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Cierre de la Biblioteca de "La Joie par les Livres" (Francia) 

En el último número de la Revue des liv- 
res pour enfants (no 179. febrero 1998) se infor- 
ma de los problemas de la Biblioteca de "La 
Joie par les Livres". 

"Las importantes reducciones de efectivos 
producidas en estos últimos meses (puestos de 
trabajo no restituidos) nos han obligado a cerrar 
al público la biblioteca de niños "La Joie par les 

conjunto del funcionamiento de la "Joie les 
Livres": el centro de documentación ha tenido 
que reducir sus horas de apertura al público y la 
elaboración de la revista está desde ahora seria- 
mente afectada. Tememos que la situación se 
degrade aún más. El personal de "La Joie par les 
Livres" y la asociación Amis de La Joie par les 
Livres se están movilizando para volver a tener 

Livres" en Clamart por un tiempo indefinido. unas condiciones de trabajo normales." 
Esta biblioteca, creada en 1965 gracias a la 

generosidad de una mecenas, Anne Gruner Sch- 
lumberger, pasó a depender del Estado en 1972. 
Desde enero de 1997 depende de la Dirección 
del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultu- 

Para más información: 
Florence Scherer- Bibliotheque des enfants de La 
Joie par les Livres. Cité de la Plaine. Rue de Cham- 
pagne, 92 140 Clamart -Francia 
4 07-33- 1-463 16968- A 07-33- 1-46306069 

ra. Estas reducciones de efectivos afectan al 

Causas ajenas a EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA han hecho que algunos suscriptores, 
principalmente de Madrid, hayan sufrido un gran retraso en la recepción del número 87 

correspondiente a febrero. 
Queremos pedir disculpas a todos nuestros suscriptores afectados 

por estos problemas de distribución. 
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(hn motivo del vigCsimo aniversario de la Seccilin de Bibliotecas y Centros de Recursos Escolares dc IFLA. 

cclehr;ido eii 1007. hemos acudido a su actual presidrnta. Glenyi Willers. y U Paulclte Bernhard. que cjercií, 

dich;i responsahilid;id en el período 1993-1W7. con el 1hjciO de que nos prcscnten un balance dc lo  que han 

supueito ewi\ <lo\ dccadas para I:i biblioteca escolar y ni)\ wñalrn los rctor ;i los que se enfrenta. 

(;lenys Willars ha trah:ij:ido coiiio hibliotccarin inlániil en I:i hihlioteca central dc 1:) ciudad de Leicester y. 

poslci-ioriiienir. desdc 1980. cmio c(ntrdin:i<lor;i de srri icioh hihliokxarios para niños en el Condado de 

Leicesierxhire. A partir de 1987 ejerce conio bibliottxari:~ rcspoiisable para los servicios educativi)\ de 

Leicestershirc (COIIIII,~ Ed~rctifioti 1.ibroritu1) diripicndo el Servicio de Hihliotecas Escolares. Miembro de la 

Lihrary Associaiiori del Reino Unido dunnic más de 20 años. ha sido hecrrtaria del Grupo de Bibliotecas para 

los Jtivcnes y. desde encro de 1997. presidenta del Grupo de Hihlioiecas Escolares. 
Pauletle Bcrnhard. qiir anieriormcntc ya colahor<i con EDUCACION Y BIBLIOTECA IvCiinse 11" 43 y 

80). e\ una de las mcji)re\ e\peci:ili\t;is eii bibliotecononiía escolar. Profesora de la Ecolc Oc BihliothOconomie 

ct des Scienccs (le I'lnl<~ririaiioii ilc I;I Universidad de Montreal. donde es responsable dc I;i iipciiiii 

Biblioteconoiní;i Escolar. h;i coorcliiiüdo el rcciciiie e iniprescindihle libro Kessou,r.<,.\ I m t r  /<J.$ hihliotlti.ques ei 

WIIIIPS (/II~.IIII~CIII~~~I'C.\ ~ ~ ~ I ~ / ~ ~ ~ ~ ~ \ / R ~ ~ I ~ I I I ' ~ ~ ~ ~ I ~ I I I I ~ , ~ ~  .%lrool I.il>,rrri<,.\ trircl XC.VIIIII.IT C<'IIIPI:(. 

Agnideceinos a amhis el esfuerzo rc;ili7;1do para poder conversar a distmcia. U tres handas. 

La Sección de Hihliotecas Escolares de IFLA 
nació en 1977. Desde entonces el mundo ha 
cambiado bastante. Hay nuevos soportes de 
información (CD-HOM, por ejemplo), nuevos 

circuitos de inforrriacibn como Internet, dicen 

que un sólo niodelo económico, etcétera. Kn  

estos 20 años, jcuáles son las funciones que la 

biblioteca escolar ha perdido o visto disminuir y 
cuáles las que han aumentado? 

C. WILLARS: No hay ninguna funcicín que las 
bibliotecas escolares hayan perdido. tanto sil 

ámbito como su tunción se han increriicntado. Sin 
embargo. algunas funciones en la actualidad se 

llevan a cabo de manera difercnte. influenciadas 

por cl desrirrollo de los niedios de comunicación y 
de la tecnología. Aunque algunas bibliotecas 

escolares están ahora exactamente en la misma 

posición en la que se encontraban hace 20 años, 
salas tapizadas de libros que no son utilizadas ni 

por los estudiantes ni por el personal, otras se 

habrán transformado completamente en centros de 

rcciirsos de multimedia altamente activos, 

cubriendo así las necesidades escolares y a menudo 

las necesidades de la coniunidad. No sólo los tipos 

de recursos sc han incremcntado, sino también las 

Pareas y habilidades de los bibliotecarios. aun 

aquellas que no son siempre reconocidas o 

apreciadas por las escuelas, las autoridades locales 

o los gobiernos nacionales. Los miembros de la 

Sección de IFLA buscan cambiar esto. 

P. BERNHARD: En mi  opinión. las mayores 

transforriiaciones que han conocido las bibliotecas 

escolares desde finales de los años 70 cn un cierto 

número de países desarrollados (entre los que 

podemos citar a Australia, Canadá, Estados Unidos, 

Francia y Gran Bretaña) se han traducido en: 

- la mayor atención a la función educativa de 

la bibliotecdcentro de información en las 
reformas educativas (como, por ejemplo, en 

algunas regiones canadienses, en Estados Unidos, 
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Francia y Gran Bretaña) y la difusión de la 
filosofía de aquellos aprendizajes y enseñanza 
que podríamos llamar "basados 
en los recursos" (1); 

- la importancia mostrada al trabajo en 
cooperación entre bibliotecarios y enseñantes y su 
puesta en marcha (2); 

- las sucesivas fases de la automatización (de la 
automatización del préstamo a la gestión integral, 
pasando por la creación de catálogos automatizados, 
posteriormente en línea, la participación en redes 
bibliotecarias, etcétera) (3); 

- las reestructuraciones y cortes presupuestarios 
capaces de poner en peligro los efectos positivos de 
los aspectos citados anteriormente (por ejemplo, la 
instauración del "Local management of schools" en 
Gran Bretaña) (4); 

- el desarrollo de programas de formación en 
habilidades de información que se extienden al 
conjunto de la escolaridad, e integrados en los 
objetivos de los programas de estudios (5); 

- la necesaria consideración de los recursos en 
formato electrónico (CD-ROM, recursos de 
Intemet, etcétera), lo que posibilita reforzar el rol 
de la bibliotecalcentro de información en la 
introducción de las tecnologías de la información 
en la escuela, incluyendo la elaboración 
de escenarios pedagógicos basados en tales 
recursos (6); 

- la revisión y actualización de las competencias 
de la persona responsable de la bibliotecalcentro de 
información (7); 

- el desarrollo de la investigación en 
biblioteconomía escolar (8). 

Se podría adelantar que las primeras fases de la 
automatización han podido abrir el camino a una 
mayor implicación pedagógica (función reconocida 
en la formación del alumno, particularmente la 
centrada en el desarrollo de habilidades de 
información, colaboración acrecentada con los 
enseñantes, etcétera) y que la integración de las 
tecnologías de la información debería continuar 
favoreciéndola -con la condición de'que los 
recursos humanos y matenales estén también 
disponibles-. 

Sin embargo, la situación es diferente en los 
países en desarrollo donde, cuando existen, las 
bibliotecas escolares disponen de muy pocos 
recursos humanos y materiales (en concreto, 
tecnológicos). 

Además, debido al contexto presupuestario y10 
de la situación global, vemos reaparecer la cuestión, 
muy debatida en los años setenta, de crear 
bibliotecas llamadas "combinadas" (escolares- 
públicas, multiinstitucionales, etcétera). 

"No sólo los tipos de recursos se han 
incrementado sho también las tareas y habilidades 
de los bibliotecarios escolares, aun aquellas que 
no son siempre reconocidas o apreciadas por las 
escuelas, las autoridades locales o los gobiernos 
nacionales" (Glenys Wilars) 

En estos últimos tiempos la Secci6n de 
Bibliotecas Escolares de IFLA ha cambiado de 
nombre. Ahora se llama Sección de Bibliotecas y 
Centros de Recursos Escolares. La terminología 
varía y ello implica también conceptos 
diferentes. Tras este cambio, que podría parecer 
banal, ;qué se pretende? 

C.W.: El cambio se debe, en parte, a que el 
nuevo nombre refleja con mas exactitud la 
naturaleza del trabajo del bibliotecario y el papel de 
la biblioteca escolar. 

P.B.: Si se examina la evolución de las 
bibliotecas escolares desde principios de siglo, se 
puede observar una sucesión de cambios que 
acompañan principalmente a la diversificación de 
los soportes de información (al principio era 
mayoritariamente papel: libros y publicaciones 
periódicas) y un desplazamiento progresivo del 
acento desde el soporte hacia el contenido (es decir, 
la información inscrita en forma de texto, imagen, 
sonido, y de todas esas formas combinadas en 
soportes cada vez más variados: papel, microfilm, 
microficha, vídeo, fichero informatizado, CD-ROM, 
web, etcétera). 

Esta evolución ha seguido al desarrollo de las 
tecnologías (en un principio microcopia, 
audiovisual e informática) y fue acelerada, en un 
primer momento, a partir de los años cincuenta con 
la confirmación de la importancia de la información 
científica y tecnológica y de su función en el 
desarrollo económico (9). Ha conocido una nueva 
aceleración con el desarrollo de las tecnologías 
llamadas "de la información" y el crecimiento 
fenomenal de la información en forma electrónica. 

Este movimiento ha repercutido en los 
cambios de nombres, transformándose la 
biblioteca escolar en un primer momento en 
mediateca, y después en centro de recursos, de 
documentación y10 de información -tal como lo 
dejan entrever numerosos títulos de normas y 
líneas directrices publicados en estas últimas 
decadas-. 
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Por todo ello, los miembros de la Sección de 
Bibliotecas han creído oportuno ampliar la 
noción de 'biblioteca' de manera que se pueda 
cubrir el abanico completo de recursos 
disponibles (tanto de ficción como de 
documentación, de lo impreso a lo electrónico, 
información localizada in situ o a distancia), al 
igual que las actividades que se desarrollan en 
las bibliotecas escolares. 

"El hecho de que la función pedagógica de la 
bibliotecdcentro de información sea reconocida a 
nivel de un cierto número de reformas educativas 
no garantiza, sin embargo, de ninguna manera, 
que sea fácil traducirla en la realidad, 
particularmente en la práctica de los enseñantes" 
(Pauleiie Bemhard) 

Al leer las conclusiones (10) del IFLA 
Presession Seminar sobre Bibliotecas Escolares 
(Barcelona, 1993) podemos observar que la 
mayor parte de las recomendaciones proponen 
"animar a las instituciones educativas 
gubernamentales...", "animar a los profesores- 
bibliotecarios y a los directores de escuela...", 
"urgir a UNESCO ...", "apoyar a organismos 
internacionales tales como UNESCO, IFLA e 
IASL (...) en llevar a cabo esfuerzos de presión 
sobre los poderes públicos...", etcétera. Todo eso 
muestra que la necesidad de una biblioteca 
escolar no es evidente ni para las 
administraciones educativas ni tampoco para la 
mayor parte de los profesores. Por lo tanto, 
tampoco es fácil buscar aliados para esta batalla. 
Dos preguntas: ;por qué esta falta de necesidad? 
¿dónde encontrar aliados? 

P.B.: La función pedagógica de la 
biblioteca/centro de información se inscribe entre 
los enfoques innovadores en materia de 
aprendizajes y enseñanza. El hecho de que esta 
función sea reconocida dentro de un cierto número 
de reformas educativas no garantiza, sin embargo, 
de ninguna manera, que sea fácil traducirla en la 
realidad, particularmente en la práctica de los 
enseñantes. 

Un cierto número de investigaciones han 
revelado que la convicción del director de la 
escuela es esencial en la existencia de una 
bibliotecakentro de información dinámica y en el 
Cxito de los alumnos que la frecuentan. 

Por lo mismo, parece indispensable que los 
enseñantes se apropien del modelo de enseñanza 
y de aprendizaje basado en los recursos y que 
se lleguen a convencer de su interés, así como 
del desarrollo de habilidades de información 
entre los alumnos. Pero parece que este 
reconocimiento por parte de los enseñantes se 
desarrolla sobre todo cuando tienen la 
oportunidad de trabajar en colaboración con los 
responsables de la biblioteca/centro de 
información. Teniendo estos últimos 
generalmente un status que les permite ser 
considerados como iguales por los enseñantes, 
sea un status de enseñante (profesor-bibliotecario, 
profesor-documentalista, etcétera) o un status de 
profesional (bibliotecario, especialista en medios 
de enseñanza, etcétera). 

Parece, además, que la puesta en marcha de 
proyectos de investigación-acción favorece el 
desarrollo de modelos pedagógicos que se 
apoyan en la explotación de los recursos de una 
biblioteca, estén disponibles estos últimos en el 
mismo centro o accesibles a distancia. El último 
número de la revista School libraries in the 
world está enteramente dedicado a ese tema (vol. 
3, n", 1997). 

Hay que señalar, finalmente, que parece esencial 
convencer de la importancia de la biblioteca/centro 
de información no sólo al personal de la escuela, 
sino también a todos los colaboradores y aliados 
posibles, tales como los padres, los administradores 
del sistema educativo, editores y libreros, 
productores de información electrónica, medios de 
comunicación, opinión pública, directores generales 
de empresas privadas, artistas, etcétera. En este 
sentido, es conveniente realizar campaña. de 
explicación y de promoción, como la operación de 
envergadura planificada para cinco años en Estados 
Unidos por la Amencan Association of School 
Librarians o el Simposio nacional sobre la 
información, la alfabetización y las bibliotecas 
escolares en Canadá: para avanzar y actuar, que 
reunió a unas sesenta personas del 19 al 22 de 
noviembre de 1997. 

G.W.: Los aliados se encuentran en todas 
partes, pero es necesario encontrar aquellos 
individuos que apoyen ese modelo. Estos son a 
menudo fuertes personalidades que pueden 
efectuar el cambio: un nuevo miembro del 
equipo docente que está acostumbrado a un buen 
servicio bibliotecario, un director o coordinador 
que comprende el valor de la bibioteca en el 
proceso educativo y que tiene el poder de poner 
ideas en práctica, un responsable de educación 

9 UKlCAClONY BlBUOrrCA-BB, lees 



EN PRIMERA PERSONA 

que cree en la importancia del lenguaje y la 
alfabetización, un ministro de gobierno que crea, 
primero, en que los altos niveles de 
alfabetización posibilitan a los niños llegar a ser 
adultos útiles a la sociedad y, segundo, que crea 
también en el aprendizaje continuo. 

Aunque estas personas existen y pueden 
encontrarse, muchas otras, a causa de las presiones 
y otras prioridades en sus vidas. no han considerado 
el asunto o no saben cómo mejorar la situación. 
Organizaciones tales como IFLA y UNESCO 
pueden posibilitar el desarrollo de las bibliotecas 
escolares apoyando a los bibliotecarios, proveyendo 
de pautas y ejemplos de buena práctica y actuación, 
y actuando como defensores del poder de las 
bibliotecas y del aprendizaje en la vida de las 
personas. 

Nosotros creemos que las bibliotecas son vitales 
en el proceso educativo y que acrecientan la calidad 
de vida de la gente. Ayudar a otros a apreciar este 
punto de vista y motivarlos para actuar, es parte de 
nuestra tarea. 
-. .. . .. . . - - - -. 

"Parece indispensable que los enseñantes se 
apropien del modelo de enseñanza y de 
aprendizajes basado en los recursos y que se 
lleguen a convencer de su interés, así como del 
desarrollo de habilidades de información entre los 
alumnos. Esto se desarrolla cuando los 
enseñantes tienen la oportunidad de trabaiar en 
colaboración con los responsables de la 
bibliotecdcentro de información" (Paulette 
Bernhard) 

La financiación de las bibliotecas escolares es 
crucial, fundamental, para su desarrollo. Pero 
actualmente, en todos los países, se intenta 
enterrar lo más rápido posible el estado social y 
sus políticas sociales y culturales o, con la 
retórica eufemística empleada, "controlar los 
presupuestos públicos" ( I I ). ;Cómo sufren las 
bibliotecas escolares esta tendencia general, 
tanto en el norte como en el sur? 

G.W.: Las bibliotecas escolares en todos los 
lados, tanto en el norte como en el sur, en el este y 
en el oeste, tienen que luchar por asegurarse los 
suficientes recursos financieros, incluso en aquellos 
países que son económicamente fuertes. En el 
mundo de la educación hay muchas demandas 

compitiendo por los inadecuados y a menudo 
reducidos fondos. La importancia de tener 
suficiente dinero para mantener y desarrollar 
bibliotecas, y una buena biblioteca escolar no sale 
barata, tiene que ser constantemente replanteada. 

Ustedes son expertas en bibliotecas escolares, 
o dicho de otra manera, ustedes son muy 
conocidas en el pequeño mundo de las bibliotecas 
escolares. Imparten cursos sobre la materia, 
publican sobre el tema, asisten a congresos y 
reuniones. ¿Ustedes creen que la biblioteca 
escolar es una herramienta para reducir las 
diferencias sociales? En tal caso, tdónde lo han 
visto más claramente, en qué situación o 
experiencia? 

G.W.: Una biblioteca bien surtida, que todos 
los niños son capaces de usar, puede 
verdaderamente ayudar a reducir las diferencias 
sociales proporcionando oportunidades para el 
avance educativo. Por lo tanto, la igualdad de 
acceso para todos es esencial. 

Hay mucha gente exitosa que señala el 
impacto de las bibliotecas en sus vidas. 

P.B.: Por lo que yo conozco, esta cuestión ha 
sido muy poco estudiada. Algunas investigaciones 
sobre el efecto de las bibliotecas escolares en el 
éxito escolar pueden implicar una dimensión 
sociodemográfica, pero esta última raramente ha 
dado lugar a observaciones específicas que vayan 
en un sentido u otro. Así, por ejemplo, esta 
dimensión no está presente en el índice del 
balance hecho por Haycock (12) de los 

' 

resultados de investigación provenientes de 586 
tesis doctorales americanas. aunque algunas 
investigaciones sean susceptibles de contener 
informaciones pertinentes. Señalemos igualmente 
la conclusión de u n  informe de investigación 
americano que menciona el efecto de la 
bibliotecdmediateca (school lihrury media center) 
en el éxito escolar justo después de "la ausencia 
de condiciones de riesgo, particularmente la 
pobreza y el bajo nivel escolar de los adultos" 
(13). 

Mencionemos, sin embargo, dos series de 
investigaciones realizadas en Francia que tienen 
en cuenta esta dimensión de una manera más o 
menos explícita. La llevada a cabo por Matéo 
(14) tenía como objetivo "determinar. de manera 
empírica, la influencia de las bibliotecas centros 
documentales (BCD) en las adquisiciones 
cognitivas en el curso de preparatoria". Realizada 
con 300 alumnos de primaria que tenían 
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dificultades en lectura y en matemáticas y 
tomando en consideración las características 
sociodemográficas y el nivel inicial (alumnos 
fuertes, medianos y débiles), este estudio señala 
"( ...) que la frecuentación regular de una B.C.D. 
ocasiona una ventaja en la escala de 
adquisiciones al fin del curso en el ámbito de la 
lectura, pero también en matemáticas. Por otro 
lado, las estimaciones muestran que son los 
alumnos cuyo nivel inicial es mediano quienes 
aprovechan más este dispositivo pedagógico" (15). 

