 

Preescolar na Casa. 
Educación infantil fami- 
liar: una utopía realizable 
es un trabajo coordinado 
por M' Sara Paz Combarro 

PUBLICIDAD 
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Aprendo a Investigar 
en Educación 

infantil (de O a 6 años). Se diri- 
gen a niños y niñas de familias 
rurales cuya escolarización es, 
en muchos casos, tardía por lo 
que las propuestas de Preesco- 
lar na Casa se centran en el tra- 
bajo con padres y madres. Para 
comunicarse con las familias y 
convertir a padres y madres en 
"cómplices educativos" la aso- 
ciación utiliza diversos me- 
dios: programas de televisión 
y radio, teletexto, reuniones, 
visitas de especialistas, una 
revista e Internet. Una expe- 
riencia muy interesante que 
aparece bien contada en este 
libro. 

José Bernardo Carrasco y 
José Fernando Calderero Her- 
nández han escrito Aprendo a 
investigar en Educación 
(Rialp, 2000). Un manual bas- 
tante accesible que presenta 
los métodos cuantitativos y 
cualitativos empleados en la 
investigación pedagógica. La 
obra incluye un apartado dedi- 
cado a la estadística aplicable 
a las ciencias humanas. 

Pirhmide ha editado este año 2000. dentro de su coleccibn 
"Ojos solares", La timidez en la infancia y en la adolescencia 
de María Inés Monjas Casares y Niños superdotados de Ampa- 
ro Acereda Extremiana. 

La Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Burgos ha 
publicado Los adolescentes y los derechos humanos de Fabián 
Moradillo Moradillo y Maria Jesús Picot Castro. Este libro, 

pensado para utilizar preferen- 
temente pero no exclusivamen- 
te en la asignatura de ktica, 
presenta textos, ejercicios y 
material gráfico para implicar 
al alumnado en una reflexión 
sobre los Derechos Humanos. 
Cualquier persona puede con- 
seguir el libro gratuitamente 
solicitándolo al Ayuntamiento 
de Burgos: 
Concejalia de Juventud. Plaza 
Mayor, s/n, 0907 1 Burgos. 
S/& 947 28 88 53. 

Con ingenio seré un genio: técnicas de estudio y trabajo 
intelectual (Editex, 1999) es una obra escrita por Maria Jesús 
Illescas Núñez que esta pensada para alumnos de ESO. Se pre- 
senta en dos cuadernos con ejercicios para que los alumnos se 
ejerciten en las técnicas de estudio y en las estrategias de inves- 
tigación y de trabajo intelectual. Estos cuadernos recuerdan los 
materiales que algunas bibliotecas utilizan para sus sesiones de 
formación de usuarios, ya que 
explican, entre otras cosas, la 
forma de buscar información 
en los diferentes tipos de docu- 
mentos, la importancia de los 
índices, los sumarios, los glo- 
sarios y las bibliografías. Más 
concretamente, uno de los 
capitulos del libro primero 
está dedicado a cómo buscar 
en las bibliotecas. También 
incluye ejercicios para mejorar 
la lectura de textos y para 
interpretar la información grá- 
fica. 

Algunas cosas sobre la ciencia 

McCraw-Hill ha publicado naturales de la Antáriida. La Estacibn Espacial Internacional: 
este año 2000 varios títulos 
en su serie "McGraw-Hill de 
divulgación científica". La 
.4n1ártida, catedral del hielo 
de Antonio Calvo nos cuenta 
todo lo que pueda interesar- 
nos sobre la Antártida e inclu- 
ye el texto íntegro del Proto- 
colo de Madrid, un acuerdo 
internacional, el más protec- 
cionista que se ha firmado 
nunca para proteger un tem- 
torio, que ha alejado definiti- 
vamente el fantasma de la 
explotación de los recursos 