Por otro lado, las investigaciones realizadas 
por Coulon (16) en la Universidad de Pan's WII 
con el objetivo de evaluar la eficacia de una 
enseñanza basada en una metodología documental 
en el éxito posterior de los estudiantes, y donde 
se presenta a esta enseñanza como "una baza 
decisiva" en el momento de la entrada a la 
universidad, puesto que "teniendo en cuenta 
todas las carreras, más de un estudiante de cada 
dos continúa abandonando la universidad francesa 
sin un diploma". Tanto el primer estudio (entre 
más de 8.000 estudiantes que se habían 
beneficiado de enseñanzas específicas entre 1986 
y 1989), como el segundo (grupos reconstituidos 
de nuevos estudiantes matriculados en primer año 
por primera vez en 1989- 1990 y 1990- 1991), 
destacan mejores resultados académicos para los 
estudiantes que han seguido una enseñanza de 
metodología documental. 

Yo creo que, en consecuencia, sería oportuno: 
- escudriñar atentamente las investigaciones 

centradas, entre otros, en el impacto de la 
bibliotecakentro de información en el éxito 
escolar, así como en la evaluación del efecto 
global de la bibliotecaJcentro de información, 
para identificar los resultados ligados a las 
dimensiones sociodemográficas; 

- hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva 
sobre este tema y, en su caso, un análisis de los 
textos; 

- realizar nuevas investigaciones centradas 
específicamente en este aspecto. 

Para finalizar, me parece pertinente señalar 
aquí el interés y, en algunos casos, la ayuda que 
concede el Banco Mundial al establecimiento y 
reforzamiento de las bibliotecas en general 
(incluidas las bibliotecas escolares) en los países 
en desarrollo. Por ejemplo, en el marco del 
proyecto "Modelo flexible para un sistema 
nacional de bibliotecas escolares" llevado a cabo 
en los años ochenta en Colombia, Costa Rica, 
P ~ N  y Venezuela y, actualmente, en Sn Lanka, 
donde está previsto crear 4.000 bibliotecas 
escolares de aquí al año 2000 (17). 

"Nosotros creemos que las bibliotecas son vitales 
en el proceso educativo y que acrecentan la 
calidad de vida de la gente. Ayudar a otros a 
apreciar este punto de vista y motivarlos para 
actuar; es parte de nuestra tarea" (Glenys Wilm) 

Finalmente, señora Willars, jcuáles son las 
acciones y proyectos de la Sección de Bibliotecas 
y Centros de Recursos Escolares de IFLA, a 
corto y medio plazo? 

G.W.: La Sección de Bibliotecas y Centros de 
Recursos Escolares se preocupa por el 
mejoramiento y desarrollo de la3 bibliotecas 
escolares y los centros de recursos en todo el 
mundo, especialmente proporciona un equipo de 
personas cualificado y adecuado. Asimismo, 
provee un foro internacional para el intercambio 
de ideas, experiencias, resultados de 
investigaciones y defensa. 

Nuestros planes para 199811999 concuerdan 
con nuestros objetivos. 

1) Promover y defender el papel de la 
biblioteca y centro de recursos escolar de la 
siguiente manera: 

- informando acerca de la esfera de acción de 
la sección y de su nuevo nombre, 

- participando en el desarrollo del Manifiesto 
UNESCO de la Biblioteca Escolar, 

- desarrollando un plan de promoción para el 
libro Ressources pour les bibliotheques et centres 
documentaires scolaireslResourcehook for School 
Libraries and Resource Centers, 

- cubriendo aspectos básicos, por ejemplo, la 
promoción de la lectura en la Conference Open 
Session, 

- cubriendo aspectos específicos, por ejemplo, 
el acceso de la gente con necesidades especiales, 
informes o artículos, 

- promoviendo la colaboración y asociación 
entre todo tipo de bibliotecas. 

2) Definir el papel del bibliotecario escolar: 
- garantizando que toda la información 

distribuida por la Sección cubra aspectos de 
personal y explique el papel del bibliotecario 
escolar, 

- garantizando que la publicación School 
Librarians: Guidelines for Competency 
Requirements sea bien difundida. 

3) Asistir a los bibliotecarios escolares en su 
desarrollo profesional: 
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- garantizando que la información apropiada 
esté disponible y difundida, 

- promocionando la educación inicial y continua 
de los bibliotecarios escolares. 
4) Promover y difundir la investigación en el 

ámbito de la biblioteconomía escolar: 
- garantizando que los ~ s u l t a d o s  de las 
investigaciones estén a disposición de los 

(4) 

interesados, 
- apoyando al equipo de investigación en el 
proyecto Principals and school librarians in an 
information literate school community (El 
trabajo conjunto de los directores y bibliotecarios 
en una comunidad escolar formada en el dominio 
de la información). 

(5) 

media educators". En: Journal of education for 
libra- and information science, vol. 35. nQ 1, 
Winter 1994, pp. 3-19. 
- LIGHTHALL, L. "Automated systems in Canada's 
school libraries: h e  fifth annual survey." En: 
Feliciter, vol. 40, nQ 1 1 - 12, Nov.-dec. 1994. 
pp. 26-42. 
- EYRE. G.; USHERWOOD, B. (1990) "LMS: 
and its effects on school library services". En: 
Public library journal. vol. 5, nQ 5, 1990, 
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- HEEKS, P. (1990) School libmry services today : 
the first report of the supports to Iearning project. 
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- ASSOCIATION FOR TEACHER- 
LIBRARIANSHIP IN CANADA. Charte des droits 
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School library media annual, vol. 12, 1994, 
pp. 244-272. 
- BRITISH COLUMBIA. Ministry of Education. 
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independant learners. The role of the school library 
resource centre. Victoria: The Ministry. 
1991. 101 p. ( 
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- EVERHART, N. "How high school library media 
specialists in automated and nonautomated media 
centers spend their time: implications for library 

de I'él?ve d I'Pre de I'information. Trad. par P. 
Bemhard. Vancouver: ATLC, 1995. 1 p. (Tarnbidn 
en línea) Dirección URL: 
bttp:lltornade.ERE.L~MonIreal.CAl~nh~~(~0ndPilcduea11ehvtcbbi 
- BRODEUR, Ch. Entrainement a la recherche 
d'information au primaire. Montdal: Corporation 
des bibliothécaires professionnels du Québec, 19%. 
- Essential Skills for lnformation Literacy. (En 
línea) Dirección URL: 
h~p:II~.wlma.orgIliteracyleslintm.bt~l~mp 
- EISENBERG, M.B.; BERKOWITZ, R.E. 
Information problem-solving: The big six skills 
approach to library and information skills 
instniction. Norwood, NJ: Ablex Publishing, 1990. 
- HERRING, J. Teaching information skills in 
schools. London: Library Association Publishing, 
1996. 144 p. 
- KUHLTHAU. C.C. Teaching the library research 
process. 2nd ed. Metuchen. N.J.: Scarecrow Ress. 
1994. xv- 189 p. 

'6) - ALAVA. S. "Autoroutes de I'information et 
apprentissages documentaires". En: Documentaliste- 
Sciences de l'information, vol. 33, nQ 3. 1996. 
PP. 135-141. 
- GREAT BRITAiN. National Council for 
Educational Technology . Highways for learning: 
an introduction to the Internet for schools and 
colleges. 1995. (En línea, 1996) Direcci6n URL: 
h#p:/lmw.ncdwg.uWpublicati~nslhighwysl 
- KUHLTHAU. C.C. (ed.) The virtual school 
library: gateway to rhe information superhighway. 
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xi-152 p. 
- MENDRINOS. R. "Teacher-library media 
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literacy using high technology: a guide for schools 
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- WASHINGTON LIBRARY MEDIA 
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ESSENTiAL LEARNINGS. Essential learnings and 
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20 años de bibliotecas 
escolares en IFLA 

Ramón alabema En 1997 se cumplió el vigésimo aniversario de la 
creación de la Sección de Bibliotecas Escolares de 
IFLA, que inicia su tercera década con un nuevo 
nombre: Sección de Bibliotecas y Centros de Recur- 
sos Escolares, en su versión inglesa, y Sección de 
Bibliotecas y Centros Documentales Escolares, en la 
francesa. 

Como la mayor parte de los lectores de esta revis- 
ta sabrán. IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions-Federación Interna- 
cional de Asociaciones e Instituciones Biblioteca- 
rias) se fundó en 1927 (de hecho, el congreso de 
1935 se celebró en Madrid) y fue una de las primeras 
organizaciones no gubernamentales en crearse. El 
objetivo era establecer un foro para el intercambio de 
ideas entre los bibliotecarios de todo el mundo, ade- 
más de promocionar la cooperación internacional 
(unificando las prácticas bibliotecarias, por ejemplo) 
y colaborar con otras organizaciones internacionales. 

En el momento actual IFLA se estructura en torno a 
33 secciones profesionales, agrupadas en 8 divisiones, 
y cuenta con unos 1500 afiliados de más de 140 países. 
Cinco son sus programas fundamentales: Desarrollo 
de la biblioteconomía en el Tercer Mundo (ALP), 
Acceso universal a las publicaciones (UAP), Control 
bibliográfico universal y MARC internacional 
(UBCIM), Preservación y conservación (PAC) y Flujo 
universal de datos y telecomunicaciones (UDT). 

Un caldo de cultivo 
Los años sesenta y setenta no sólo fueron estimulan- 

tes musicalmente sino también para las bibliotecas 
escolares (en algunos lugares del planeta). En Estados 
Unidos y Canadá supusieron un movimiento fuerte del 
conjunto de educadores y bibliotecarios, experiencias 
innovadoras, dinero y la publicación de importantes 
normas y líneas directrices (por ejemplo, en 1960 se 
publica un texto clave en la historia de las bibliotecas 
escolares estadounidenses: Stundurds for School 
Libruy Progrums). En Gran Bretaña, la Library Asso- 
ciation publicó en 1970 las normas School Library 
resource centers. En los países escandinavos, bien 
desarrollados también en este aspecto, se dio un gran 
avance. Años fundamentales también en Francia, 
donde germinan y se experimentan nuevas maneras de 
trabajar entre bibliotecarios y enseñantes: surge y se 

extiende el concepto de Centrode Documentación y de 
Información (CDI) para la secundaria (en 1978 eran ya 
2.64 1 los CDI existentes, y 5.126 en 1983). mientras 
que las BCD (Bibliotecas Centros Documentales) de 
la enseñanza primaria darán sus primeros pasos, a 
mediados de los 70, y crecerán como adolescentes. 
También, en 197 1, se crea IASL (International Asso- 
ciation of School Librarianship-Asociación Interna- 
cional de Biblioteconomía Escolar), asociación que en 
los siguientes años ha estado muy cercana a la Sección 
de Bibliotecas Escolares de IFLA. 

En España, en cambio, la administración educativa 
creía mucho en eso del envío de lotes y por biblioteca 
escolar entendía lo que llamaba "lotes de trabajo", 
integrados por un Diccionario de Ir Lengua Española, 
un Diccionario Enciclopédico, un Atlus Ceogrújico de 
Espun'u y otro Univer.sul. También se escribieron 
algunos artículos sobre bibliotecas escolares en las 
revistas educativas del momento y algún librocon con- 
sejos y pautas para organizar pequeñas bibliotecas 
(como el de Aurora Díaz Plaja, Biblioteca en Iu escue- 
lu. Barcelona: Nova Terra, 1973). De lo que ocurría en 
otros países alguna influencia hubo, pues en 197 1 una 
Orden señalaba la superficie mínima que debían dis- 
poner las bibliotecas de los centros escolares, metros 
cuadrados que irían disminuyendo en posteriores 
órdenes de 1973 y 1975 y Real Decreto de 199 1. Para 
atrás, como los cangrejos. 

Es en este torbellino de bibliotecas escolares (en 
España sólo visto en foto) donde se tomó la decisión 
de crear, dentro de la Secci6n de Bibliotecas Públi- 
cas de IFLA, una subsección de bibliotecas escolares 
para canalizar y ayudar en su promoción a esos inte- 
reses tan fuertes que entonces se expresaban. Esto, 
en 1973, sería el primer y necesario paso para que en 
1977, en el 50 aniversario de IFLA, se la reconocie- 
ra como Sección de Bibliotecas Escolares. 

Las que están, son 
En el momento actual existen 94 miembros inscri- 

tos en la Sección, correpondientes a 56 países. Sólo 
una porción pequeña ( 1  8) corresponde a miembros 
inscritos a título personal y la mayoría son asociacio- 
nes nacionales (38) o miembros de carácter institucio- 
nal (36). Además, dos organismos tienen un status 
consultivo, IASL e IBBY (International Board on 
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Books for Young People-Organización Internacional 
parael Libro Infantil y Juvenil). Un comitk permanente 
formado por un grupo de expertos y elegido cada cua- 
troaños forma laestmcturaorganizativa. 

La presencia femenina en la Seccih ha sido, 
desde sus inicios, muy fuerte. A1 contrario de lo que 
sucede en no pocas asociaciones bibliotecarias, 
donde los cargos son acaparados por los pocos hom- 
bres ast~iados, aquí todos los presidentes y secreta- 
rios de la Sección han sido mujeres. La presidencia, 
hasta el momento, ha sido encabezada por mujeres de 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, mientras 
que la secretaría ha sido desempeñada por mujeres de 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Noruega, Aus- 
tralia y Grecia. 

Lo que hacen 
Hasta ahora la Conferencia Anual de IFLA era el 

ámbito donde los miembros de la Sección se reunían 
y exponían los resultados de los proyectos en marcha 
o, simplemente, la situación de la biblioteca escolar 
en distintos países. Para ello se utilizaba la Open 
Session o encuentro público y los talleres de trabajo 
organizados en esos días. De vez en cuando, cuando 
les tocaba el turno, se celebraba el Pre-Session Semi- 
nar o seminario antecedente de la Conferencia 
Anual destinado siempre a los países en desarrollo. 
Es muy probable que próximamente los foros elec- 
trónicos, el correo electr6nico o los sitios web influ- 
yan enormemente en este estado de cosas y que la 
interrelación de los miembros de la Sección se acre- 
ciente. 

En los foros citados se han presentado en estos 
veinte años unas 110 comunicaciones. Temas tales 
como la figura del bibliotecario escolar, la formación 
de usuarios, la función de las nuevas tecnolob', ws en 
la biblioteca escolar o la descripcih de expcriencias 
llevadas a cabo en numerosos países (de Suiza a 
Ghana, de Cuba a Papúa Nueva Guinea, etcétera) han 
sido los más tratados y debatidos. 

De los seminarios previos a la Conferencia Anual 
de IFLA, y dedicados ü los países en desarrollo. dos 
fueron dirigidos a la biblioteca escolar. El primero 
(Leipzig, 198 1 ). organizado conjuntamente con la 
Sección de Bibliotecas Infantiles, tuvo como tema el 
Trabajo bibliotecario con niños y jóvenes y las actas, 
editadas por dos reconocidas bibliotecarias, Genevi& 
ve Patte y Sigrun Klara Hannesdottir, fueron publica- 
das por IFLA con el título de Librury Work and 
Young Adults in Developing Countries. El segundo 
fue casi la única aportación de España a la Sección: 
el seminario celebrado en Caldes de Montbui (Barce- 
lona, 1993), patrocinado por Unesco, y del que infor- 
mamos en su momento (1). 

Estas reuniones anuales sirven también para deter- 
minar los proyectos de investigación de carácter 
internacional más necesarios para la Sección. Algu- 
nos de los más importantes han sido llevados a cabo 
por un grupo de trabajo que se formó durante la Con- 
ferencia de Tokyo ( 1986) para estudiar el impacto de 
los bibliotecarios escolares en el éxito escolar, el que 
surgió a partir del Seminario de Caldes de Montbui, 
denominado Ribliorecus escolares en el mundo: puu- 
ras, normus y polílicus, el de la Listu de publicucio- 

nes pericjdicas en biblioteconomíu escolar (los dos 
recogidos en el libro Ressources pour les bibliothe- 
ques et centres documentaires scoluires/Resource- 
book for School Libruries and Resource Centers, que 
en la siguiente página se presenta) y el que en estos 
momentos se realiza, El trabujo conjunto de direc- 
tores y hihliotecarios en una comunidad escolur for- 
mada en el dominio de la informucicín, proyecto con 
una duración prevista de tres años y coordinado por 
James Henri y Lin Hay. 

Entre las publicaciones editadas estos anos pode- 
mos destacar la de F.L. Carroll y P. Beilke: Guideli- 

nes for rhe plunning and orgunization of school 
mediu centers (también editado en francés), actuali- 
zada y publicada en 1990 como Guidelines for 
School Lihraries (traducida al italiano y árabe), y la 
de S.K. Hannesdottir, G ~ i d ~ l i n e s  for the educution 
and truining of school libruriuns ( 1  986), que ha teni- 
do una posterior actualización por la propia autora en 
School Librariuns: guidelines j ) r  competency requi- 

rements. 

Termómetro y espejo 
La Sección de Bibliotecas y Centros de Recursos 

Escolares de IFLA, al igual que IASL, es un cxce- 
lente termómetro para medir los grados de desarrollo 
de las bibliotecas escolares en el mundo e involu- 
cnrse en los numerosos retos a los que se enfrenta en 
la sociedad actual. Y también un espejo que refleja, 
salvo las escasas excepciones de rigor, las patkticas 
prácticas de la educación en España donde un único 
canal emisor de información (llámese profesor o 
libro de texto) cumple su función y el receptor se vale 
de sus técnicas (loma de apuntes y memorización) 
para reproducir en un contexto concreto (los exáme- 
nes) aquello que se le solicita (la información sumi- 
nistrada en su día por el profesor o libro de texto). 
Entonces, ipara qué bibliotecas'? 

Notas: 

( I ) SALABERRIA, R.: "IFLA'93". En: Educaciún y Biblioteca. 
no 39. pp. 47-65. 
Entre los números 41 y 47, E D U C A C I ~ N  Y BIBLIOTECA 
publicó las comunicaciones presentadas por los representantes 
de Cuba, Argentina. Colombia. Brasil y Chile sohrc las 
bibliotecas escolares de sus respectivos países. 
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Obra de referencia 
imprescindible 

Ressources pour les bibliotheques et centres documentaires scolaires = 
Resourcebook for School Libraries and Resource Centers. cd. par/ed. by Paulette 
Bernhard. München: Saur, 1997. 152 p. (IFLA publications; 79) 
ISBN 3-598-21 805-2 

Para su vigésimo aniversario la Sec- 
ción de Bibliotecas y Centros de Recur- 
sos Escolares de IFLA no encargó una 
gran tarta sino que elaboró algo más 

rico: el libro, en francés e inglés, Ressources pour les 
biblioth&pes et centres documentaires 
scolaire.s/Resourcebook for School Libraries and 
Resource Centers. En él convergen tres proyectos 
que la Sección ha realizado en estos últimos años: el 
de "Bibliotecas escolares en el mundo: pautas, nor- 
mas y políticas", el de "Lista de publicaciones perió- 
dicas en biblioteconomía escolar*' y. finalmente, el de 
"Panorama de la historia de la Sección". 

El libro, con Paulette Bernhard como editora y no 
12, sino 2 1 apóstoles como colaboradores, se estnic- 
tura en cinco partes: 

l. La Seccicín de Bibliotecas Escolares, donde 
Anne M .  Galler presenta un panorama de esta Sec- 
ción de IFLA, y donde también se presenta la 
referencia de 19 publicaciones de la Sección entre 
1979 y 1997 y la lista de 110 comunicaciones reali- 
zadas durante los encuentros públicos y talleres de 
los congresos de IFLA (desde 1973 en Grenoble a 
1997 en Copenhague). 

2. Asoc.iac.ione.s y listas de discusión en bibliote- 
conomía escolar. Aquí se presenta un directorio de 
todas aquellas asociaciones que se dedican específi- 
camente a la biblioteconomía escolar y de las seccio- 
nes o gmpos de interés en éste ámbito que forman 
parte de asociaciones más generales (con índice por 
países y lista alfabética de asociaciones). A su vez, 
también se presentan las principales listas de discu- 
sión dirigidas a los bibliotecarios y profesores-docu- 
mentalistas del medio escolar, alguna, como la vete- 
rana LM-NET, estadounidense, que cuenta con más 
de 7.600 inscritos. 

3. Reiistus en hihlioteconomía escolar. Se seña- 
lan. en una lista alfabética y con un índice por países, 
55 revistas y boletines sobre biblioteconomía escolar 
que se editan en todo el mundo. 

4. Recursos sobre Bihliotecus y Centros de Recur- 
sos Escolares a través del mundo. Este apartado es el 

resultado del ya citado proyecto "Bibliotecas escola- 
res en el mundo" cuyo objetivo principal era censar 
las normas y directrices, políticas, leyes, decretos y 
reglamentos, informes y otro tipo de documentos de 
carácter general relativos a las bibliotecas y centros 
de recursos escolares que han aparecido desde 1980 
en todo el mundo. La versión aquí presentada, actua- 
lizada en junio de 1977, contiene 455 reseñas biblio- 
gráficas. De ellas. 65 son de carácter multinacional e 
internacional, 383 conciernen a 63 países (en concre- 
to, 14 referencias corresponden a España, perro 
ladrador poco mordedor) y 7 son repertorios o biblio- 
grafías. 

5. Recursos sobre las habilidades de informacidn 
y sobre las tecnologías de la informacihn en educa- 
ción. Paulette Bernhard presenta, en un primer apar- 
tado, las reseñas bibliográficas de unos 80 recursos 
accesibles en papel o en línea y que tratan diferentes 
aspectos de la "cultura de la información" y de la for- 
mación en este ámbito. en relación con los programas 
de estudios de las enseñanzas primaria y secundaria. 
También, y esto hay que recalcarlo, una sección 
sobre la colaboración entre bibliotecarios/especialis- 
tas de la información y enseñantes para la planifica- 
ción de actividades conjuntas. 

Un segundo apartado señala las referencias de 
unos 60 recursos. aparecidos a partir de 1992, que 
tratan sobre la problemática general de las tecnolo- 
gías de la información en la educación así como 
sobre la explotación de los recursos de Intemet y las 
direcciones de algunos sitios de la red desarrollados 
en los ámbitos educativos de Australia, Canadá, 
Francia y Estados Unidos. 

Y el libro acaba con una selección de citas, pro- 
venientes de artículos e informes gubernamentales 
de diversos países, que hacen referencia a las mul- 
tiples dimensiones de las biblotecas y centros de 
documentación en el ámbito escolar y a la función 
de las personas que en ellos trabajan, que mucho 
podrían enseñar, si se molestaran en leerlas, a 
nuestros responsables educativos, tan bmtos en la 
materia. 
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Un ámbito propicio 
"La biblioteca, con la oscuridad nocturna, acrecentaba su especial olor a posesión del Francisco Solano 

tiempo". Estas líneas corresponden a Isla Blanca (Seix Barral, 1997), la última novela del 
profesor Antonio Prieto. En menos de dos líneas encontramos, trazada con evidente preci- 
sión, esa atmósfera de serenidad y concentración, de hospitalidad, de misteriosa acogida, 
que dispensa al visitante una biblioteca. Se trata de un ámbito propicio a la lectura, pero tam- 
bién del lugar donde se preserva la memoria de los hombres. La memoria, como la vida, está 
en constante movimiento, es un flujo ingobernable, una comente sin remansos ni orillas que 
abarca nuestras percepciones y experiencias y las sitúa en un espacio más allá de nosotros 
mismos, en la. biografías de los hombres y mujeres que nos precedieron. El ámbito propi- 
cio de una biblioteca simula inmovilidad y orden, pero cada volumen contiene no sólo el 
vértigo del conocimiento, sino un claro riesgo de transformación. 

En la novela de Antonio Prieto, la biblioteca mencionada pertenece al abuelo, un perso- 
naje situado en el crepúsculo del siglo pasado, para quien leer es una forma de dominar el 
tiempo: "Sí, porque el tiempo es sólo hoy, este instante, y no quiere que seamos más, que lo 
venzamos viviendo lo que él cree haber destruido y nos oculta". 

Hoy, sin embargo, el tiempo no es ni siquiera puro presente, sino futuro anticipado, cré- 
dito de tiempo aún por llegar. Todo se precipita hacia delante, nos arroja de los lugares pau- 
sados (pausa: "intervalo durante el cual queda interrumpida una acción o fenómeno"; en 
música significa silencio: "cierto tiempo durante el cual cesa todo sonido"), y ya sólo nos 
queda debatimos entre el deseo de serenidad y la intolerable sensación de que se trata de un 
estado imposible de alcanzar. 

Pero frente a esa disolución de nuestro presente, aún quedan lugares que acogen el tiem- 
po en su duración, donde nuestro cuerpo se sustenta como espacio reflexivo y permanente, 
un lugar donde sentir de qué está hecha la materia de la vida, un lugar donde es posible pen- 
sar e imaginar lo que somos. Una biblioteca, cualquier biblioteca, pública, privada o domés- 
tica, ha sido creada, no importa cuándo, cómo ni por qué, precisamente para desviar la sumi- 
sión que nos impone el tiempo negado, el tiempo sin tiempo, quiero decir la velocidad, esa 
imposición de precariedad y olvido que nos borra del presente. Una biblioteca, antes que 
cualquier otra cosa, es "posesión del tiempo". Esta bella expresión no es una fórmula retó- 
rica, no es sólo una frase bella. No ha sido colocada en la novela de Antonio Prieto a mane- 
ra de decoración; tampoco es un énfasis o un arrebato semántico, a los que son tan procli- 
ves los hombres de letras. Se trata de algo mis simple y, a la vez, más complejo: la impre- 
visible y caótica realidad esta contenida, entera, en una biblioteca. A partir de ahí cada uno 
pude reconstruir el mundo, puede conocerlo, dotarlo de una nueva respiración, y debatirse 
con el oscuro legado de la memoria para resolver así, según su propia condición, su verdad 
o su mentira, su dialéctica o su eficacia, su bondad o su perdición. 

Vivimos irremediablemente en una época que ha hecho de la banalidad uno de sus máxi- 
mos valores, o por mejor decir, que ha convertido a la banalidad en una diosa expansiva y 
primorosa que todo lo toca con sus dedos prolíficos y mercantiles, y a su vez lo convierte 
todo en una trama de impudorosa necedad. A esa trama, sin embargo, es posible sustraerse, 
simplemente desplazándose por los huecos que esa trama deja libres. Uno de esos huecos, 
sin duda, es la biblioteca, la lectura, es decir, la confrontación del discurso imperante con 
otro discurso no sometido a las leyes del "ahora mismo", de lo que se lleva, del imperio del 
consenso que se disfraza de razón común. 

En la novela Isla Blanca, de Antonio Prieto, el abuelo genera desde su biblioteca parti- 
cular, desde ese ámbito propicio, una misteriosa indagación sobre la identidad de una mujer 
cuyas pesquisas no se pierden en el olvido, sino que serán un extraño y fatal estremeci- 
miento en las vidas de sus nietas. Y así, lo que parecía dormido o muerto ("los libros conti- 
nuaban protegiéndose de la luz que decoloraba sus encuadernaciones"), no obstante está tan 
vivo que, al abrir sus páginas, suscita una persuasión mucho más fuerte y duradera que los 
encantos de una pasión. El 



Contratos bibliotecarios 

Existe un asunto dentro del mundo de las bibliote- 
Zipriano 
Bamo cas públicas que no merece la atención suficiente por 
Bibliotecario parte de quienes estamos empeñados en conseguir 
y s0ci6'og0 que esta profesión sea respetada y reconocida social- 

mente. Me refiero al modelo de contratación y al de 
los puestos de trabajo a que se puede acceder. 

En los últimos diez o quince años se han constmi- 
do nuevas bibliotecas. Se ha promocionado el uso de 
las tecnologías de la información. Se han organizado 
campañas de animación a la lectura. En algunas áreas 
geográficas se han desarrollado experiencias de cola- 
boración entre bibliotecas municipales y bibliotecas 
escolares realmente interesantes. Se han organizado 
jornadas de debate. Todo ello ha sido posible, debido 
al nuevo estilo de trabajo que han puesto en marcha 
los distintos equipos de bibliotecarioslas que han 
estado al frente de esas actividades. Sin embargo, en 
el mismo tiempo, sólo se ha ido desarrollando una 
tímida legislación bibliotecaria que, a efectos prácti- 
cos, permite actuar a las administraciones autonómi- 
ca y municipales de manera aleatoria y unilateral a la 
hora de programar la oferta de empleo público. Así es 
en la modalidad de los contratos, en la nominación de 
las categonas profesionales, en las funciones que 
deben desempeñar, en las retribuciones salariales, en 
los horarios ... Lo que hay escrito al respecto es gené- 
rico y ajeno a lo que está pasando en las bibliotecas, 
lo que desde un punto de vista del amparo legal es 
inútil. Protección que, sin embargo, es necesaria para 
que las marejadas propias de la lucha política no per- 
turben el clima deseable donde se han de poner en 
marcha las reformas estructurales que nuestro traba- 
jo, a corto y a medio plazo, necesita. 

Si las tecnologías de la información son un hecho 
en nuestra vida profesional, si las campañas de ani- 
mación a la lectura y otras prácticas de extensión 
bibliotecaria se van haciendo habituales, si cada vez 
debemos impliamos más en los asuntos educativos, 
ya que los usuarios de las bibliotecas provienen 
mayoritariamente de los centros escolares próximos, 
si, por todo ello, nos vemos obligados a renovar 
constantemente nuestras tareas, nuestras rutinas y el 
tiempo que a ellas les dedicamos, no parece lógico 
que el diseño de los puestos de bibliotecario y la 
manera de acceder a ellos no hayan sido reformados 

en la misma dirección que apunta la acción cotidiana 
de sus profesionales. 

Todavía hay que presentarse a auxiliar de, a 
ayudante de, a encargado de, jerarquía pensada más 
para custodiar una biblioteca como almacén y con- 
servación de libros, que como centro de informa- 
ción. Todavía, en demasiados casos. las bases para 
concursar a estos puestos tienen una redacción 
arbitraria, ajena a la previsión de necesidades rea- 
les (no confundir con las personales) y a una nor- 
mativa racional mínima. Todavía seguimos depen- 
diendo de los presupuestos municipales y autonó- 
micos como única fuente de financiación para crear 
nuevos puestos de bibliotecarios. Y lo más alar- 
mante de todo, éste es el único referente legislativo 
al que se aferra la administración que contrata y 
del que no puede salirse quien aspira a trabajar 
como bibliotecariola públicola. Cualquier actuación 
fuera de este estrecho pasillo legal es una decisión 
política que razones de la misma índole puede 
hacer desaparecer en cualquier momento. Todo ello 
produce una gran zozobra entre loslas biblioteca- 
noslas, al tiempo que define un perfil profesional 
gris y burocrático. 

Hay que hacer una gran esfuerzo para ir modifi- 
cando esta situación. si no queremos que todo lo 
avanzado y conseguido durante los últimos quince 
años pase al cajón de los recuerdos. Ni la implanta- 
ción de las tecnologías de la información, ni las expe- 
riencias de la animación a la lectura, ni las prácticas 
de extensión bibliotecaria, ni la apertura de la biblio- 
teca a la sociedad, permite pensar que esta profesión 
pueda seguir siendo la misma. ni en la manera de 
acceder a ella, ni en los métodos y procedimientos 
para ejercerla. Hay que implantar fórmulas más fle- 
xibles para financiar una contratación laboral más 
variada (léase la entrevista a la Ministra de Trabajo 
francesa, El Pais 19- 1 1 - 1997). Hay que diseñar pues- 
tos y responsabilidades profesionales menos jerar- 
quizadas y más participativas. Pero lo más importan- 
te, hay que luchar por conseguir que lo anterior vaya 
teniendo una plasmación legal que haga posible su 
cumplimiento, consolidación y desarrollo por cual- 
quiera, al margen de su ideología, responsabilidad 
política o profesional. 
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Taller de lectura para adultos. Aproximación al mundo de la mujer 
La idea de este taller de animación a la lectura 

surge de la constatación de la poca presencia de 
mujeres adultas en las Bibliotecas de nuestra ciudad. 
Concebido para la mujer y centrado en su mundo, 
nuestro trabajo estuvo encaminado a abrirles las 
puertas de un mundo prácticamente desconocido 
para ellas: LA BIBLIOTECA, que les podía ofrecer innu- 
merables posibilidades de realización y e ~ q u e c i -  
miento personal. 

Nuestro objetivo principal era vincular la lectura 
con aquellos aspectos de la vida cotidiana de la 
mujer, con objeto de mejorar su calidad, a través de 
su enriquecimiento personal y de esta manera mejo- 
rar su capacidad de formar y expresar criterios pro- 
pios. Tratábamos de acercarles a la lectura de distin- 
tos tipos de documentos y géneros: libros, periódi- 
cos, revistas, teatro, poesía, ensayo, narrativa. Como 
consecuencia de los objetivos anteriores, se elevaría 
el índice de lectura en las mujeres adultas. 

Descripción del taller 

Al taller acudían todos los jueves un grupo de 
quince mujeres de edades y situación social y cultu- 
ral heterogéneai. La captación de los miembros del 
grupo la hicimos mediante folletos informativos y de 
viva voz a través de las bibliotecas, asociaciones de 
vecinos, centro EPA, y además la publicidad que 
hicieron las mismas mujeres que asistieron al taller. 

En la primera toma de contacto con las integrantes 
del grupo y como ACTNIDADES DE CLIMATIZACI~N hici- 
mos una presentación personal para "romper el 
hielo", les mostramos los fondos de la biblioteca, 
servicios que ofrece y posibilidad de obtener carné 
de préstamo. Presentamos la bibliografía que había- 
mos seleccionado y agrupado en CENTROS DE INTERCS. 
Los libros se colocaron en expositores de fácil acce- 
so, lo que favoreció el acercamiento a la información 
de una manera más atractiva. 

Entre los componentes del grupo seleccionába- 
mos con una semana de antelación los subtemas que 
más nos atraían, dentro de la temática general: LA 
SALUD EN LA MUJER, como la sexualidad, autoestima, 
herboterapia, alimentación, nutrición, etcétera. 
Durante las sesiones de LEC~URA COLECTIVA, leíamos 
lo que nos parecía más interesante, encontrábamos 
respuestas a cuestiones que se planteaban, buscába- 
mos distintos puntos de vista sacando conclusiones 
personales. Procuramos que la lectura fuera relajada, 
haciéndola de manera voluntaria, para que disminu- 
yeran las dificultades que para algunos entrañaba la 
lectura individual, creando un ambiente sin inhibi- 
ciones ni complejos por parte de las participantes. 

Como complemento de la lectura colectiva conti- 
nuábamos con una CHARIA-DEBATE que servía para 
profundizar en las conclusiones que habíamos saca- 
do en la lectura anterior y adoptar una postura más 
crítica y analítica, además permitía expresar espontá- 
neamente aspectos de la persona que & otra forma 
resultarían forzados. 

Al finalizar los talleres, consideramos interesante 
realizar ENCUENTROS CON PROFESIONALES Y, mediante 
el contacto personal, suscitar un nuevo interés por el 
tema en cuestión, y así poder contrastar las conclu- 
siones y dudas que se habían planteado en los talle- 
res. Maite Díez, sexóloga del Centro de Salud de 
Petrer, se brindó a impartir una conferencia colo- 
quio: Lo sexualidad en la mujer, que resultó muy 
amena, aunque nos supo a poco. Terminamos con 
una charla, dejando pendiente un próximo encuentro. 

Valoración y seguimiento 

Desde el principio fuimos conscientes de la difi- 
cultad de la atracción del libro y la biblioteca para los 
adultos, que aún no han descubierto las posibilidades 
comunicativas de lo impreso, de ahí la idea de la 
aproximación a los libros a través de la socialización 
de la lectura. Probablemente las mujeres que durante 
mucho tiempo no leían, pudieron contemplar el 
mundo desde múltiples perspectivas. También se 
implicaban en este nuevo proceso que ellas protago- 
nizaron. 

Confeccionamos un cuestionario en el que las 
mujeres que componían el Taller de Lectura mani- 
festaron que esta experiencia les había aportado cier- 
ta sensación de orgullo personal, por haber descu- 
bierto que, a pesar de sus dificultades para hallar 
tiempo libre, aún tienen capacidad y deseo de apren- 
der cosas nuevas cada día, lo cual aumentaba su 
autoestima. Era también común en el grupo la satis- 
facción de una lectura consciente, amena y volunta- 
ria que les descubría nuevas formas de ver y analizar 
el mundo. Su mundo crecía y se ensanchaba. 

Las asistentes estuvieron de acuerdo en la necesi- 
dad de dar continuidad a este tipo de talleres de ani- 
mación para adultos e insistieron en retomar la acti- 
vidad en un futuro próximo. 

En cuanto a los temas que les gustaría tratar en 
nuevos talleres fueron: formación y orientación labo- 
ral, relaciones familiares padres-hijos, el mundo 
psicológico de la mujer, formación ecológica y 
ambiental, comunicación y relaciones sociales, 
medicina natural y herboterapia y otros más. 
-. -~ - 
Carmen Navarro y Amparo del Villar. 
BPM de la Casa de Cultura de Elda-Alicante 
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I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Mancha 
Durante los días 29 y 30 de enero de 1998 se cele- 

braron en Toledo las 1 Jornadas Bibliotecarias de 
Castilla-La Mancha, organizadas por la Consejería 
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y ANABAD Castilla-La 
Mancha. 

En ellas se reunieron más de 150 profesionales y 
se presentaron 35 comunicaciones y 5 ponencias 
agmpadas en tomo a cinco áreas temáticas: Historia, 
desarrollo y realidad bibliotecaria en Castilla-La 
Mancha; Recursos bibliográficos y documentales 
para la región; Cooperacibn y coordinación biblio- 
tecaria; Las bibliotecas y las nuevas tecnologias de 
la informacibn y El profesional de las bibliotecas 

Las Jornadas se inauguraron con una intervención 
del consejero de Educación y Cultura, Justo Zam- 
brana, quien señaló que Castilla-La Mancha es "la 
comunidad española que más gasta por habitante en 
adquisición de libros para las bibliotecas públicas". 

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Ale- 
jandro Carrión Gútiez, director de la Biblioteca de 
Castilla y León. En su intervención titulada La 
biblioteca en el umbral de un nuevo siglo desarrolló 
la idea de que las bibliotecas públicas deben conti- 
nuar ofreciendo los servicios tradicionales y parale- 
lamente servir como proveedoras de información en 
soporte electrónico. De esta manera las bibliotecas 
cumplirían su misión de facilitar el acceso al conoci- 
miento a toda la población, desarrollatían un papel 
de centros alfabetizadores en el uso de las nuevas 
tecnologías y servirían como instrumentos de correc- 
ción de las diferencias entre ricos y pobres en el 
acceso a la información. 

La primera ponencia, en la que se habló de la poli- 
tica bibliotecaria en Castilla-La Mancha, fue elabo- 
rada por Joaquín Selgas, jefe de Sección de Coordi- 
nación Bibliotecaria de la Consejería de Educación y 
Cultura. Además de dar cuenta de los avances que la 
lectura pública ha experimentado en esa Comunidad 
desde el año 1983, expuso los grandes objetivos que 
se marcan en el Plan Estratégico de Cultura para los 
próximos 5 años y que podrían resumirse en demo- 
cratizar el acceso a la información y a la lectura 

Las comunicaciones que siguieron durante esa 
mañana se centraron en los distintos aspectos de las 
bibliotecas castellano-manchegas: automatización, 
campañas de animación a la lectura, servicios de 
bibliobús, etcétera. 

La tarde comenzó con una ponencia a cargo de 
Francisco Alía Miranda, director de la Biblioteca 
Universitaria de Castilla-La Mancha, que nos expli- 
có como la Biblioteca Universitaria se ha preparado 
para afrontar los retos que se le plantean a la Uni- 

versidad del siglo XXI. Durante la tarde las comuni- 
caciones trataron de temas relacionados con la uni- 
versidad y la investigación. 

El viernes 30 las sesiones comenzaron con una 
ponencia de Magdalena Vinent, Subdirectora Gene- 
ral de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de 
Educación y Cultura sobre Cooperacibn y coordi- 
nación en el Sistema Español de Bibliotecas a la que 
siguieron varias comunicaciones sobre cooperación, 
préstamo interbibliotecario y relaciones entre biblio- 
tecas públicas y centros escolares. 

La siguiente ponencia a cargo de Miguel Jiménez 
del Centro de Información y Documentación Cientí- 
fica (CINDOC) trató sobre la norma 239.50 y sus 
implicaciones para la búsqueda de información en 
Internet y la transferencia de registros. Las comuni- 
caciones de este bloque trataron aspectos de automa- 
tización: OPAC, sistemas integrados, etcétera. 