una época para el viaje espacial de Stratis Karamanoli presen- 
ta los pormenores y detalles sobre la construcción de la Esta- 
ción Espacial Internacional. El autor comienza por hacer una 
historia de las visitas al espacio exterior desde los mitos y la 
ciencia-ficción, pasando por los primeros viajes a la luna para 
acabar con la citada estación. Tomás Calderón García es el 
autor de La irradiaci8n de alimentos: principios, realidades y 
perspectivas de futuro, una obra que interesará a todas las per- 
sonas que sientan curiosidad por temas relacionados con las 
nuevas fronteras en la conservación de alimentos y que infor- 
ma sobre aspectos presentes y futuros en este tema. Y para los 
preocupados por la alimentación viene muy a cuento Alimentos 
transgénicos: la nueva revolución verde. Sus autores, Julio 
Pedauyé Ruiz, Antonio Ferro Rodríguez y Virginia Pedauyt 
Ruiz, cuentan en qué se basan este tipo de manipulaciones, que 
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se consigue y cuales son los posibles riesgos. Hay apéndices 
con la legislación española y europea, la lista que ofrece 
Greenpeace-Francia sobre productos que incluyen organismos 
modificados genéticamente y otras informaciones de interés. 
Por fin, dentro de ese campo que relaciona la ciencia con nues- 
tra calidad de vida y que mantiene en conflicto a muchas per- 
sonas y comunidades tenemos Bioelectromagnetismo: ciencia 
y salud de José Luis Bardasano Rubio y José Ignacio Elometa 
Pkrez de Diego. 

A la editorial Nivola le debe- 
mos una joya muy especial den- 
tro de su interesante producción: 
Mujeres, manzanas y matemati- 
cm. Entretejidas de Xaro Nom- 
dedeu Moreno. Un recomdo por 
lo que las mujeres han aportado 
a la matemática desde la anti- 
güedad hasta el siglo XX. El 
libro parte de los mitos -Lilít y 
Eva, Dido y Penélope- para ana- 
lizar luego la obra de diferentes 
mujeres que han contribuido al 
desarrollo de las matemáticas. 

La autora recuerda lo que 
aprendió de niña, a través de juegos y actividades de la vida 
cotidiana, sobre matemáticas, aunque muchas cosas las fiera 
reconociendo luego, al profundizar en sus estudios. El libro es 
un hermoso tributo a la sabiduría de las mujeres, un reconoci- 
miento a los conocimientos de las mujeres trenzados durante 
siglos. 

Otro titulo de la colección de editorial Nivola "La matemá- 
tica en sus personajes" es Euler: El maestro de todos los mate- 
maticos de William Dunham. Según Martin Gardner "el mate- 
mático William Dunham ha escrito un libro magnífico sobre la 
vida y los logros asombrosos de uno de los más grandes mate- 
máticos de todos los tiempos". 

Nivola ha iniciado una nueva serie, "Científicos para la his- 
toria", dedicada a las biografias de científicos que han sido fun- 

Varios 

Se puede apreciar una oferta 
creciente de libros para entre- 
narse en el uso del idioma y 
para perfeccionar las habilida- 
des de escritura. Alba editorial 
tiene una colección, "Guías del 
escritor", pensada para cubrir 
distintos aspectos de la crea- 
ción literaria a través de ejem- 
plos, ejercicios y orientaciones. 
Uno de los títulos aparecidos es 
Cómo escribir diálogos: el arte 
de desarrollar el diálogo en la 
novela o el cuento. La intro- 

ducción nos dice que este libro trata sobre "cuándo conviene 
emplear el diálogo en una novela o en cualquier clase de relato 

damentales a lo largo de la histo- 
ria. Los dos primeros números de 
esta colección, que dirige el pro- 
fesor de la Universidad Complu- 
tense de Madnd Antonio Moreno 
González, son: Copérnico y 
Kepler, la rebelión de los astró- 
nomos de Juan Luis Garcia Hour- 
cade y Mendel, el fundador de la 
genética de Alberto Gomis. 

El siglo de la ciencia de Jost 
Manuel Shchez Ron (Taurus, 
2000) propone una visión panorá- 
mica del siglo XX desde el hori- 
zonte de la ciencia. El autor se 

plantea la responsabilidad de la ciencia en las guerras que han 
marcado nuestra historia contemporánea. Pero también relacio- 
na el desarrollo cientifico con la democracia y los avances 
sociales. 