La última ponencia de las Jornadas a cargo de 
Paloma Portela, Retrato robot del bibliotecario del 
ano 2.000, presentó un panorama del mundo de la 
información de este fin de siglo y las tendencias a 
medio plazo. El término que definiría este mundo, y 
en general todo lo relacionado con las actividades 
económicas, sería la globalización. Las herramientas 
que proporcionan las nuevas tecnologías favorecen 
la deslocalización de las empresas y, en lo que a 
información se refiere, también de las bibliotecas. 
Los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a la 
información desde distintos puntos con lo que las 
bibliotecas perderían su monopolio. El nuevo orden 
económico vendría definido por la competitividad y 
el riesgo. Lo que resultó un poco sorpredente en la 
exposición de Paloma Portela es que se asuman 
como inevitables algunas consecuencias de este 
nuevo orden como son el paro (parece que el trabajo 
para todos ya no está en los manuales de economía) 
y la situación de precariedad laboral o inestabilidad 
en el puesto de trabajo. Su dibujo del profesional 
bibliotecario, no exenta de algún toque de humor, 
nos sitúa en los márgenes de la heroicidad: debemos 
estar preparados para cambiar de trabajo y de orien- 
tación profesional; dominar la tecnologia y estar lis- 
tos para saltar al mundo de la empresa privada. Hay, 
sin embargo, algunos aspectos de la profesión biblio- 
tecaria que no tuvieron espacio en la ponencia de 
Paloma Portela y que no nos parecen irrelevantes. El 
primero sería el papel de las bibliotecas públicas al 
servicio de la sociedad. Sin duda a veces se olvida 
que uno de los fines de las bibliotecas, de los servi- 
cios públicos de información y lectura, es alcanzar la 
"democracia cultural". Además las bibliotecas cum- 
plen funciones de integración y cohesión de comuni- 
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dades que no pueden calibrarse con criterios de mer- 
cado. Los cambios tecnológicos, el imparable paso 
de lo analógico a lo digital, nos van a proporcionar 
más potencia, más velocidad y una mayor integra- 
ción y conectividad. Todo esto va a obligar a los pro- 
fesionales a formarse, pero sin perder de vista cuáles 
son los objetivos y las funciones. 

Las comunicaciones de la tarde trataron sobre la 
relación entre ética y calidad en la profesión, impli- 
caciones de las nuevas tecnologías en el perfil del 
profesional y perfil de los profesionales biblioteca- 
rios en el sector municipal. 

En las conclusiones que se expusieron al final de 
las Jornadas se hizo un llamamiento "a todas las 
administraciones públicas y otros organismos impli- 
cados para terminar con las situaciones de intenni- 
dad, falta de reconocimiento laboral y profesional, e 
inestabilidad en el puesto de trabajo". 

Junto a esta reivindicación se constató "el gran 
avance que han supuesto los últimos 15 años en el 
desarrollo de la mayor parte de las bibliotecas de la 
Comunidad", a pesar de las carencias que presen- 
tan todavía algunos elementos esenciales de los 
servicios bibliotecarios. 

Por último se coincidió en señalar "la importan- 
cia de las nuevas tecnologías de la información en 
la gestión y servicios bibliotecarios, como elemento 
que mejora y agiliza los trabajos técnicos, que 
amplía las posibilidades de los servicios a los usua- 
rios, siendo a la vez un elemento democratizador 
en el acceso a los nuevos medios y soportes. y que 
posibilita y favorece la cooperación". 

Queremos destacar el nivel de asistencia y 
participación mostrado en las Jomadas y felici- 
tar al equipo organizador por el esfuerzo reali- 
zado. 

La Biblioteca Publica en la Sociedad de la Información: 
curso teórico-práctico para bibliotecarios iberoamericanos 

Este curso se enmarca dentro de la cuarta con- del curso que se celebró del 3 al 28 de febrero, 
vocatoria de Formación de Profesionales Iberoame- habrá cuatro estancias formativas, cada una para un 
ricanos en el sector cultural para 1997- 1998. Esta profesional con una duración de dos meses. 
es la primera vez que participa la Subdirección En el curso han participado como alumnos diez 
General de Coordinación Bibliotecaria y, además profesionales de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

PUBLICIDAD 



TRAZOS 

Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y 
Perú. 

En el marco del curso se programó una 
Jornada de intercambio de experiencias. 
Además de los profesionales iberoamerica- 
nos participaron representantes del sector 
bibliotecario español (bibliotecas, ONGs, 
Fundaciones, prensa especializada, etc.) 
Esta Jornada se celebró el día 5 de febrero y 
fue una buena ocasión para conocer la rea- 
lidad bibliotecaria del ámbito iberoamerica- 
no. Allí se expusieron sus principales pro- 
blemas, los recursos con los que cuentan y 
las líneas de actuación que se han diseñado. 
Aparte de la falta de recursos económicos, 
común en todos los países, uno de los prin- 
cipales problemas que se señalaron fue la 
falta de profesionales bien formados y con 
una remuneración digna. Durante el colo- 

quio se insistió en la necesidad de que las 
bibliotecas participen de forma activa en la 
solución de los problemas que afectan a 
esas sociedades y se constituyan en instm- 
mentos de educación y transmisión cultural. 
También quedó patente en la intervención 
de todos los participantes la importancia 
que tiene lograr el compromiso de las 
Administraciones para que las bibliotecas 
no queden abandonadas por la falta de 
recursos. Hay que destacar que, en algunos 
de estos países, han sido iniciativas pnva- 
das, surgidas de los propios barrios y de las 
comunidades, las que han hecho posible la 
existencia de centros de lectura (bibliotecas 
populares argentinas y bibliotecas rurales 
en Perú), cubriendo un espacio que los 
poderes públicos no han sabido o querido 
atender. 

Grupo de Trabajo para Bibliotecas y Centros de 
~ocumentación Escolares en los Centros 
Educativos 

El 6 de febrero de este año nos llegó la - Sensibilización en favor de las Bibliote- 

noticia de la creación del Grupo de Traba- cas escolares de la sociedad y de las 
jo para Bibliotecas y Centros de Documen- comunidades educativas. 
ración Escolares en los Centros Educativos Las razones por las que la AAD plantea 
dentro de la Asociación Andaluza de Docu- este grupo de trabajo son: 
mentalistas. La creación de este grupo sur- - Necesidad de asegurar el conjunto de 

gi6 de las conclusiones del taller de Biblio- tareas que incumben a una biblioteca o 
tecas Escolares que se desarrolló en las 1" centro de documentación en el medio 
Jornasdas Andaluzas de Documentación. escolar mediante un personal especiali- 
Se pretende reunir a un grupo de profesio- zado. 
nales de la educación y de bibliotecas esco- - Explotación pedagógica' de las nuevas 
lares convencidos de que la Biblioteca tecnologías documentales. 
Escolar tiene que ser un lugar especifico de - Derecho de todos los alumnos a benefi- 

lectura, investigación y de trabajo docu- ciarse de una formación documental 
mental. coherente a lo largo de su escolaridad. 

Los motivos que han llevado a la Aso- Se hacen, por tanto, las siguientes pro- 
ciación a presentar esta propuesta son: 
- Ausencia de política y de prioridad en la 

legislación educativa y/o bibliotecaria. 
- Falta de respuesta adecuada a todos los 

niveles. 
- Falta de sensibilidad social. 

Los objetivos que la AAD se propone 
con este grupo se centran en: 
- Apoyo a las Bibliotecas escolares de los 

centros educativos 
- Plan de trabajo para desarrollar la Biblio- 

teca escolar en los centros educativos. 
- Reconocimiento de la figura del profesor 

responsable de la Biblioteca con una 
dedicación suficiente. 

puestas: 
- Abrir debate sobre esta cuestión en 

Andalucía. 
- Impulsar propuestas y negociarlas con la 

administración competente a fin de que 
estas puedan elaborar un programa de 
actuaciones en este akrea. 

- Ofrecer la colaboración de la Asociaci6n 
a distintas instituciones. 

Sede: C/. Cuesta del Roserio, 8, casa, 1, 1°,l. SEVI- 
LLA 41 009 
E2 Apartado de C o m  4283.- 41080 SMUA 
4 I W :  95 456 09 81 
&aadOsistelnet.es 
PhtbJlwww.risteinet.dad 
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La biblioteca multimedia 
Diseño y organización en las Escuelas 
Oficiales de ldiomas 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son 
centros singulares dentro del sistema edu- 
cativo público español, ya que se tratan de 
enseñanzas especiales, como los Conserva- 
tonos o las escuelas de Artes y Oficios, 
pero su organización es muy parecida a la 
de los institutos de secundaria. La ense- 
ñanza que se imparte en sus aulas intenta 
conseguir un alto nivel en el dominio 
práctico del idioma, pero la característica 
principal de su alumnado es que su dedi- 
cación al estudio de las lenguas es diversa 
y desigual, porque los idiomas son un 
complemento de sus estudios de enseñan- 
za secundaria, universitaria o de sus profe- 
siones. 

Por esta razón, los objetivos pedagógi- 
cos de las Escuelas Oficiales de Idiomas son 
dobles y aparentemente contradictorios: se 
intenta conseguir la excelencia, pero con la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a una 
variedad de estudiantes que consideran los 
idiomas parte fundamental de su formación 
en grados diferentes, y a menudo cambian- 
tes a lo largo de su paso por la escuela. Si a 
esto se añade la dificultad intrínseca que 
supone aprender lenguas extranjeras en un 
entorno monolingüe, no es de extrañar que 
los profesores de escuelas de idiomas sean 
muy receptivos a la idea de crear un espacio 
fuera del aula donde el alumno que tenga 
tiempo, pueda continuar su inmersión lin- 
güística y avanzar de una forma autónoma 
en su dominio del idioma extranjero. Una de 
las necesidades específicas de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas es contar con un centro 
de recursos bien organizado que permita a 
los alumnos conseguir una inmersión lin- 
güística fuera del aula. 

El centro de autoaprendizaje J. l~nacio Bemejo Larrea 

de la E.O.1. de Drassanes,  iced director de ~á Escuela 
Oficial de Idiomas no 1 de 

Barcelona zaragoza 
El ejemplo más representativo y avanza- 

do de esta inquietud de los profesores de 
escuelas de idiomas lo constituye un grupo 
de la E.O.I. de Drassanes en Barcelona, que, 
dirigido por Mireia Bosch (l), está investi- 
gando en el terreno del "autoaprendizaje" de 
las lenguas, es decir, en la forma de enseñar 
al alumno a aprender de una manera autó- 
noma. En pocas palabras, se trata de ofrecer 
al "aprendiz" la libertad de elegir los ejer- 
cicios que más le interesan y satisfacen sus 
necesidades particulares de práctica de la 
lengua. Desde esta nueva perspectiva peda- 
gógica, se anima al alumno a que asuma la 
máxima responsabilidad para organizar su 
propio plan de trabajo, aunque siempre haya 
un profesor cerca que le puede asesorar en 
la toma de decisiones que jalonan su proce- 
so de aprendizaje. En definitiva el autoa- 
prendizaje es una nueva modalidad del estu- 
dio dirigido que persigue el fin de todo pro- 
ceso educativo exitoso: que el "aprendiz" 
llegue a ser capaz de aprender por sí mismo. 

La iniciativa contó con el apoyo de la 
administración educativa catalana, y poco a 
poco Mireia Bosch ha conseguido levantar 
un "centro de autoaprendizaje", quizá una 
biblioteca escolar especializada y con "ani- 
mación al aprendizaje", que contiene una 
gran variedad de ejercicios seleccionados y 
organizados para que el alumno pueda 
"aprender a aprender" y mejorar su dominio 
de la lengua. El "centro de autoaprendizaje" 
lleva ya más de seis años funcionando, se 
ofrece como un servicio independiente de la 
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enseñanza oficial, con matrícula específica, 
y en este momento está siendo utilizado por 
unos 400 alumnos por semestre. Parte del 
dinero recaudado a través de las matrículas 
sirve para sufragar los gastos de manteni- 
miento y adquisición de nuevos materiales, 
pero la Generalitat de Cataluña asume la 
totalidad de los gastos de personal. 

Un proyecto viable de 
biblioteca multimedia en el 
territorio M.E.C. 

El centro de autoaprendizaje de Drassa- 
nes es una referencia y un estímulo para 
muchos profesores de idiomas de toda Espa- 
ña, pero la realidad de la mayoría de las 
escuelas de idiomas del país no se parece en 
nada a la central de Barcelona: los medios 
materiales de las bibliotecas escolares son 
limitados, y los medios humanos práctica- 
mente inexistentes (lo mismo que en la 
enseñanza primaria y secundaria), y como la 
administración educativa tiene otras priori- 
dades antes que potenciar el autoaprendiza- 
je de las lenguas extranjeras, todas las ini- 
ciativas para propiciar el trabajo autónomo 
deben nacer del claustro de profesores y del 
equipo directivo del centro, es decir, del 
voluntarismo de los profesionales de la 
escuela pública. Este desalentador panora- 
ma es un obstáculo muy serio que hipoteca 
la extensión y viabilidad de cualquier pro- 
yecto que se pueda diseñar, pero tampoco 
puede ser una excusa para enterrar en el 
olvido un objetivo pedagógico claro de las 
escuelas de idiomas: un claustro y un equi- 
po directivo empeñado en promover el auto- 
aprendizaje en un centro pueden conseguir 
objetivos más modestos, dentro de la preca- 
riedad que supone la falta de infraestruc- 
turas y la tibieza en el apoyo de la Adminis- 
tración. La solución más viable es, pues, 
luchar por conseguir un centro de recursos 
que amplíe la biblioteca escolar tradicional 
incorporando las nuevas tecnologías que 
tanto han cambiado la práctica docente de 
las lenguas desde la irrupción del método 
comunicativo. 

La Escuela Oficial de Idiomas nQ 1 de 
Zaragoza lleva muchos años trabajando para 
ofrecer un lugar donde el alumno pueda 
aprender fuera del aula. En 1986 la Admi- 
nistración destinó a una funcionaria del 
extinto Cuerpo de Directores de Escuela 

Primaria, M' Jesús Berdiel, para que organi- 
zara los libros; siete mil y pico libros que 
figuraban en el libro de registro del centro. 
Su labor fue increíblemente profesional, ya 
que catalogó el fondo existente de acuerdo 
con las reglas I.S.B.D., introdujo la C.D.U. 
para clasificar los libros, aumentó el fondo 
bibliográfico hasta más de 13.000 títulos y 
abrió un nuevo libro de registro para "otros 
materiales". Pero en 199 1 la señora Berdiel 
llegó a la edad de acceder a una merecida 
jubilación, y el centro se encontró con que la 
administración no concedía ningún sustituto 
para continuar su labor. 

Mientras tanto, el claustro de profesores 
había tomado tal conciencia de la necesidad 
de fomentar el autoaprendizaje -gracias a 
grupos de trabajo y proyectos como el Ate- 
nea- que cuando se presenta la oportunidad 
de ampliar el edificio de la escuela, en 1990, 
se plantea como necesidad prioritaria la 
creación de una sala para reunir los recursos 
multimedia de la escuela (biblioteca y orde- 
nadores) que, en opinión generalizada, están 
dispersos e infrautilizados, y añadir seccio- 
nes nuevas de audio, vídeo y televisión. 
Pero la exigüidad del presupuesto hace que 
la famosa sala sólo se pueda completar a 
finales de 1993. Este contratiempo no clau- 
suró el servicio de biblioteca y préstamo de 
libros -excepto los meses que hubo que 
cerrar por las obras de ampliación- porque 
los profesores acordaron dedicar parte de 
sus horas de permanencia en el centro a 
atender unos servicios mínimos de bibliote- 
ca. videoteca e informática. El horario de 
apertura era muy reducido y desigual, por 
eso la llegada de objetores de conciencia en 
1993 para realizar su Prestación Social Sus- 
titutoria en el centro supuso una mejora 
espectacular del servicio: por primera vez en 
los veinte años de vida del centro, la biblio- 
teca estaba abierta al alumnado de 9 de la 
mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. 

En cuanto a las labores de registro y cla- 
sificación de las nuevas adquisiciones, el 
temporal se fue capeando como se pudo. El 
vicedirector se encargó de organizar el tra- 
bajo recabando la colaboración del vicese- 
cretario, profesores, jefes de departamento. 
personal de administración, alumnos de 
biblioteconomía en prácticas, o, desde el 
año pasado, de los objetores de conciencia. 
Por fin el problema se encarriló y se ha 
logrado mantener un ritmo razonable de 



compra de novedades, a la vez que se com- 
pletaba la automatización del proceso de 
clasificación utilizando el programa de base 
de datos Access. 

El resultado de esta larga odisea es una 
biblioteca multimedia de 194 m2, con 80 
plazas (40 para sala de lectura, 15-20 para 
TV-vídeo, 15 para informática y 8 para 
audio), que maneja un presupuesto anual de 
unos 2.000.000 pts. para la compra de 
libros, revistas, programas informáticos y 
cintas de audio o vídeo, y que con el paso de 
los años ha conseguido acumular un fondo 
de 18.000 libros (de los que 9.500 están a 
disposición del alumnado para préstamo a 
domicilio), 3.500 entradas de "otros mate- 
riales" y recibir subscripciones de 50 publi- 
caciones periódicas. El fondo está cataloga- 
do con ficheros de autor, materia y C.D.U., 
además de otro parcial por niveles, y genera 
un volumen anual de préstamo a domicilio 
de más de 2.000 títulos, sólo en la bibliote- 
ca de alumnos. Todo esto para un número 
potencial de usuarios de 5.000 alumnos ofi- 
ciales (además de los profesores en los 
departamentos), a los que este aiio se acaban 
de sumar 2.000 alumnos más de inglés a 
distancia. 

La Administración 
educativa española y el 
futuro de la biblioteca 
escolar 

Esto es la realidad de una biblioteca 
escolar española a finales del siglo XX. No 
es un modelo que hay que seguir porque lo 
que se construye a base de voluntarismo, 
improvisación y precariedad de medios 
humanos no tiene futuro. Probablemente, el 
único valor sólido que se pueda encontrar en 
esta larga historia es el último dato que se 
ha apuntado: este año, los alumnos de inglés 
a distancia -el famoso "That's English"- 
han llevado sus reivindicaciones al Consejo 
Escolar de la escuela y han conseguido los 
mismos derechos que los alumnos presen- 
ciales para hacer uso de la biblioteca multi- 
media, porque en las sociedades ignorantes 
las bibliotecas son un lujo para privilegia- 
dos, pero cuando la población va accedien- 
do a la cultura, las bibliotecas son necesa- 
rias "como el pan de cada día, como el aire 
que exigimos trece veces por minuto" que 
decía el poeta. Pero, ¿qué pasar4 cuando 

este modelo basado en los recursos huma- HARDISTY, D.; WINDEATT, 

nos aue amrta la Prestación Social Sustitu- S.: CALL fResource Boohfor . . Teachers Series). Oxford: 
tona se dermmbe porque se derogado oxford "niversty h s s ,  1989. 
el servicio militar obligatorio? $e resigna- HOLEC. H. (ed.): ~ u t o n o m ~  and 

rá el alumnado a que la biblioteca escolar W-drectedLearnin~. 
Preseni Fields of Applicarion. reduzca drásticamente sus servicios? ¿Qué 

ne ,2, susburg: 
planes tiene la Administración educativa councii of Europe, 1988. 
española para abordar el problema de las LONERGAN, J.: "A Decade of 

bibliotecas escolares? Development: Educational 
Technology and kinguage 

En el mes de marzo del pasado año la Lea,.,,ing-. En: LanglcclRe 
Dirección General del Libro, Archivos y Teaching, 24.1, 1-10. 

Bibliotecas. la Secretaría General de Educa- PÉRa L6PEZ* Ana: 
biblioteca escolar en los 

ción y Formación Profesional y la Funda- de la Unión Europea,.. 
ción Germán Sánchez Ruipérez convocaron En: Educación y Biblioteca, nq 
y organizaron el 1 Encuentro Nacional sobre 783 1997, P. 24-29. 

"1 Encuentro Nacional sobre bibliotecas escolares, para "generar pro- bibliotecas escolaresw. En: 
puestas y fórmulas concretas para la crea- Eduración y Biblioteca, nq 78. 
ción y el desarrollo de las bibliotecas esco- 
lares en España, con el fin de que el Minis- 
terio de Educación y Cultura pudiera elabo- 
rar su programa de actuaciones en ese área" 
(2). En sus conclusiones finales se diseñó un 
modelo muy completo de biblioteca escolar, 
además de un plan de implantación de ese 
modelo que, entre otras cosas, dice: 

Este modelo de biblioteca escolar no 
puede generalizarse de manera inmediata, 
sino mediante un proceso escalonado que 
incluya acciones a corto, medio y largo plazo, 
en un horizonte máximode 1 O años (3). 