El cerebro nos engaña es el 
sugerente título escrito por 
Francisco J. Rubia, catedrático 
de Fisiología Humana de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, y publicado por la edi- 
torial Temas de Hoy dentro de 
su colección "Tanto por saber*'. 
El autor plantea que el cerebro 
es una "aparato razonador" 
pero también "una máquina de 
confabulaciones y fantasías, 
generadora de música, arte, 
mitos, religión e irrealidad". 
Casi todo el mundo acepta que 
el cerebro del hombre contem- 

porineo es una consecuencia más de la evolución de la especie 
humana y para el profesor Rubia la mente es una función del 
cerebro que también ha evolucionado a lo largo del tiempo. 

y cómo trabajar los parlamentos para conseguir un dialogo efi- 
caz" 

El Manual de estilo de fa 
lengua española de José Martí- 

podríamos decir pretenciosa si 
no fuera por la talla de su autor, 
que lleva años trabajando en 
diferentes aspectos de la lengua 
y la edición. El profesor Martí- 
nez de Sousa propone un 
manual que sirva a diferentes 
profesionales: escritores de 
diversos campos (literarios y 
científico técnicos), editores, 

nez de Sousa (Trea, 2000) es 
una obra ambiciosa y casi 

de la lengua 
española P 
J'r hlininr: <l k m  

Manual de estilo 
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correctores de estilo, periodistas, traductores, etcétera. A lo sobre el tema. Se acompaña 
largo de sus 637 paginas esta obra ofrece mucha y muy varia- además de un interesante glo- 

LA DEGRADACI~N 
da información Útil sobre normalizacibn, estilo, cdición, formas sario, bibliografía general y 
de citar, problemas de redacción, ortografía, tipografía y biblio- 
logia. 

Un carácter más modesto, 
pero sin duda muy útil, tiene el 
Munuul del buen uso del espa- 
ñol (Castalia, 1999) de Euge- 
nio Cascón Martin. La obra se 
divide en tres partes: ortogra- 
tia, morfosintaxis y léxico. Es 
decir, que se repasan los princi- 
pales problemas que uno pueda 
tener a la hora de escribir: 
acentos, signos de puntuación, 
uso dc las preposiciones (una 
locura como dice el propio 
texto), el género y el número, 
los artículos, las dudas con los 
pronombres y muchas dudas 
más. 

Ahora bien, si lo que quere- 
mos es enteramos de qué es un 
adínaton o en qué consiste un 
anacoluto puede ser útil con- 
sultar el Breve diccionario de 
términos literarios de Deme- 
trio Estébanez Calderón y que 
ha publicado Alianza en su 
colección "Biblioteca de con- 
sulta". Es una vcrsión resumida 
de una obra de ese mismo autor 
publicada en la misma edito- 
rial. El diccionario incluye 
voces de las cuatro ramas en 
las quc se divide la literatura 

como disciplina: teoría de la literatura, critica literaria, historia 
de la literatura y literatura comparada. Pero también encontra- 
mos otros campos y temas vinculados: retórica, métrica, lin- 
güística, semiótica, estética, etcétera. 

El libro de Mariano de la 
Banda Escufurcios y pala- 
bro.~: diccionarios de ubuso 
de la lengua castellana 
(Temas de Hoy, 2000). que 
cuenta con ilustraciones de 
Forges, cs un manual de buen 
uso del castellano en clave de 
humor. Se encontrarán unos 
buenos varapalos a los medios 
dc comunicación y nuestros 

ilustres (pero no siempre ilustrados) reprcsentantcs políticos. 
Y tan importante como cuidar el lenguaje es tratar bien a 

otros aspectos de nuestro patrimonio cultural. Para ayudar en 
ese campo Cátedra publicó en 1999 el trabajo de Ignacio Gon- 
zález-Varas Conservación de bienes culturales: reoria, hisio- 
ria, principios y normas. Un completo manual que incluye aná- 
lisis y comentarios de la normativa internacional y española 

-. -*.-----7--s específica, un índice onomás- 
..A v.. 

tic0 y un listado de organis- 
mos y publicaciones relacio- - 
nados con la conservación y 
la restauración del patrimo- 
nio. 

Una parte cada vez más 
valorada del patrimonio y 
también una de las más agre- 
didas es el paisaje. También 
de Cátedra y del año 1999 es 
el libro de Luis Antonio Can- 

1 I cer La degradación y la pro- 
tección del paisaje. Un tema 
muy importante para esta época 
nuestra en la que la capacidad 
tecnológica para intervenir en el 
paisaje es tan grande y tiene, a 
menudo, consecuencias ambien- 
tales muy negativas. 