Ya sólo nos queda esperar 9 años más. 

(1) Para cononer las conclusiones que están sacando de 
su experiencia con la "Sala de Autoaprendizaje" en 
Draisanes, cf. Mireia Bosch (1996). 

(2) Educación y Biblioteca, nQ 78, 1997, p. 10. 
(3) Educación y Biblioteca, nY 78, 1997, p. 13. 
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Carme Sol6 Vendreil. Yo les 
querkii. Destino. 1984 

Novedades 

Revistas 
Peonza (Apartado 2170 - 39080 Santan- 

der) dedica el número 41 a un monográfko: 
La historieta. Desde el editorial, los coordi- 
nadores de la revista indican que la inten- 
ción es "animar a padres, profesores, biblio- 
tecarios y libreros a fomentar su lectura y 
orientarles a la hora de seleccionar aquellos 
titulos que consideramos imprescindibles en 
las bibliotecas infantiles y familiares". Des- 
taca la entrevista realizada a William 
Vance, el prestigioso dibujante belga que 
reside en Cantabria, y que detalla el proceso 
de creación y producción del cómic, y la 
realizada al guionista Víctor Mora. Un repa- 
so por las ochenta figuras más relevantes del 
género y artículos dedicados al fanzine y al 
manga completan este número que además 
incluye seis reseñas de libros sobre cómic. 

El número 42-43 incluye, además de los 
habituales artículos y comentarios de libros, 
una entrevista a Joles Sennell y una separa- 
ta bellamente editada con una selección de 
libros ordenados por ciclos escolares. 

También sobre el cómic y como excelen- 
te complemento a Peonza, resaltamos la 
revista Con eñe, Revista de Cuiium Hispa- 
noamericana (Edita: CEXECI, Plaza San 
Jorge, 8 - 10071 Cáceres) cuyo número 1 
está consagrado al cómic hispanoameri- 
cano: Cuba, Costa Rica, Chile y Brasil son 
los países de los que se ofrece un recomdo 
histórico. Recomdo que se complementa 
con perfiles de los más prestigiosos dibujan- 
tes latinoamericanos: Oski y Suárez entre 
los clásicos; y de los contemporáneos se 
reproduce una mesa redonda en la que par- 

ticiparon: Rius, Hervi, Palomo, Jorge Zet- 
ner, Ana Miralles y Fernando de Felipe, y 
en la que se discutió la especificidad del 
cómic iberoamericano. Finaliza este exce- 
lente número con las relaciones del cómic 
con otras artes, en concreto el cine y el arte. 
Para completar, un riguroso análisis de 
Miguel Rojas Mix sobre la imagen de AmC- 
rica Latina en los cómics europeos. Según el 
autor, los cómics han reflejado siempre las 
intenciones políticas del momento hacia 
América Latina, denotando, sobre todo, la 
gran ignorancia que los dibujantes tenían 
sobre el continente. 

En la actualidad, sólo Hugo Pratt y su 
Corto Maltks parece haberse desprendido de 
esta visión eumcentrista y plagada de este- 
reotipos negativos. 

La Revista de la Asociacidn Española & 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil en su 
número 37 presenta los distintos perfiles de 
Concha López Narváez, Gerald Durrell y 
Ana Pelegrín. Este último a través de una 
entrevista. Además, un artículo sobre el 
control ideológico en la novela histórica 
juvenil y otro sobre el oficio de la crítica. El 
número se completa con sus habituales noti- 
cias de actividades y reseñas. Para más 
información: c/ Santiago Rusiñol, 8 - 28040 
Madrid. 

El número 102 de CLIJ (c/ Amigó nQ 38, 
lQ-la - 08021 Barcelona) recoge en su casi 
totalidad las discusiones del n/ Simposio 
sobre Literatura Infantil y Lectura organi- 
zado por la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Excelente noticia, pues los deba- 
tes de este simposio quedaban casi siempre 
reservados a los participantes. una minoría 
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Revista Kukuluma 

dentro del mundo infantil. Aunque no se 
reproducen todas las ponencias sí se hace 
con los debates que éstas suscitaron. Una 
visión de la situación actual sobre la ilustra- 
ción en España. 

Saludamos el primer número de la 
revista Kukuluma (Irakasle Eskola. Dorle- 
ta Auzoa, z/g - 20540 Eskoriatza - Gui- 
púzcoa) coordinada por el Seminario del 
Libro Infantil de Eskoriatza. Bilingüe, en 
euskera y castellano, pretende ser un ins- 
trumento útil para docentes. Ofrecen el 
sumario de las revistas resaltando los artí- 
culos de interés en inglés, un perfil de 
Asun Balzola, libros recomendados -entre 
los que se encuentran también ediciones 
originales- y una presentación de la 
biblioteca infantil de Basauri (Vizcaya). 

También del País Vasco llega la Revis- 
ta de Sumqrios, Lectura y Literatura 
Infantil. Este número 2,  al igual que el 
anterior, recoge los sumarios de las revis- 
tas que recibe el centro de Documentación 
de la Biblioteca Central de Donostia, Kul- 

tura de San Sebastián. Se puede solicitar 
en: Centro de Documentación. Fermín 
Calbetón, 25 - 20003 Donostia-San Sebas- 
tián. 

De Barcelona, el número 28 de Faristol 
(c/ Mallorca, 272 - 08037 Barcelona) inclu- 
ye una entrevista al ilustrador Pep Montse- 
mt ,  la segunda parte del artículo: "lnfbcia 
en risc, adolescihcia en conflicte", de Josep 
María Aloy, y un texto de Joaquím Carbó 
sobre el poder de la literatura para transpor- 
tamos a otros lugares. 

De Argentina llega el número 5 de Lm 
Mancha (México 976, departamento 8 
[lo971 Buenos Aires - Argentina) con artí- 
culos variados sobre literatura infantil y 
juvenil: el canon literario en la escuela, los 
caminos del cuento popular, la segunda 
parte del artículo sobre el folklore obsceno 
de los niños y otro sobre Hans Chnstian 
Andersen. Se inicia el número con tres 
reflexiones sobre niños y literatura de Blan- 
ca Pitzomo, Jean-Paul Sartre y Simone de 
Beauvoir. Ahí es nada. 

Libros 

Álbum tonos suaves y en contraste, que acompa- 
ñan perfectamente al texto. Una bella edi- 

La editorial Lóguez ha publicado ción. 
Óscar y la gata de medianoche 
(1997), de Ron Brooks y Jenny 
Wagner, ilustrador y autora respec- 
tivamente, desconocidos en Espa- 
ña. Se trata de una historia intimis- 
ta en tomo a los celos que Óscar, 
el perro de la señora Rosa, siente 
cuando ésta muestra su interés por 
un gatito que les visita. Óscar no 
desea perder espacio en sus afectos 
y no está dispuesto a dejar que el 
gato entre en la casa, pero esto 
afecta a Rosa, que se siente triste, 
algo que tampoco desea Óscar. Las 
ilustraciones nos remiten al estilo 
anglosajón de los años sesenta, con 
fuertes sombreados, con un gusto 

También de escritora-ilustradora desco- 
nocida en España es Pequeño Cowhoy 
(Kókinos, 1997). de Shue Heap. Pequeño 
Cowboy es un niño que no desea irse a la 
cama y prefiere salir al desierto en busca 
de sus amiguitos: el osito Texas. el pemto 
Denver y el caballito Lunares. Cuando los 
ha encontrado se esconden, y deberá ser 
Papá Shenff el que ahora les busque para 
llevarles a la cama. La edición grande del 
álbum favorece el detalle y centra el inte- 
rés del lector en la ilustración que combi- 
na colores de la gama anaranjada y azul, 
dando una sensación de calidez. Un libro 
aparentemente sencillo, pero que encierra 
varias lecturas: además de la evidente de 
que los niños no quieren ir a la cama. la 

Sue Heap. Pequeño cowboy. , por el detalle, con una ilustración cargada del apego a los juguetes favoritos. la de la 
K6kinos. 1997 y armónica, con una gama cromática de aventura individual cuando Pequeño Cow- 
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boy sale en busca de sus amiguitos y la 
del encuentro afectivo, tanto con los ani- 
males cómo con el padre. 

De América Latina, en concreto de 
Caracas, llega Un puñado de semillas, una 
preciosa historia de Monica Hughes sobre la 
importancia de la solidaridad y la voluntad. 
Concepción es una niña que, a la muerte de 
su abuela, debe abandonar la hacienda 
donde las explotan. Su liberación será, sin 
embargo, peor, pues bajará a la ciudad a 
vivir en un arrabal con otros niños, escar- 
bando en la basura. Su abuela la enseñó a 
cultivar y a guardar un puñado de semillas 
para poder sembrar siempre. Así lo hará y, 
de esta manera, mostrará también a otros 
niños que es posible luchar contra la adver- 
sidad. Un relato auténtico, conmovedor sin 
caer en el sentimentalismo, bellamente ilus- 
trado por Luis Garay, ilustrador nicaragüen- 
se afincado en Canadá. El libro ha sido edi- 
tado por Ekaré ( 1996). 

Y de México (Fondo de Cultura Eco- 
nómica) recibimos Zoom de Istvan Banyai. 
Lo primero que llama la atención es su por- 
tada roja, y una ojeada en su interior desve- 
la un contraqte absoluto entre los colores, 
entre el negro que domina la página de la 
izquierda y los vivos colores de la de la 
derecha, retratando escenas que no parecen 
tener continuidad. Si leemos el libro de 
principio a fin, o de fin a principio, encon- 
traremos un juego visual basado en la pers- 
pectiva del zoom, del zoom que se aleja o 
que se acerca, que se retira del objeto o 
escena retratada para mostrarnos el contex- 
to en que se encuentra y, de esta manera, 
sorprendemos por la aparente inverosimili- 
tud de las relaciones entre todas las escenas. 
De una testa de gallo se pasa a una granja, 
que es un juego de piezas manipulado por 
una niña que es, a su vez, un anuncio de 
publicidad, que a su vez está en una revista 
que tiene una niña en la mano mientras dor- 
mita en la cubierta de un barco ... 

El lector se entrega, entusiasmado, al 
juego e, incluso, puede desvelar, mediante 
las pistas que el dibujo le ofrece, los lugares 
a donde se dejará llevar visualmente. Zoom 
es un mundo que contiene otros y todos 
están a la vista del lector moderno, que des- 
cubrirá desde la granja centroeuropea hasta 
la isla poblada todavía por aborígenes. ¿Un 
libro documental?: quizás. Es un paseo por 
culturas, estaciones y formas de vivir. Algo 

sutil enlaza todo: el 
tiempo del ocio de los 
participantes en las 
escenas: tiempo libre 
de juegos, de vacacio- 
nes, de transporte, de 
ver la televisión, o de 
recibir y leer el correo. 
Libro absolutamente 
recomendable al que, 
tanto niños como adul- 
tos, acudirán una y 
otra vez. 

Una nueva entrega 
de Willy, el gorila que nos lleva deleitando Ron Brookc, dscar y la gata de 
desde hace varios álbumes, esta vez con el medianoche. Lóguez. 1997 
título de Willy el mugo (Fondo de Cultura 
Económica, 1996). En esta ocasión Ant- 
hony Browne ha vuelto a mostramos al per- 
sonaje inseguro de sí mismo. Su mayor 
deseo es incorporarse al equipo de fútbol, 
pero no lo consigue hasta que no tiene unas 
botas mágicas que le ha regalado un perso- 
naje salido de no se sabe dónde. Con las 
botas, o mejor, con la creencia de que las 
botas son mágicas, consigue que todos 
admiren su maestría. Hasta que llega el día 
del partido final y debe jugar sin sus botas 
porque se le han olvidado en casa. Como 
siempre, un relato -también en imágenes- 
lleno de guiños al lector. 

Primeros lectores 

Doce cuentecitos forman la primera 
entrega de la colección "Cuentos para dor- 
mir ratones", escritos e ilustrados por Geof- 
frey Planer (Lumen). Con un formato sen- 
cillo, de tamaño pequeño y en modesta edi- 
ción (grapados, en tapa blanda), se presen- 
tan en una cajita. Manejables 
para primeros lectores, pues 
la letra es suficientemente 
grande, cada cuento ofrece 
dos cuentos en uno, pues 
comienza, cada noche, cuan- 
do los papás ratones deben 
poner orden entre los 365 
ratoncillos hijos para que 
vayan a la cama. La mejor 
manera: contándoles un 
cuento. Un cuento que tiene 
como protagonistas a huma- 
nos: parejas modernas, princesas nialeduca- Luis Garay. puRado de 

das, reyes hambrientos, niños juguetones y semiilas. ~karé .  1996 
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, 
Francisco Nava Bouchain. La 
granja Groosliam. Fondo de 
Cultura Económica. 1996 

Sue Heap. Pequetio cowboy. 
Kókinos. 1997 

adultos nhurridos. T d a s  los historias tienen 
un coiiipoiiciiie tlisparntntlo y iiii fino 
huiiior. Eso sí, el ciiento ieriiiiiin sieiiipre 
con In escena de los padres con los higoti- 
Ilos. nl parecer ya convencidos de las hon- 
dndes del sueño. 

Para leciores perezosos parece ideal el 
lihro Lrr I>rrijtr y sir xtifo puhlicndo por SM 
en su colección "Mundo Maravilloso" y en 
la serie "Cuentos". El lihro sigue las cnrac- 
terísticas de estu colección, a snhcr: ho-¡as de 
distintos iiiaterinles. donde un iiiisiiio objeto 
-en cste caso el gato- cniiihin de aspecto 
según en qué púginn esté. páginas que se 
aseiiiejuii a un csptjo. hoins trniispnrenies ... 
En este caso In hisiorin parece ser lo de 
iiieiios. escrita por Knte Baiiks. n;irr;i Iiis 
peripcciiis de un;i bruja que desea tener iin 
gato negro puni hacer su iiingin y no puede 
cniiihinr el color iiiiroii.iu de su gato. El lihro 
incorpora pegntiiins qiie deben coltworse en 
el lugar adecuado. Un lihro. pues. iiiterucii- 
vo. dcstncnhlc por los iliistrxioncs de Paolo 
d'Altnii, qiie resnli;iii por su contraste entre 
el dihuio realista en la expresión de In hru-ja 
y los colores que parecen hechos por orde- 
nlidor. 

En PcricopNi (Everest). la escritora 
cuhniin Hilda Percrn iihordn el tenia de Iii 
autocsliiiiu en un giiseiio al qiie no le gusta 
su npiiriciicin desde lo Ilcgatle de un jurdine- 
ro con intenciones de ponerlo todo pulcro y 
ordenado. En su proceso de trniislixiiiución 
;i tina iiinriposn Pericopíii se dqiurli uconse- 
jnr por SU ;iniigo el rohle. Las iliistrnciones 
de María Luisa Torcida ayudan a iiiqiornr el 
texto. 

Otro texto slilvado por Ins ilustr;iciones 
es Mil tlrrt4a Itr 1t~r1,qirti. de Mnrgnritii Mainé. 
con ilustrncioiies de Aiiiic Decis (Edehé). 
Cuniido Mariano se cae rtdiiiido por Ins 
escnlcriis. se iiiucrde lo Iengiia y su extrnlia 
fi)riiin de Iinhlor protliicc situncioiies conlu- 
sas. cliie teriiiinnn Ilcvliiidolc al despecho de 
Iti tlirectorn. Allí. cti;iiido esta se goll~';i con- 
trn In puerta y se iiiiicrde lo leiigiia. entende- 

rá el prohlciiiu de Mariaiio. 
,:Ik </ir<; fitwrs rriitdo?. con texto e ilus- 

acróstico con I;i priiiierii letrii de ciidii noin- 
hre. Si hicii el texto se ve en ocasiones liw- 
zndo a In riiiin y la tipognilln es dciiinsiado 
grande. In ilustrncicíii husce un lenguaje 
iiieialorico conihiii;iiido el niño de la renli- 
diid con In soiiihrn que representa siis temo- 

res y que está hecha con una técnica dife- 
rente. 

De diez a doce años 

Dos cuentos del escritor inglés Anthony 
Horowitz aparecieron en seiidiis editoriales 
a liiiiiles de 1996 y quedaron sin reconien- 
dación en estas pliginns. l ~ r  ,qrtrr!jtr Groos- 

hmr. en Fondo de Cultura Econ6mica 
(coleccicín "A In Orilla del Viento") y El 
rtJgrtw clt~ Itr tihrr~littr. en Kdehé (colecci6n 
"Periscopio"). coiiipnrten el iiiisiiio estilo 
deseiilidndo del autor. que crea un aiiihien- 
te de intriga y tensión en sus lectores. En 
iiiiih)~. niños perieiiecienies n liiiiiilins adi- 
nerudus y hustniitc csttípidtis. trlituii de 
lihrorse de los iiiiposicioiics de los adultos. 
En lo prinieru. cuando es Ilcvndo o un cole- 
gio coiiio últiiiin esperiiiizn de los piidres 
para que "reli)riiieii" 11 su iiiolnplicndo hijo, 
y el colegio resiiltn ser una cscuelu de iiiogiii 
donde los niños elegidos tienen lo oportiiiii- 
dad tlc desarrollar sus poteiici;ilcs poderes 
n;iturnles. Hosto el últiiiio c;ipíiulo el lector 
no snhrli si el protogoiiisin. David. vencerá a 
los hrujos o se dcjerá "atr;ipiir" por ellos. 

En el segiiiitlo cuenio toda lo lii i i i i l in 
soporta n la ahiiclitn. uno iiiu.jcr que odia n 
los niños y peilenecc n tina especie tlc liga 
de nhuclas que constanteniente trniiinn iiial- 
dndes contra los qiie tienen n sil alrededor. 
Lii liii i i i l in loginrli escapar de e k i  ciiiigrm- 
do n Austrnlin. Lo  dicho. un autor con doiiii- 
nio del ritiiio interno en el que ahuiitluii las 
cntlistroli.~. las ex;igcr;icioiies y el dcspnrpn- 
jo. El iihsurdo de algiiiias de siis situaciones. 
en especial los ;iccitlciiies. perinitcii nl lector 
hacerse una especie de cóiiiic iiiiagiiiorio 
con lo que ocurre. Respecto 11 I;is ilustr;icio- 

nes cnhe rcsnlinr el tr;ihqio de Friiiicisco 
Novns Roiicli;iíii en el cuento del Fondo de .. . 

triicioiies de Violeta Moiirenl (Everest). Cultura EconBniica. 
trata de estuhleccr tin juego con el Icctor Preiiiio Juvenil Aleinlín al niejor libro 
pregiintniitlo :i tlilkrentcs niños por sus iiiie- p x i  niños en Aleiiiiiiiin en 1997. I:'I tlitrhlo 

dos. Unos dirliii que n In noche. otros n los tic los rl~írrrtw)~. del escritor Hons Mngnus 
aiiiniules, otros a los hiitnsiiins, otros (11 Etizciishcrgcr h;i sido traducido en España 

dolor .... y así llegará hasta c l  final doiide por Ediciones Siruela en s i l  (niiti)coleccitin 
preguntará al lector y le invitará n hacer un "Las Tres Edades". Supongo que casi iodos 
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Carme Sole Vendrell. Trab- 
no es un juego. Planeta. 1997 

extraña historia", como remarca el autor al 
final del libro, justificándolo. Es en este 
final cuando el lector encuentra una tabla 
con todos aquellos conceptos enunciados o 
explicados: algoritmos, axiomas, combina- 
ciones, demostraciones, elevar a la potencia, 
raíces, quebrados, etc. 

Sin duda la habilidad narrativa ha hecho 
de este libro una historia original que ha 
sabido transmitir la idea de cómo se crea un 
concepto y la importancia de su demostra- 
ción. En esto reside el pensamiento científi- 
co, basado en la curiosidad, en la duda y en 
la necesidad de verificar aquello que se ha 
intuido. Y el libro acierta al mostrar a sus 
lectores que las matemáticas son un mundo 
muy diferente al que el glotón del profesor 
de Robert, el señor Bockel, propone con sus 
ejercicios de trenzas fabricadas por panade- 
ros en un tiempo equis. 