Dentro de las "Guías arqueo- 
lógicas" de la editorial Acento 
se ha publicado este año 2000 
Tierra Santa: desde los orígenes 
hasta 1700 de Jerome Murphy- 
O'Connor. Una ayuda completa 
y de cómodo manejo para, en 
palabras de su autor, "ayudar al 
viajero a encontrar y apreciar los 
restos visibles de la historia de 
Tierra Santa". 

Una parte importante del 
mundo sigue padeciendo proble- 
ma$ relacionados con las caren- 
cias alimenticias o directamente 
pasa hambre. Pero a este lado del 
paraíso las cuestiones gastronó- 

i ,  ,, micas y profesionales tiene otra 
dimensión y suponen incluso un 
filón editorial. La editorial Plaza 
& Janes presenta un título que 
podemos incluir dentro de ese 
campo: Pasando de dietas: con- 
sejos para tratar problemas de 
sobrepeso sin sufrir de Magda 
Carlas. La obra dice muchas 

cosas sensatas que muchísima gente habrá aprendido en su casa 
(si tiene una determinada edad) y que las prácticas modernas de 
alimentación se ocupan de hacernos olvidar. ¿Alguien recuerda 
aquella época en la que el plato típico infantil no eran ni la 
pizza, ni la hamburguesa, ni el donuts? 

Pensada como una ayuda para refrescar la memoria está 
la Guía de las obras drumúticas de Shakespeare de Kenneth 
Macleish y Stephen Unwin (Alba, 2000). Si usted va a asis- 
tir a la representación de una obra de Shakespeare o va a ver 
una película basada en alguna de sus piezas o lee alguna 
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referencia sobre sus persona- 
jes, esta guía puede servirle. 
Hay información completa 
sobre 35 obras de teatro escri- 
tas por Shakespeare que 
incluye: resumen del argu- 
mento, lista y descripción de 
los personajes y un ensayo 
analizando el significado de 
cada obra y sus principales 
representaciones. La verdad es 
que da mucha información 
curiosa y la lectura es amena, 
si además lo que se necesitan 
son algunos datos para adere- 
zar una conversación de cock- 
tail, pues nos hallamos ante la 
obra perfecta. Quizá acabe 
siendo texto recomendado 
para estudiar a Shakespeare 
en Secundaria porque, la ver- 
dad, casi lleva menos tiempo 
leerlo que ver las versiones 
cinematográficas de las obras 
(cuando las hay). 

La editorial Playor tiene 
una colección "Práctica" dedi- 
cada a solucionar problemas 
relacionados con la comunica- 
ción oral y escrita, dentro de la 
cual han aparecido este año 
Correspondencia comercial en 
c~spañol de Carlos Tirado 
Zabala y Gilda Calleja Medel y 
Correspondencia comercial en 
inglés de Thomas Holmes. 

La editorial Santillana ha 
publicado, con el patrocinio de 
Caja Madrid, Los nuevos yaci- 
mientos de empleo: guía prác- 
ticapara conocerlos. Esta obra 
intenta facilitar una visión glo- 
bal y orientativa del mercado 
de trabajo a estudiantes que 
desean conocer las diferentes 
salidas profesionales, a todas 
las personas que buscan 
empleo, y a los profesores, 
tutores y padres que tratan de 
orientar profesionalmente a sus 
alumnos e hijos. 

Una obra que enfrenta el 
mundo del trabajo desde el 
punto de vista del Derecho 
laboral y con una gran cantidad 
de conmbuciones es el Manual 
práctico laboral: anuario 

laboral y social publicado por el Instituto Español de Gestión 
y Dirección Empresarial (Madrid, 1999). 

Atlas de Afica: 
el continente olvi- 
dado de Philippe 
L e m a r c h a r d  
(Acento, 2000) 
presenta inforrna- 
ción histórica, poli- 
tica y económica 
de África. Utilizan- 
do mapas de gran 
expresividad y tex- 
tos bastante claros se hace un repaso desde la epoca colonial 
hasta nuestros días. Una gran parte de la obra está dedicada a 
los conflictos que han asolado el continente durante la segunda 
mitad del siglo XX y algunos de los cuales siguen tristemente 
activos. La última parte de la obra, "Monogratias", hace un 
repaso pais por pais con cuadros 
sobre su vida social, económica y 
política. 