Hay que comentar finalmente la excelen- 
te traducción de Carlos Fortea y las ilustra- 
ciones de Rotraut Susanne Bemer, la ilus- 
tradora de moda en Alemania en los últimos 
tiempos, que han caracterizado tan bien el 
mundo onírico y casi absurdo de los sueños, 
con los elementos que el diablo va incorpo- 
rando a sus explicaciones y que, en la pale- 
ta de colores de Bemer, dan un toque de 
frescor al conjunto. 

De diez a doce y también 
para más de doce 

Trabajar no es un juego es un libro edi- 
tado por la Fundación CEAR de apoyo a 
los refugiados en coedición con Planeta y 
Debate, con la intención de sensibilizar a la 
opinión pública en la lucha contra la explo- 
tación laboral infantil. Lo recaudado por la 
venta de este libro -que se ofrece en edición 
cartoné y de tapa blanda- estará destinado a 
la puesta en marcha de proyectos de coope- 
ración dirigidos a la escolarización de esos 
niños explotados. Iniciativas así son sin 
duda loables y desde aquí apoyamos y reco- 
mendamos este libro para aunar esfuerzos 
que mejoren la situación de la infancia mal- 
tratada. Es inevitable, por tanto, que libros 
como éste, para merecer la atención del 
público, vayan amparados por figuras litera- 
rias de primer orden, capaces de merecer un 
espacio en la prensa. Y esto es lo decepcio- 
nante del libro que se presenta magnífico 
con esa maravillosa ilustración en la porta- 

da de Carme Solé i Vendrell. Rafael Alber- 
ti, Camilo José Cela. Carmen Martín Gaite, 
José Agustín Goytisolo y muchos más 
famosos (hasta veinte) que en pocos casos 
han escrito el texto pensando en la edición a 
la que iba destinada. Textos de los aíios 
sesenta y setenta (de algunos incluso ya 
habíamos celebrado su descatalogación) y 
pocos, muy pocos, de los años noventa, y 
menos aún los que tienen en su espíritu sen- 
sibilizar al lector sobre infancias maltrata- 
das, dan un conjunto ciertamente incomple- 
to. ¿Por qué, sin embargo, las ilustraciones 
son todas realizadas para esta edición? 
Maravillosas ilustraciones y estupendos 
ilustradores a los que se les podría haber 
cedido la palabra en exclusiva para que 
retrataran, ellos también, su sensibilidad 
con el tema. El libro incluye un CD-ROM 
con seis cuentos musicados por Juan Pablo 
Muñoz Zielinski y leídos por otros famosos 
de la radio y la televisión. La pena es que 
iniciativas de este tipo tengan que ser así 
para ser escuchadas, para existir. 

A partir de doce años 
Sin tapujos es el título de la corta novela 

de Andrew Matthews que ha publicado La 
Calera en su colección "Polizones". Tres 
amigos deciden escribir un diario que, al 
final del curso, se intercambiarán para leer. 
Mikki es extrovertida y alocada y su diario 
refleja sus ilusiones y, cómo no, su amor 
imposible. Wayne es un chico sensible que 
escribirá sobre las dudas que tiene al elegir 
una carrera ante la presión familiar que pre- 
fiere una carrera de "futuro" a la de Bellas 
Artes, que es lo que él desea. Y Bron, la 
chica desdichada que debe cuidar a su her- 
mana pequeña, mostrará cómo el mundo de 
la juventud está hecho para otros y no para 
ella, y que las circunstancias de la vida la 
han obligado a madurar mucho antes que a 
los demás. Los tres diarios reflejan bien la 
personalidad de sus protagonistas y los 
caminos diferentes que tomarán en la vida. 
El autor no ha querido contar simplemente 
un capítulo de la historia de estos tres ado- 
lescentes, sino que les ha llevado más allá, a 
descubrir sus propias verdades. En Mikki, 
que no todo lo que desea se puede conse- 
guir; en Wayne, su homosexualidad, margi- 
nado ya por sus compañeros, y en Bron el 
mundo de las mentiras que los adultos tra- 
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man frente a sus hijos. Tres historias tal vez 
demasiado cortas para los buenos lectores, 
pero con fuerza suficiente para interesar a 
un público adolescente más amplio. 

Aparecida en 1996, no queremos dejar 
de recomendar esta excelente novela juve- 
nil, Las moscas de Belcebú, del escritor 
alemán, nacido en Silesia, Ralph Thenior 
(1945). Publicado en "La Joven Colec- 
ción" de Lóguez, la novela es un trepidan- 
te thriller sobre la fragilidad de los adoles- 
centes. Zak es un muchacho que acaba de 
cambiar de ciudad y cuyos padres atravie- 
san una crisis, mientras él trata de encon- 
trar un espacio en el nuevo ambiente. 
Como él mismo dice: "cuando uno se hace 
mayor ya no es tan fácil encontrar ami- 
gos". En su búsqueda aparece Beate, una 
misteriosa muchacha de apariencia frágil, 
un poco extravagante y amante del color 
negro del que sólo se salvan sus cabellos. 
Beate esconde tras su personalidad una 
difícil relación con su madre y una ina- 
daptación que la convierte en semilla fácil 
de fanáticos. Y así entra a formar parte, 
ante la desesperación de Zak, de un gmpo 
que pretende salvar a cada uno de ellos a 
través de Satanás. Una misa negra, al 
parecer preparada para Beate, encubre una 
trama de adultos que comercian con estas 
"fiestas" de salvación. Zak sólo conoce a 
un escritor al que ayuda ocasionalmente 
en su torpe manejo del ordenador y que 
sabe echarle una mano cuando todo parece 
irremisible. 

Thenior ha entrado por primera vez con 
esta novela en el ámbito de la literatura 
para jóvenes y lo ha hecho con mucho 
acierto. Una trama que arrastra al lector a 
la lectura en su magistral combinación de 
elementos reales más frecuentes en nove- 
las para jóvenes -e1 instituto, la crisis de 
los padres, la católica madre de Beate, el 
primer amor- con los fantásticos -ritos de 
iniciación, contacto con los espíritus, 
cementerios donde residen poderes malig- 
nos-, creando un ambiente de suspense y 
emoción. La intriga mantiene al lector en 
vilo durante toda la lectura gracias a la 
prosa original y vivaracha del protagonis- 
ta, que es el que recuerda los hechos 
cuando ya han pasado. El retrato de los 
protagonistas, desde las pinceladas con 
que se perfila a los padres de Zak hasta el 
aparentemente ingenuo escritor, pasando 

por los protagonistas, es destacable porque 
después de haber leído casi con fruición 
estas cortas ciento sesenta páginas, uno 
tiene la imagen perfecta de cada uno de 
ellos. En fin, lo dicho, que a nadie se le 
vuelva a pasar desapercibida. 

Cuentos clásicos 
Cuentos en cinco minutos para antes de 

dormir (Alfaguara) es una selección de más 
de veinte cuentos populares, adaptados por 
Sagrario Luna e ilustrados por Ángeles Pei- 
nador, publicados en un formato grande e 
ilustrados a todo color. Aparentemente son 
cuentos para ser leídos directamente por los 
niños, tal vez en su soledad sin padres, por- 
que condensan en cinco minutos cuentos 
clásicos de gran densidad y complejidad 
que, leídos por un niño, le durarán más de 
cinco minutos, y porque el aspecto del libro 
parece ir más destinado al niño que al adul- 
to que se los leerá. 

Por si se prefieren las versiones origina- 
les, estas navidades también se puso a la 
venta: Cuentos completos de Charles 
Perrault (Anaya), una edición casi para 
coleccionar, con los doce cuentos de 
Perrault más un prólogo de Gustavo Manín 
Garzo, más un excelente apéndice a cargo 
de Emilio Pascual. Una edición de lujo que 
permite, sin embargo, la mirada del niño, 
pues está ilustrado por doce ilustradores 
especializados en libros para niños. De la 
variedad de estilos cabe destacar los realiza- 
dos por ilustradores reconocidos como 
Carme Solé o Arcadio Lobato, pero los ilus- 
tradores menos conocidos destacan en este 
libro por su fuerza imaginativa y su origina- 
lidad; es el caso de Ana López Escrivá, 
Teresa Novoa o Rocío Martínez. Lo dicho, 
para coleccionar. 

Y ya, para rizar el rizo, una nueva selec- 
ción de Cuentos navideños políticamente 
correctos, de James Finn Garner (Circe), 
que en esta ocasión se atreve a modernizar 
ni más ni menos que El Cascanueces y Can- 
ción de Navidad entre otros. Por la longitud 
de los textos, el conjunto pierde la frescura 
que tenían los anteriores volúmenes, y si 
bien este tercer volumen (¿cuál será el tema 
de la cuarta selección?) ya está afectado por 
el virus del marketing, tenerlo a mano en 
ocasiones señaladas puede resultar al menos 
diferente. 

Javier Serrano. Cuentos 
completos de Charles Perrault. 
Anaya. 1997 
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Tom Schamp. abncmeves. 
La Galera. 1997 

Cuentos 
populares 

Ha sido publicado el 
segundo volumen de 
Cuetitos populiires espir- 
tioles, la selección que 
José María Guelbenzu ha 
preparado con tanto cui- 
dado y que ahora cierra 
con este volumen. incluye 
aquí sesenta nuevos cuen- 
tos tomados de diversas 
fuentes de toda España. 
La prosa de Guelbenzu ha 
mejorado mucho los cuen- 

tos. y al ser cuentos escasamente conocidos. 
hace muy interesantes los dos volúiiienes. 
Ambos han sido publicados por Siruela en 
su colección "La Edad de Oro". 

Blcrtic~irtiiei~es y Alirilirio .Y /u Iiínipcrrtr 
mtrririilloscr son las dos nuevas entregas 
de la colecci6n "Popular" de L a  Calera. 
Como ya sabrán y disfrutarán nuestros lec- 
tores. esta colección destaca por la calidad 
de los ilustradores invitados a recrear las 
adaptaciones de estos cuentos. Tom 
Schamp -sugerente, surrealista. sorpren- 
dente- y Pep Montserrat -ya destacado en 
estas páginas- son los artistas que han 
ilustrado, respectivamente. estos dos cuen- 
tos. 

Libro documental 

Arte 
Para los más pequeños, una iniciación a 

los colores de Lucy Cousins. Lm cdores de 

Muisy, publicado por Serres. Con una pre- 
sentación sencilla. con apariencia 

casi de cuaderno de colorear, 
pero más robusto. el libro 
muestra a Maisy con colores 

que el narrador destaca: naran- 
ja, rosa. amarillo, rojo, 

morado ... Cada escena 
es una acción de 
Maisy que permite, 
ademíís de fijarse en 
los colores, la observa- 

ción de la escena y los 
detalles: el tren. un disfraz, 
los juegos. los juguetes, el 
tiempo libre ... Finaliza con 
una página doble en la que 

incluyen los colores mencio- 

También de la editorial Serres. 
Cirrlota ilesculwe ir k)s it~ipresiotiis- 

tm, de James Mayhew. Carlota 
acude con su abuela para cele- 
brar su cumpleaños a una galeria 

donde cuelgat! cuadros de artistas 
Lucy Cousins. Los 
colores de M&y.  mes. 1997 impresionistas. Ciiriota se i nteresa por los 

cuadros, por los personajes que están pinta- 

dos, y acaba entrando en ellos y viviendo 
una pequeña aventura en cada uno de ellos. 
Su objetivo es conseguir un ramo de flores 
para regalarle a su abuela y. mientras lo  
intenta, recorre algunos cuadros de Monet. 
Renoir y Degas. E l  lector observa una 
reproducción real del cuadro y otra realiza- 
da por el ilustrador, recreando la escenii que 
el artista pintó e integrando en ella a Carlo- 
ta. El hilo conductor de la excusa de las flo- 
res y c6mo Carlota entra y sale de los cua- 
dros. parece una sencilla historiii. que, ade- 
más, da algunas claves del inundo de los 
impresionistas. La buena edición en timna- 
to cartoné y apaisado permite una grata lec- 
tura. A partir de seis años. 

Ciencias naturales 
Incluimos en esta sección dos títulos que 

bien podrían estar en la de álbumes por su 
calidad artística. Por sus contenidos los 
incluiinos aquí. porque nos parecen un buen 
ejeiiiplo de libro de infi)riiiacicín para priiiie- 
ros lectores. El primero es Qiric,ru) ir los iriii- 
tn<rlc~s, de Flora McDonnell (Fondo de Cul- 
tura Económica), en el que la protagonista 
recorre su gronjn alabando las virtudes de 
sus amigos aniiiinles. Una sola k i se  ("quie- 
n) a mi perro", "me gusta lii cabra cuando 
corre por el campo" ...) define a cada niiiiiial. 



AMERICA LATINA EN 
INTERNET: Manual y 
fuentes de información. 
Graciela Fainstein 
Lamuedra, [et al.]. Madrid: 
CINDOC, 1997.263 p. + 1 
disquete. 

El Centro de Información y 
Documentación Científica 
del CSIC acaba de editar el 
segundo libro de una serie 
de cuatro ejemplares sobre 
fuentes de información en 
Internet (la primera fue 
Biblioteconomía y Docu- 
mentación en Internet). En 
este caso se trata de una 
obra para los investigadores 
e interesados en el mundo 
latinoamericano, amén de 
ser un manual más para los 
estudiosos de Internet. 
Resulta interesante que el 
CINDOC dedique una 
serie de publicaciones al 
mundo de la información 
en Intemet, sobre todo 
teniendo en cuenta el 
claro matiz profesional 
que tienen, al menos las 
publicadas hasta ahora. 
La proliferación de pági- 
nas web, y el crecimiento 
exponencial de las infor- 
maciones albergadas en 
La Red, hace que la 
recuperación de informa- 
ción en Intemet resulte 
cada vez más compleja. 
Por ello es bueno contar 

con este tipo de obras 
que, realizadas por profe- 
sionales en la Documen- 
tación en las diversas 
áreas, van más allá de la 
mera divulgación de 
recursos, convirtiéndose 
en un verdadero útil de 
investigación en la red. 
En este caso, se trata de un 
libro doble, o mejor dicho, 
dos libros yuxtapuestos: 
América Latina en Internet 
es, por un lado, un manual 
básico sobre las herramien- 
tas y aplicaciones de Inter- 
net, y por otro, un directo- 
rio comentado de recursos 
de información sobre AmC- 
rica Latina en La Red, 
acompañado de un disque- 
te que recoge todos los 
links a las fuentes en Inter- 
net para latinoamericanis- 
tas. 
La primera parte, "Manual 
básico de Intemet", no es 
más que una herramienta 
elemental para conocer y 
manejar La Red, un acer- 
camiento a los conceptos 
básicos relacionados con 
Internet. Han participado 
en su elaboración: Maria 
Dolores Alcaín, Julia Cam- 
pos Alberca, Graciela 
Fainstein Lamuedra, Elena 
Femández Sánchez y Án- 
geles Maldonado Martínez. 
Consta de seis pequeños 
capítulos que tratan desde 
aspectos generales como 
historia o proveedores de 
Internet (cap. l) ,  hasta los 
recursos de interés de 
carácter general (cap. 6).  
pasando por una definición 
y explicación de la princi- 
pales utilidades de Intemet 
(cap. 2), o aspectos más 
específicos como herra- 
mientas de búsqueda (cap. 
4) o una introducción al 
lenguaje html (cap 5). 
dedicando un capítulo más 

extenso (cap. 3) a Netsca- 
pe, lamentablemente sólo a 
la versión 2.0. De cual- 
quier forma, esta parte o 
este "sublibro", dentro de 
la obra que estamos anali- 
zando, puede servir a aque- 
llos que no manejen habi- 
tualmente Internet, y sin 
embargo se dirijan a este 
manual para aprovechar la 
estructuración de recursos 
sobre América Latina que 
se relatarán en la parte 
siguiente. 
La parte 11: "Recursos 
especializados en América 
Latina", es el segundo 
"sublibro" que contiene 
esta obra, realizado en esta 
ocasión por Graciela Fains- 
tein, documentalista del 
área de América Latina del 
CINDOC. Responsable de 
la Base de Datos de pro- 
yectos de Investigación en 
curso sobre Desarrollo eco- 
nómico y social (IDIN), 
quien es ademhs responsa- 
ble de la lista de distribu- 
ción REDIAL-L, y de la 
información bibliográfica y 
recursos de Internet de 
dicha área del CINDOC. 
Este cumculum profesional 
de su autora acredita de 
antemano el fruto de su 
trabajo en este libro: la 
recopilación de recursos de 
Intemet especializados para 
el área de América Latina. 
Esta parte, este sublibro, 
consta de 10 capítulos 
más, que aunque cambian 
de tema, e incluso de 
autor, siguen la secuencia 
numérica de la primera 
parte del libro. De esta 
forma, el capítulo 7: "fndi- 
ces y Directorios para 
América Latina", es algo 
así como una continuación 
del capítulo cuarto, pero 
especializado en sistemas 
de búsqueda temática sobre 

dicho continente; el capítu- 
lo siguiente (8), recoge, 
con gran exhaustividad, los 
recursos españoles exis- 
tentes en Internet sobre 
Latinoamérica; el capítulo 
9 analiza y describe los 
recursos de interés para la 
investigación que los pro- 
pios países latinoameri- 
canos albergan en sus ser- 
vidores, haciendo una 
reflexión inicial sobre el 
crecimiento de la Red en 
esta área geográfica del 
mundo. Se reúnen URLs 
de informaciones intere- 
santes por los principales 
países (sin embargo, no se 
consignan recursos de El 
Salvador, República Domi- 
nicana, Honduras o Para- 
guay, por ejemplo). El 
capítulo 10 se dedica a las 
fuentes internacionales en 
Internet sobre América 
Latina, en su mayoría nor- 
teamericanas, y en algunos 
casos europeas (alemanas, 
francesas, o inglesas). 
Antes del capítulo 12, 
sobre Bibliotecas y Bases 
de Datos Bibliográficas 
sobre el tema, se incluye 
un pequeño apartado (cap. 
11) dedicado a las aso- 
ciaciones de investigación 
y estudio sobre América 
Latina. El brevísimo capí- 
tulo décimotercero va diri- 
gido a la ubicación de 
información del mundo 
impreso: "Editores y distri- 
buidores de libros y revis- 
tas". En el apartado dedi- 
cado a prensa y revistas 
electrónicas (cap. 14). se 
recoge una muestra muy 
genérica de la prensa lati- 
noamericana en Intemet. 
El capítulo 15 reúne las 
listas de correo y los gm- 
pos de discusión relaciona- 
dos con América Latina y 
que pueden ser de interés 



para investigadores y10 
especialistas en el tema. 
Finalmente, el último capí- 
tulo es el típico y esperado 
"cajón de sastre" en el que 
se recogen esos, siempre 
existentes e inclasificables, 
"otros recursos de interés 
general". El libro acaba 
con un directorio impreso 
de los recursos que recoge 
el disquete que acompaña 
la obra. 
Con todo, y a pesar de su 
efímera actualidad, este 
libro constituye una verda- 
dera guía y ofrece un pano- 
rama completo de los recur- 
sos de Internet para amen- 
canistas, facilitando un 
acceso rápido a fuentes fia- 
bles a aquellos interesados 
en estudios de América 
Latina. 

GRANDES PRINCIPIOS 
DEL DERECHO DE 
AUTOR Y OTROS 
DERECHOSCONEXOS 
EN EL MUNDO: estudio 
de derecho comparado. 
Claude Colombert. 
3" ed. Madrid: UNESCO, 
CINDOC, 1997,230 p. 