Por otro lado, Acento continúa 
con su colección "Flash" y ade- 
más han iniciado una nueva, 
"Flash informática" que ha pre- 
sentado este año 2000 sus prime- 
ros cinco titulos: Navegar por 
Internet: Internet Explorer, 
Documentos bien presentados: 
Word 2000, Crear hojas de cal- 
culo: Excel2000, Correo electró- 
nico: Outlook 2000 y Presenta- 
ciones eficaces: Powerpoint 
2000. 

Margarita Candón y Elena 

Presentaciones 
eficaces 

O CREAR PRTSINTACIONES EFICACES. 

2 PRIMEROS MSOS CON POWERWINI 

ZOW. USAR LOS IUTOOISLNOS. DIA- 

WSmVAS: OlSfi(0S V USOS. R A N I I  

2 CIONES. TIEMPOS Y ANIMACIONES 
C EN u n r  PRESENTACI~N. V A T R ~ N  o r  

o I t m s m v & s .  BOTONTS DI ACCI~N.  ' 1NTERCAM.I.DT DATOS CONIORO. 

INTC~RAC~~,N o c  P o w c n p o w  CI* 

~ o n n e t  han escrito A buen " 
entendedor ... Diccionario 
de frases hechas de la len- 
gua castellana, un libro de 
consulta pero también de 
jugosa lectura. Las autoras 
explican el significado que 
tienen en el castellano 
actual esas frases hechas y 
bucean en su origen a 
veces antiquísimo. Es un 
libro riguroso en sus com- 
plicadas investigaciones, 
pero muy ameno, y que 
cuenta con hermosas visi- 
tas a la literatura en len- 
gua castellana ya que 
muchas frases hechas pro- 
ceden de ese entorno. De hecho, la apertura y titulo del libro, 
"A buen entendedor pocas palabras bastan", nos conducen a 
la prosa depurada de Baltasar Gracian. En fin, un libro muy 
inttresante, como nos tiene acostumbrados su editor, el infa- 
tigable Mario Muchnik, que ahora trabaja desde El Taller de 
Mario Muchnik. 

- - 

Javier Pérez Iglesias 






	PORTADA
	HECHOS Y CONTEXTOS
	SUMARIO
	BUZÓN
	EDITORIAL
	Las Bibliotecas y la lectura:cables, pantallas y papeles

	EN PRIMERA PERSONA
	Entrevista con Martine Poulain Socióloga y bibliotecaria / Ramón Salaberría

	OTRAS VOCES
	Conocer, celebrar ytransformar: veinte años. Nuevas reflexiones en torno a la formación de lectores y ciudadanos / Daniel Goldin

	TRAZOS
	En la muerte de Luis García Ejarque / Amalia Bermejo
	IV Congreso Europeo de Maestros ypedagogos de Hospital
	Pequeños ciudadanos, un juego paraconocer y defender los derechos del niño
	Asociación Andaluza de BibliotecariosNueva Comisión Directiva
	Nueva Junta del Col.legi Oficial deBibliotecaris-Documentalistes deCatalunya
	XXlV Salón del Libro Infantil y Juvenil
	Guías de lectura y actividades de bibliotecas
	Educación en Derechos Humanos: Un catálogo de materiales didácticos
	I Salón del Libro Infantil y Juvenil enSantander
	Un Madrid de cuento

	LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
	27" Congreso del IBBYen Cartagena de Indias: Un pequeño diccionario / Ana Garralón

	BIBLIOTECAS ESCOLARES
	II Encuentro Extremeño Alentejano sobre Bibliotecas Escolares / Antonio de la Cruz Solís

	BIBLIOTECAS PÚBLICAS
	La difusión de información en la biblioteca: El Servicio de Información Local en bibliotecas públicas municipales / Francisco Javier García Gómez y Antonio Díaz Grau  
	Club Minerva: Una experiencia de Clubes de Lecturaen Cuba / Danays Perera López

	RECURSOS / Javier Pérez Iglesias
	Biblioteconomía
	San Sebastián. Festival de cine y libros
	Ensayo
	Autoayuda, que algo queda
	Humor rima con pavor
	Educación
	Algunas cosas sobre la ciencia
	Varios