Aunque pudiera parecer 
ajeno al mundo de la 
Biblioteconomía, la defen- 
sa de la propiedad inte- 
lectual de las creaciones 
bibliográficas, es un tema 

de suma importancia en 
el contexto del mundo 
del libro. no en vano en 
algunas de nuestras uni- 
versidades que imparten 
la diplomatura en Biblio- 
teconomía y Documenta- 
ción y la Licenciatura en 
Documentación, contem- 
plan dentro de sus planes 
de estudio asignaturas 
como Propiedad Intelec- 
tual. 
Si bien la definición de 
los derechos de autor 
difiere, tanto en el fondo 
como en la forma, en las 
distintas legislaciones del 
mundo, un estudio com- 
parativo como éste per- 
mite sacar conclusiones o 
principios sobre los que 
existe más o menos un 
consenso universal. Esta 
es la finalidad que se 
puede atisbar a lo largo 
de esta obra: revelar las 
constantes legales en la 
protección de los dere- 
chos de autor a nivel 
mundial, manteniendo 
siempre un tono divulga- 
tivo más que esmctamen- 
te jurídico. 
Este libro, coeditado en 
esta ocasión (3-d.) por 
el Centro de Información 
y Documentación (CIN- 
DOC) y la UNESCO, 
transciende del Congreso 
Mundial sobre la Ense- 
ñanza e Información en 
materia de Derecho de 
Autor, celebrado en París 
en 1987. Después de 
diez años, este libro 
sigue estando de actuali- 
dad, en lo que concierne 
a la importancia del tema 
y a la compendiosa ex- 
posición del mismo. 
El derecho que la ley 
reconoce al autor de una 
obra para participar en 
los beneficios que pro- 

duzca la publicación, eje- 
cución o reproducción de 
la misma, está reconocido 
como un Derecho funda- 
mental, como uno de los 
Derechos Humanos, de 
ahí que no sea una cues- 
tión baladí la tratada en 
este libro con gran pro- 
piedad por el profesor 
Colombert de la Univer- 
sidad de París. Claude 
Colomben, instado por la 
UNESCO para escribir 
esta obra, distingue tres 
partes o títulos en el 
desarrollo de este tema: 
"Título 1, Derechos de 
autor y Textos naciona- 
les", donde desarrolla en 
dos capítulos las obras 
sujetas a protección y los 
derechos de autor propia- 
mente dichos; el Título 11 
está dedicado a los dere- 
chos conexos, es decir 
aquellos objetos que son 
susceptibles por extensión 
de ser protegidos por los 
derechos de autor, una 
vez más en el contexto 
de los Textos legislativos 
nacionales, para finalmen- 
te tratar, en un tercer 
título, estos mismos as- 
pectos en las convencio- 
nes legislativas interna- 
cionales. Con todo, pode- 
mos concluir que los 
derechos de autor y los 
derechos conexos apare- 
cen, al término de una 
confrontación de textos 
nacionales e internaciona- 
les, como derechos pree- 
minentes, que ninguna 
nación puede ignorar, ni 
tratarlos como derechos 
de simple propiedad 
material, bajo pena de 
negar la supremacía del 
genio humano. 
Grandes principios del 
derecho de autor y los 
derechos conexos en el 

mundo, a pesar de que 
puede ser un poco arduo 
de leer para profanos en el 
tema, y le pueda ser dema- 
siado clásico en tanto que 
no trata la propiedad inte- 
lectual de las publicaciones 
electrónicas, tan en boga 
en los últimos tiempos, no 
deja de ser una obra de 
suma utilidad para aquéllos 
que luchan por hacer que 
el derecho de los creadores 
de obras "del espiritu" sea 
mejor conocido y que los 
autores sean mejor defen- 
didos. 

HISTORIA ILUSTRADA 
DEL LIBRO ESCOLAR EN 
ESPANA: del Antiguo 
Régimen a la Segunda 
República. 
Agustin Escolano Benito 
(dir.). Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipbrez; 
Pirámide, 1997. 650 p. 

Casi al mismo tiempo en 
que la Asociación Nacional 
de Editores de Libros y 
Material de Enseñanza 
(ANELE), inicia su campa- 
ña "Todo lo que deberíamos 
saber sobre el libro de texto 
y nadie nos explica", Agus- 
tín Escolano Benito y un 
grupo de investigadores 
más, nos cuentan todo sobre 
el libro escolar en España, 
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pero desde una perspectiva 
histórica y con un claro 
alcance erudito, desde el 
Antiguo Régimen hasta la 
Segunda República. 
Historia ilustrada del libro 
escolar en Esparúl, analiza 
el texto escolar desde dife- 
rentes perspectivas, pasan- 
do revista a todos los géne- 
ros en los que se materializó 
la primera generación de 
manuales. El número de 
libros disponibles destina- 
dos a la educación en Espa- 
ña superaba en 1997 los 
25.000 títulos; sin embargo 
estos datos de nuestro tiem- 
po no habrían sido posibles 
si no se hubieran implanta- 
do los modelos pedagógicos 
en las primeras décadas del 
siglo pasado. A ello contri- 
buyeron también los avan- 
ces en el mundo de las artes 
gráficas y el diseño edito- 
rial, y toda esa historia del 
libro escolar, es lo que se 
recoge en las 650 páginas 
de esta obra. 
Hasta ahora los libros dedi- 
cados a la enseñanza habían 
estado relegados de la aten- 
ción de historiadores del 
libro y de historiógrafos de 
la enseñanza. Sin embargo, 
esta obra dirigida por Agus- 
tín Escolano en la que parti- 
cipan importantes autores 
como Luis Rico, León Este- 
ban, Antonio Petnís, 
Manuel de Puelles, entre 
otros, desata una rica 
comente de la nueva histo- 
ria, que centra su interés en 
el estudio del texto y sus 
relaciones con los modos de 
producción, uso y consumo 
del mismo, con ánimo de 
construir la historia intelec- 
tual de la cultura y de las 
sociedades. 
Analiza de manera ilustra- 
da la historia del libro 
escolar desde sus orígenes 

en el Antiguo Régimen 
hasta 193 1, atendiendo 
especialmente a la implan- 
tación del sistema educati- 
vo en España. Está com- 
puesta por veintidós capí- 
tulos que podríamos dife- 
renciar en tres bloques: el 
primero dedicado a la 
genealogía del libro escolar 
tanto desde el punto de 
vista de los modelos políti- 
camente intervenidos, co- 
mo del desarrollo de las 
técnicas y artes gráficas 
que posibilitaron su reali- 
zación; el segundo bloque 
trata de los distintos géne- 
ros en los que se materiali- 
zó la primera generación 
de manuales escolares, 
desde el silabario y las car- 
tillas y cantones hasta los 
libros de lectura; y final- 
mente podemos distinguir 
una Última serie de capítu- 
los que se centran en la 
evolución del libro escolar 
en las distintas lenguas 
nacionales habladas en la 
España de la época. Por 
Último, y en lo que a con- 
tenido de la obra se refiere, 
merece la pena destacar las 
maravillosas ilustraciones 
en color que hay a lo largo 
de toda la obra, así como 
un exhaustivo índice analí- 
tico recogido al final de la 
misma que permite realizar 
una lectura más puntual de 
tan voluminoso libro. 
Con todo, podemos decir 
que Historia ilusrrudu del 
libro escolur en Espuñu 
constituye un baluarte para 
una nueva historiografía 
del libro español, constitu- 
yendo una brecha abierta 
para la investigación en 
estos temas, así como un 
punto de mira y reflexión 
inusitada en las historias 
del libro contadas hasta 
ahora. 

ÉCONOMIE ET 
BIBLIOTHEQUES. Jean- 
Michel Salaün (dir.). París: 
~lectre-Éditions du Cercle 
de la Librairie, 1997. 234 p. 

Estamos en esta ocasión 
ante una obra más de la 
estupenda colección fran- 
cesa Bihlioth?yue.s dirigi- 
da por Martine Poulain, 
que cuenta ya con un inte- 
resante acervo de obras 
fundamentales de la Bi- 
blioteconomía en Francia 
cuyo influjo llega, con una 
marcada aceptación, a los 
profesionales de nuestro 
país. 
Esta obra parte de la 
carencia de estudios econó- 
micos senos sobre bibliote- 
cas en Francia, y de la 
secular elusión de la infor- 
mación y la cultura del 
campo de la Economía, 
para reflexionar en tres 
grandes temas de discusión 
necesaria en el binomio 
Economía-Bibliotecas, que 
se plantea desde el título 
de la obra. En primer lugar 
se plantea el papel de la 
información en la econo- 
mía, es decir, la imponan- 
cia de la información como 
herramienta para la toma 
de decisiones en las em- 
presas, información para la 
gestión e información co- 
mo producción: en segun- 
do lugar se pone en tela de 
juicio la economía pública 

en materia de cultura, en 
tanto que la información 
debe considerarse en el 
proceso de democratiza- 
ción de un país; y final- 
mente el tercer debate 
sobre el que se plasma este 
libro es la industrialización 
del sector de la informa- 
ción y la cultura, en tanto 
que la producción y el 
consumo de información y 
en definitiva de cultura, se 
han convertido en catego- 
rías económicas perfecta- 
mente analizables. 
Según los tres plantea- 
mientos señalados, Écono- 
mie et Bibliothiques se 
estructura en cuatro capítu- 
los bien diferenciados con 
contribuciones de distintas 
personalidades académicas 
y profesionales, no sólo 
del ámbito francés, sino 
también en algunos casos 
americano (Martha E. 
Williams, de la Universi- 
dad de Illinois, o Donald 
W. King, de la Universi- 
dad de Michigan). 
Si bien es cierto que el 
desarrollo de las bibliote- 
cas es distinto según las 
condiciones sociales, polí- 
ticas y culturales de cada 
país, y a pesar del marcado 
sesgo hacia los plantea- 
mientos de la Biblioteco- 
nomía francesa que presen- 
ta esta obra, los profesio- 
nales de la información 
encontrarán importantes 
reflexiones y las herra- 
mientas necesarias para 
orientar y evaluar sus deci- 
siones en cuestiones eco- 
nómicas. Por otro lado los 
economistas podrían descu- 
brir un campo de estudio 
de gran riqueza que sin 
embargo ha sido desesti- 
mado hasta ahora en los 
estudios económicos de 
nuestro país. 



LES TIRES DE LA 
MONTSE: 8s dur ser 
mestre... 
McGregor, Sempere. 
Barcelona: Graó, 1997. 
119 p. 
(Biblioteca de Guix; 108. 
Especial 20 Anys) 

Esta publicación conmemo- 
ra los veinte aiios que la 
revista Guix lleva al servi- 
cio de la educación a través 
de la reflexión y las pro- 
puestas de experiencias 
educativas. Guix, pensada 
"por y para maestros", intro- 
dujo desde finales de 198 1 
una tira cómica con la inten- 
ción de reflejar la evolución 
de la educación e ironizar 

sobre lo que pasa en las 
escuelas. El personaje esco- 
gido fue una maestra: "La 
Motse", que con una sonrisa 
amable pero crítica trata 
todos los temas que preocu- 
pan a las personas involu- 
cradas en la educación: sis- 
tema educativo, escuelas- 
guardería, metodologías, 
Reforma, etcétera. 
En este número se recogen 
todas las tiras publicadas 
desde enero de 1982 a julio- 
agosto de 1997. 

REVISTA DE 
EDUCACI~N: la violencia 
en los centros educativos 
No 31 3 (Mayo-Agosto 
1997). Madrid: MEC. 
Centro de Publicaciones, 
1997 

La Revista de Educación, 
que publica el Ministerio de 
Educación y Cultura, dedicó 
su monográfico nQ 313 

(mayo-agosto de 1997) a la 
violencia en los centros edu- 
cativos. Podemos leer artí- 
culos de carácter general 
sobre la victimización entre 
escolares, la seguridad en la 
escuela y la prevención de 
la violencia. Además se pre- 
sentan los casos de violen- 
cia escolar en Alemania, 
Francia, Suecia y un proyec- 
to "anti-violencia escolar" 
que se desarrolla en Sevilla 
y propone un modelo de 
intervención preventiva. 

EDUCACI~N Y 
PUBLICIDAD 
Dirección de Antonio Feria 
Moreno y Juan Agustín 
Morón Marchena. Huelva: 
Grupo Comunicar, [Apdo. 
527. 21 080.1, 1997. 
(Educación y Medios de 
Comunicación; II )  

Este libro es el resultado de 
los trabajos desarrollados 

durante el año 1995 por la 
Comisión Provincial de 
Sevilla, epoca en la que el 
Gmpo Comunicar se deno- 
minaba Gmpo Pedagógico 
Andaluz Prensa y Educa- 
ción. Su finalidad es la vin- 
culación de los procesos 
educativos con los comuni- 
cativo~ de la cultura social. 
Los contenidos presentados 
tienen como referente la 
publicidad y las posibilida- 
des didácticas con que 
cuenta para su aplicación en 
el ámbito de la enseñanza. 
Analiza las relaciones exis- 
tentes entre esta ciencia de 
la información y ámbitos de 
intervención, tales como la 
empresa, el consumo y la 
educación, así como los 
fundamentos para su estu- 
dio dentro de diferentes 
áreas del curriculo. Un apar- 
tado titulado Medios de 
comunicación y educación, 

PUBLICIDAD 



recoge diferentes estudios y 
propuestas para lo utiliza- 

ción de estos en el aula. 

ESCRIBIR BIEN: Premio 
Rosa Sensat 1995 
M. Pilar Cor. Madrid: 
Celeste, 1997. 157 p. 

Cianadora del Premio Rosa 

Scnsat. M. Pilar Cor presen- 

ta al lector un lihro fruto de 

una profunda reflexión 

sohrc la priíctica de la ense- 

ñanza de la lengua escrita. 

Conclusicín del trnhajo rea- 

lizado directaniente con 

alumnos de Fxlucacicín Pri- 

maria. la ohrü se organiza 

en pautas de investigacicín 

hicn dcsarrolladas: planifi- 

cación dcl estudio. aniílisis 

de circunstnncias. metodo- 

logíii de trahqjo. innteriiil, 
actividades, evaluocicín de 

resultados y solucicín a la 

propuesta. Se investigo In 

expresicín escrita. detectsn- 

do los errores y dificiilt;ides 

que encuentran los escoln- 

res a la hora de coiiiponer y 
estructurar los textos. pro- 

poniendo la inotivncicín 

directa del alumno hacién- 

dole ver la utilidad de la 

escritura. El estudio se ilus- 

tra con e.jeiiiplos de rednc- 

cicín de los propios aluiii- 
nos. Contiene cii;itlros 

explic;itivos de las tliferen- 

tes etapas del proyecto. 

LEER ... Y MUCHO MÁS: 
materiales de trabajo 
para neo-lectores 
Ernesto Baquer, Judith 
Vanoli y Grupos de 
alfabetización comunitaria 
de Casteldefells. Madrid: 
Popular, 1997. 168 p. : il. 
(Papel de Prueba) 

La  cducnción de adultos es 

qu iA  uno de los aspectos 
disceiites i i i i ís  desprotegidos 

del sisteiiia de enseñuriza. 

Los iiiateriales y publicacio- 

nes que encontramos son 

inás hicn escasos y carecen 

de una diliisicín adecu:ida 

cntrc las prsonas que lo 

dciiiandan. Este lihro. gíina- 

dor del priiiicr preinio del 

concurso del Año Interna- 

cion:il de la Allhetizacicín. 

convocndo por Serveis de 

Cultura Popular, trata de 

ayudar a la cliininacitín de 

estas carencias proponiendo 

un con.junto de actividades 

y inaterinlcs de trahqjo para 

el nivel de neo-lectores. De 

estructura diniíiiiica y senci- 

lla. parte de la reíalidntl del 

alumno -nuestra salud, la 

tclcvisicín. los alimentos y la 

salud, nuestra casa para 

guiarle hacia aprendixajes 

signilicativos. Especiolnien- 

te dirigido a los Centros de 

Educacicín de Adultos. pro- 
fesores dedicados o esta 

actividad y a las muchos 

personas que no han podido 

gozar t (~ I í~v í í i  de los privile- 

gios (le la escolsri(lxl. 

los centros. seguramente 

aparecerían entre los iiiás 

deterininontes el espncio y 
el tiempo como aspectos 

que tliticultíin el desiirrollo 

norinal de In Inbor educati- 

va. I .os autores. partiendo 

del análisis general del coii- 

texto en que se desarrollan 
estos dos conceptos. propo- 

nen un conjunto de retlexio- 
nes y iiiedidns concretas que 

contrihiiyiin n iiiejorar la 

práctica de In realidad edu- 

cativa. E l  centro educ;itivo 

ocupa tin lugar de privilegio 

para estas propuestas. ya 

que es la unidad básica de la 
organizncicín y el trub;ijo en 

equipo. A l  tiiinl del libro se 

incluyen interesniites coiise- 

jos para In iiiejorn de los 

recursos iiieiicionndos. 

Rchard A. 
Duschl 

La 
Enseñanza 
de las 

Ciencas 
- - 
IMPORTANCIA DE LAS TEORIAS 

Y SU DESARROLLO 
" a r a  

RENOVAR LA 
ENSENANZA DE LAS 
CIENCIAS: importancia 
de las teorías y su 
desarrollo 
Richard A. Duschl. Madrid: 
Narcea, 1997. 151 p. : il. 

LA ORGANIZACI~N DEL (Educación Hoy) 

ESPACIO Y DEL TIEMPO El  autor. profesor en la 
EN EL CENTRO fiic~iltad de Educación de la 
EDUCATIVO 

Universidad de Vladcrhilt. 
Joan Dornenech, Jesús 
Viñas. Barcelona: Graó. en Nashvillc. Estados Uni- 

sobre el p;ipel jugado por 

Ins teorías y la elección 

entre las iiiisiiias. E l  libro 

planten los diferentes crite- 

rios que puede11 guiar esta 
elección. que pueden ser 

utilizados en la evaluaciiín 

de teorías cieritílicas y pscu- 

docientílicns. Según Duschl. 

en In eiiseñnriza de la cicn- 

cias ha prcdoiiiinado Iü jus- 

tificoci6ii del cont~i i i i icnto 

en detriiiierito del dcscuhri- 

iiiiento. nspccto de la cicn- 

cia fundniiicntal para el 

desarrollo de una imagen 

cientílica inás acorde con el 

coiiiplcjo conwhicnto cien- 

tífico. Planten ideas y suge- 

rencias para la utilización 

de la historia y la lilosofía 

de In ciencia cn las clases de 

ciencias. 

IPUINA BAlNO GEHIAGO: 
Kontsumorako hezkuntza 
zehar lerroa [ALGO MÁS 
QUE UN CUENTO: línea 
transversal de educación 
para el  consumo] 
Sorgin Taldea. Vitoria- 
Gasteiz: Gobierno Vasco: 
Departamento de 
Comercio, Consumo y 
Turismo, 1997. 

La piiblicnción de esta 

coleccicíii de cinco cuentos. 

diiplicodos en edición hilin- 

giie eusquera y castellano e 

incluidos en un nrchivndor. 

es como seíinlii el título de 

Iii coleccicíii algo inás que 

un cuento o unos cuentos. 

E l  ritmo actual iiiarcndo por 

una sociedad en plena 

expansión. hace que la cdu- 

cacióii en el coiisuiiio ( u p c  
uii lupiir de iiiií~iiiiii rcle- 
voncia. no scílo cii su f'iceta 

teórica sino tai i ib ih prácti- 

cii, en los contenidos educa- 
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e.rr.rrrsiriii coi? c~/iqrcv/<r y 
Jorrriir C'~rroh<4, son los 
cinco tíiiilos de los cuentos 

que eiicierraii icdn tiiin serie 
de propuestas didiícticns 
para el profesor. desiiiiodns 
a lo realización de nciivida- 
des y creación de situncio- 
nes de aprendizaje en la 
Iínen triinsversnl de educa- 
ción piirii el con~uiiio. Iiiclu- 
ye ilustr;icioiies a lodo color 
y 1ich;is tlc :iclivitl;itles. 

APRENDER A VIVIR: 
Programa de 
Cooperación 
Iberoamericana sobre 
Educación para la Paz, 
los Derechos Humanos y 
la Democracia 
Dirección del programa: 
Fernando Gonzalez Lucini. 
Madrid: Grupo Anaya. 
Fundación German 
Sánchez Ruipérez. 1997. 

E l  prograinn Apruntler i r  
Vilir. es el restilindo de tina 
experiencia de iiivesiignción 
pedagógico que. durniiie iiiás 
de cuatro ;iíios. se ha venido 
desorrollniido en España por 
los dos prestigiosas cditorin- 
les Annyo y In Fiiiiduciiín 
Geriniíii Sánchez Ruip6rez. 
Bnsodo eii Ins recoiiiciida- 
cioiies de lo 44" Reuiiicíii 
Inieriiucionnl de Educncióii 
y en I;i V I  I Ciriiihre Iheroa- 
inericann de Educacicíii. su 
punto de partida es unode los 
ieiiins cl;ives que coiiligiinin 
Iii Re1i)riii;i Ediicniiv;~: 
potenciar el sentido y la 

di i i iensih huinanizadora de 
In educncióii y In iiecesnrici 
iiiiegracicín de In educación 
ético-iiior;il. Lu extensión de 

este prograiiin alcniizn el 
iiiarco ediicntivo de los piií- 
ses ihero;iiiiericniios. pre- 
seiitaiido los disiiiitos pro- 
gr;iiiias educuiivos ociiiules y 
peciilinridndes. Incluye de- 
claraciones de iiiteris. pla- 
nes de nccióii y progroiiins 
iiiteriiacioiiules. exprcs;idos 
en disiiiiins conlercncins 
inieriiacioiioles de ediica- 
cióii y ciiiiihresde gohicriios. 

íideiiiiís de uii iipariado dedi- 
cado n los proyectos de tra- 
bajo realizados. 

PROGRAMA PARA 
TRABAJAR LA 
TOLERANCIA Y EL 
RESPETO A LA 
DIVERSIDAD EN 
EDUCACI~N 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
M" Teresa Andrés 
Martin ...[ et al.]. Madrid: 
Aula Documental de 
Edición [Martin de los 
Heros 66. 280081, 1997. 
Cuaderno con anillas. 

Este prograina. desnrrolla- 
do por la Asoc inc ih  
Secret;irindo Geiicrnl Gitn- 
no, se ha clnhorndo para 
trnhqjur la ioleruiicio y el 
respeto n In divcrsidad en 
la Ediicncióii Seciiiidnria 
Ohligiitoria. Ln idea surgió 
de tres entidades que desa- 
rrollan su triihqio con dife- 
reiiics grupos etnicos y 
culturnles: CEPAIM. 
ACCEM. ASGG. Cueiiin 
con el apoyo de In Coiiii- 
sión Eiiropen y esiií cofi- 
nciiicindn por UNICEF 
Esptiña. el Ministerio de 
Truhijo y Asunios Sociales 
y el Ministerio de Educa- 
ciiín y Cultiiro. Se coiiipo- 
ne de una guía para el pro- 
fesor que aborda los iiiar- 

cos y espacios de desnrro- 
Ilo. conicxto iioriiiaiivo y 

educiitivo. li)riiiulus de trn- 
hqio. ndciiiás de tres iiiiid;i- 
des didiíciicus -qiiiiii soy 
yo. qi i i i i i  eres ttí y quienes 
soiiios iiosotros- qiie nhor- 
dan desde dili.rciites pers- 
pectivas las relocioiies 
interciiliurnles. supcrncicíii 
de prqjiiicios y dilkreiicins. 
respeto n In libertad y los 
derechos huiiianos. 

EDUCACI~N 
MULTlMEDlA Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS 
Alfonso Gutierrez Martin. 
Madrid: De la Torre, 1997. 
286 p. (Proyecto didáctico 
Quirón) 

Este libro desnrroll;~ deinlla- 
doiiienie lo que el autor 
eiiiiciitlc por educación 
iiiiiltiiiiediu y el papel que 
las iiucvns teciiologkis pue- 
den y debe11 iciicr eii el nula. 
dada lu iiiiporiaiicin de los 
nuevos iiiedios eii In socie- 
dad. así coiiio In iiilluciicin 
que lieiieii en los hiíhitos. In 
ideología y eii el coiiiporio- 
iiiiciito de los nluiiiiios. Es 
iieccsurio qiie las iiiiev;is 
teciiologíns cii In educnción 
se convicrinii para el prole- 
sionnl de In ciiscñniizn en 
una rellexicíii seria y. ;i pnr- 
tir de ella. adoptar tiiiu pos- 
turn crítica, que no negativa. 
De In iiiterrcl;ici(íii cscucla- 
iiiedios. propone un iiitdelo 
global de integración ciirri- 

cular de las tecnologliis 
iiiiiltiinedias plaiiiendo co- 
ino recursos. coiiteiiidos y 
;igciiics ctliic.:iiivos. 

LA ESCUELA PÚBLICA 
AMENAZADA: dilemas en 
la enseñanza 
Francisco Delgado. 
Madrid: Popular, 1997. 
228 p. (Urgencias) 

Segtíii Ins eiiciicstns. se da la 
poiudo.jn de qiie la sociediid 
no ve u la enseñanza coino 
uno de sus iiiiís iiiiportnnies 
prohleiii;is. aunque enda vez 

se interese iiiás por In edu- 
c;icicíii. La  niayoría no son 
consciciites del iiioiiiento 
tan grwe que üiraviesn la 
enseñ;iiizn. Este dileina 
tiene tiii colodo ideológico y 
sociológico iiiiportaiite. ya 
que. scgtín el autor. pode- 
iiios estar osistieiido o un 
deicrioro de In iiiingen 
público de In escueln. ncre- 
ceiitudo p ) r  In nputí;~. pnsi- 
vidad y dcscoiilciito de 
hueiia parte del proksora- 
do. colcciivo del qiie dcpcn- 
de el Iii i i iro de In ciiscñniizn. 
A pesar del pesiiiiisiiio y la 
crítica. esiií coiivciicido de 
que iiuiic;~ se ha de reiiiin- 
ciar n tiiin escuela coi i ipn- 
sadora y preventiva. Del 
inier6s y In presión que la 
sociedad ejerza unte el 
heclio educativo depende- 
riín los nvniices o retrocesos 
que se den en la ediicncicín. 
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CIEN CONSEJOS 
MEDICOS PARA VIVIR 
CON SALUD. 
Roberto Pelta y Enrique 
Vivas. Madrid: Temas de 
Hoy, 1998. 263 p. (Vivir 
Mejor) 

Partiendo del principio de 

que lo iiiás elicax es infor- 

mar sin alarinar, p r o  sieiii- 

pre con la ciencia y el senti- 

do coiiiún como preiiiisa 
básica. Los autores de f.os 
I í l l)  rrriros tlt> Itr .urIirt/. nos 

ofrecen con este nuevo libro 

una obra práctica. clara y 

didáctica p i ra  ine,jornr iiota- 

bleiiieritc nucstra calidiid de 

vida. Enseña a erradicar de 

nuestro comportamiento los 

hábitos perjudiciales parn la 

salud. ya que de nada servi- 

rí3 soiiieicr a los enfermos a 

coiiiplejas técnicas dingnós- 

ticns y terapéuticas, fruto de 

avnnzndas investigaciones 

bioinédicas, si carecen de la 

más mínima educación 

sanitaria que les permita 

vivir de l i ~ rma  más sana. 
Consejos prácticos sobre 

enfermedades cardiovascu- 

lares, la caída del cahello, la 

depresión. qu¿ hacer ante un 

desiiiayo, el uso racional de 

antibióticos ... Adeinás de 

las precauciones básicas 

que han de ioinar los .i - f ecta- 
dos por alguna dolencia 

parn l imcntar los ;iutocui- 

dados y inqjorar la salud. 

QUE NO CAIGA LA RAMA 
DE OLIVO 
Lidia Escribano De La 
Mata. Madrid: Asociación 
de Mujeres por la Paz, 
[Alrnagro, 28. 2801 0 
Madrid] 1997. 1 11 p. 

El 13 de noviembre de 
1974. Yasser Arafat. el líder 

de la Org~nizacicín para la 

Liberación de Palestina 

(OLP), se prcscntcí por pri- 

mera vez antc la Asniiiblea 

General de la ONU. dicien- 

do: "No dejen que la ramo 

de olivo caiga de iiii mano". 

Era Iii priiiiera vez que el 

líder pnlestino hahlahii de 

paz n sus iiiás acC.rriiiios 

enemigos de Oricntc Próxi- 

ino: los israelíes. En 1993. 

los Acuerdos de Washing- 

ion pusieron en marcha el 
proceso de paz. La nuiorri. 

en esie libro. prcicnde expli- 
car c(íiiio ha sido ese largo 

camino hacia la pnz. frágil 

aún con los palcstinos. e 

incoiiipleta. que ha tlqjado 

por el cniiiino un goteo 

intermitente dc guerras, una 
nuinerosii diáspora de p~les-  

tinos desarraigados de su 

tierra. un odio enquistado 

que todnvía no ha podido 

ser soterrado y difíciles obs- 

iáculos por salvar. 

hnsia ahora se ha analizado 

la realidad de Ins iiiujercs 

discapaciiatlas es que ellas 

iiiisiiius hablen de sus expe- 

riencias en lugiir de verlas 

iiiterprciadas por exirnños. 

A lo largo de los ciipítulos 

se abordan disc;ip;icidades 

de distinio tipo: deficiencias 

visuales, auditiviis, iiioto- 

ras ... Y en cada caso se ana- 
lizan los ámbitos que mayor 

incidencia tienen en la 

foriiia de vivir In discapaci- 

dad: la cducncicíii. el traba- 
jo. los servicios médicos y 
las relaciones fiiiniliares y 
soci:ilcs. Para la autora es 

necesario que el feiiiiiiisino 

se ocupc de este coleciivo 
desde una posición quc 

supere actitudes compasivas 

y paternalistas. 

ENCUENTROS CON 
DESCONOCIDAS: 
Feminismo y 
Discapacidad. 
Jenny Morris. Madrid: 
Narcea, 1997. 257 p. 

El contenido de este libro 

refleja las experiencias 

directas de persoii;is que 

coiiipartcn lo condicióri de 

iiiiijer y son disciipiicitndas. 
Recoge tcsiiiiionios de iiilís 

de un ccnicnar de iiii!jeres 
que cucntan sus vivencias 

superando el pudor y el 

dolor que ello pueda gene- 

rarles. ya que detiendeii que 
In única manera de cambiar 

la irientalidad con la que 

DICCIONARIO DE 
ACTORES 
SECUNDARIOS 
Juan Jose Bonilla, Susana 
M. Villalba. Madrid: JC, 
1997. 320 p. : il. 

Este diccionario es el terce- 

ro pubticodo por los autores 

con el que se cierra un trn- 

bajo que cubre el vacío 

existente en el iiiundo edito- 
rial. Los dos primeros esta- 

ban dedicados a aquellos 
artistns iiiás conocidos. 

tanto por su extensa tilino- 

grafía como por su carisma 

dentro y fuera de la pantalla. 
Este último. recopila a todos 

aquellos actores quc desde 

IU segunda tila contribuye- 

ron n Iii grniidcxa del cine: 

ttdos recordaiiios a la mal- 

vada niiia de llaves dc Rebe- 

ca. ;iuténtico motor de la 

película. Cada actor tiene 
una pequeña nota biográfica 

y una filiiiogrol'ía completa 
que comprende el año de 

prtducción. título original. 

título en castellano y direc- 
cicín. Se han elegido no shlo 

los más reprcscntativos, 

sino también a los que el 

tiempo injusiamcnte ha 
hecho olvidnr. 

¿PODREMOS VIVIR 
JUNTOS?. Iguales y 
diferentes 
Alain Touraine. Madrid: 
PPC, 1997.445 p. 

La sociedad actual hacc que 
vivamos juntos sólo cn la 

medida en que realizamos 

los misinos gestos y uiiliza- 

mos los niisiiios objeios. 

pero sin que seamos capa- 

ces de coinunic~rnos entre 

nosotros. más allá del inter- 

cambio de los signos de 

modernidad. En tcdas par- 

tes se refuerzan y multipli- 

can los agrupainicnios iden- 
titarios, las asociaciones 

basiidns en una pertenencia 

común, Ins sectas. los cultos 

y los nacionalismos: cuando 
estamos todos juntos. npe- 

nas tenemos algo en común. 

y cuiiiido compartimos 
creencias y una historio 

rechozoiiios a los que son 

diferentes de nosotros. Para 

el  autor no podemos vivir 

juntos si no podemos coiii- 

binar la unidad de una 

sociedad con diversid;id de 

las personalidades y Ins cul- 

turiis. salvo que pongamos 

In idea de sujeto personal en 

el  centro de nuestra retle- 

xión y de nuestra accicín. 

pare superar particularisinos 

y recontxer a cada uno el 
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derecho y la capacidad de 
coiiihiiinr su identidad cul- 
turiil y su participiicióii en el 
inuiitlo. 

PROCEDER A SABIENDAS: 
antología de la narrativa 
de vanguardia española, 
1923-1 936 
Domingo Rodenas de 
Moya.- Barcelona: Alba. 
1997.- 556 p. 

Existe tiiiil Generiicióii del 
27. integriida por poetas 

egregios. que aparecen en 
los libros de texto y en Ins 
enciclopedias. Pero hay 
ti~nihién una generación de 
prosistos que se apoyan en 
un iiúniero igual o iiinyor de 
cnusnlidudes que Iiis que se 
dnii ciiire los poetas. Este 
l ihro reúne a veiiiiisiete 
iiutores de textos narriitivos 
que. en iiiayor o iiieiior 
griido. coiiiportieron la ilu- 
sión coleciivii de relevar la 
fóriiiuln del reliito de ficción 
que veníii del siglo XIX. 
Piirii estos creadores Iü rea- 
l id id  objetiva pierde icdo su 
interés coiiio oh.jeto iiriístico 
y lo  trniislicrc n Iii suhjctivi- 
diid del coiiteiiipliidor. Entre 
otros autores apiireceii Cor- 
pus Riirgn. Juan Chiibás. 
Rosa Chncel. Francisco 
Ayala, Max Auh. etct3era. 
Todos ellos encauzaron sus 

energías creativas pnrii con- 
verger en un iiiisiiio desig- 
nio de reiioviicióii i~iitirreii- 
listu. 

LA AVENTURA DE LOS 
PELENDONES: un  
campamento medieval 
Colectivo Miriñaque. 
Madrid: CCS, 1997. 147 p. 

Lii ausencia de una cultura 
de ocio y tieiiipo consiructi- 

va entre los jóvenes está 
incidiendo en Iii coiisolida- 
cióii de iiii coriíclcr iiiihi- 
iiio. iiidividui~listn e iiiiper- 
soiiiil de este sector de 
pohlncióii. Este lihro recoge 
In cxpericiicin que supuso el 
priiiicr ciiiiipniiieiiio-colonia 
inliii iti l orgniiizndo por el 
Ayiiiiinniieiito de Hoyo de 
Moiizuiiiires (Madrid). El 
texio coiiiienzn descrihien- 
do cóino se orgniiizaron, 
cuiíles heron los priiiicros 
pasos y cóiiio cstructiiroron 
la progriitiiiicióti del ciiiiipri- 
iiieiito. parii nl tin contar 
cóiiio se desnrrolló el cain- 
paiiiento o trnvés de niirni- 
cioncs y Iichus de actividii- 
des. Preicndc servir coiiio 
relereiiciii en otras iiitcrven- 
cioiics de tieiiipo lihre y 
recuperar In historia de los 
pueblos en clave Iúdica. 

PUBLICIDAD 
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LITERATURA INFANTIL Y JWENIL 

y la ilustración lo 
presenta a doble 
página, en gran for- 
mato, con una 
ancha sonrisa y 
efectuando una 
acción que les 
caracteriza. Los pa- 
tos yendo hacia el 
agua, las gallinas 
brincando, el burro 
rebuznando, la va- 
ca moviendo el 
rabo, la mamá cer- 
da amamantando a 
sus cochinitos, el 
caballo retozando 
en la hierba ... Un 
libro delicioso y 
divertido, con una 

Flora McDonnell. Quiero a los parte narrativa y 
animales. FCE. 1996 otra de información, con un formato que 

resalta las cualidades de la ilustración, y una 
presentación impecable. 

El otro libro es Las estaciones, de John 
Bumingham, publicado por Kókinos. Este 
"rescate" es un libro precioso en el que se 
describen, mediante imágenes, las cuatro 
estaciones. Las cuatro estaciones del cono 
norte, se sobreentiende, y la belleza de las 
ilustraciones que nos llevan al estilo carac- 
terístico de los años sesenta en los que se 
editó originariamente, hacen de este álbum 
un libro imprescindible. A través de lo que 
pasa en cada estación (lo que hacen los ani- 
males, lo que el hombre hace con la tierra, 
los diferentes frutos ...) descrito con apenas 
una frase, pero comentado generosamente 
con la ilustración, el lector tiene la sensa- 
ción de la importancia del paso del tiempo, 
del cambio de los colores y tonos, de la 
dureza de algunas estaciones. El texto se 
cierra de forma cíclica con "entonces viene 
la primavera" y le recuerda al lector que 
debe volver a la primera página porque así 
son las estaciones: una sucesión. El libro se 
complementa con cuatro láminas grandes 
representando cada una de ellas una esta- 
ción. 

Plantas, escrito por Barbara Taylor y 
publicado por SM en su colección "Biblio- 
teca Tridimensional", es el nuevo título de 
esta serie que se basa en ofrecer imágenes 

Ana Garralón del interior de la planta. En cada doble pági- 
na se presenta un aspecto de la planta: sus 

formas, su energía, la polinización, las plan- 
tas sin flores, las raíces, cómo crecen o 
cómo se defienden. Se presentan fotos de 
tamaño gigante, casi desproporcionado con 
el texto, que resulta excesivamente peque- 
ño. Lo que se pretende es captar la atención 
a través de la imagen en tres dimensiones. 
En esas ocasiones la fotografía representa 
una maqueta de la planta, restando de esta 
manera credibilidad, pues lo que el lector ve 
no son fotos de la realidad. La traducción al 
castellano ha sido realizada por Fernando 
Bort Misol, biólogo, como anuncia la edito- 
rial. Hubiera sido deseable que el título se 
hubiera traducido como indica el original 
Incredible Plants, no porque estemos cues- 
tionando la validez de la traducción sino 
porque el título ya nos da alguna informa- 
ción sobre el carácter sensacionalista del 
libro y que se confirma en los capítulos, 
basados en aspectos más curiosos y Ilamati- 
vos que informativos ("crecimiento asom- 
broso", "trampas suculentas", "plantas pará- 
sitas", "defensa vegetal"...). 

Un libro de base para aventureros y afi- 
cionados a la Naturaleza: Aventuras y des- 
cubrimientos en la naturaleza. Para disfm- 
tar del tiempo libre en familia, escrito por 
Claude Lux y publicado en España por 
Blume en una edición revisada por Jaume 
Ramón Morros y coordinado por Cristina 
Rodríguez Fischer. El libro está estructura- 
do en cuatro partes. La primera propone 
construcciones sencillas (una cabaña, una 
tienda, un molino, una presa ...) en las que se 
indica la dificultad, las herramientas necesa- 
rias y el tiempo necesario. La segunda parte 
se centra en la vida en la Naturaleza y cómo 
sentirse independiente en ella: saber orien- 
tarse, usar mapas, observar el cielo y prede- 
cir el tiempo, cocinar con leña y el cuidado 
del entomo. La tercera parte: "observar y 
conocer" aporta datos para descubrir la 
Naturaleza de la zona, tanto animales como 
vegetales. La cuarta parte está dedicada a 
las herramientas y técnicas entre las que se 
incluyen los nudos. El libro está profusa- 
mente ilustrado y la cantidad de informa- 
ción que contiene lo hace recomendable 
como libro de consulta o de estudio en caso 
de que se desee emprender alguna excur- 
sión. Para ayudar en la consulta se incluyen 
índices, glosarios y cuadros en los que se 
resu,me la dificultad de cada actividad y si se 
puede hacer solo o no. 





-- -- 

Silviano ~amberos y 
Ramon Salaberria 

Fórmula, dosis y modo 
de empleo 

NO. Este dossier no está dedicado 

i )  n i  al alcohol ni  al tabaco, 

i )  ni a los ansiolíticos (como las benzodiacepinas. utilizadas por dos millones de españoles 
durante más de un año). Lexatín, por ejemplo, el ansiolítico más consumido en el país. se 
sitúa entre los 15 prductos mhs vendidos en las farmacias. dos puestos por debajo de las 
Pastillas Juanola"', 

i )  ni tampoco a los antidepresivos (cuyo consumo, entre 1987 y 1997, aumentó en un 
247%)'"'. 

i )  ni tampoco intenta descifrar el misterio de por qué miles de personas son acusadas de 
atentar a la Salud Pública por su trato con las drogas no legales, mientras que ha habido 
que esperar a 1997 para que un empresario entrara en prisidn por haber atentado contrd 
el medio ambiente de todos (a pesar de las gravísimas consecuencias para la salud públi- 
ca de muchos de esos atentados), 

i )  ni a los 500 billones de dólares que. estiman algunos expertos"', el gobierno estadouni- 
dense ha gastado en los últimos 20 años en la aplicación de las leyes prohibicionistas de 
las dn~gds. 

NO. Este dossier está dedicado al papel informativo 
de las bibliotecas públicas respecto a las drogas 
ilegales. 

Porque, 
i )  es un tenia claro, concreto. de importancia social. 

i )  In huiiiaiiidiid sieiiipre ha ingerido lo que ahora Iliiinninos drogas y no va n dqjíir de ser 
iisí ciiondo. nctii~iliiieiite. con un lahoriitorio tipo "señorita Pepis". se producen deceiias y 
decenas de sustniici;is. 

i )  inás de cinco millones de españoles consumen diogiis ileg;ilesl". 

i )  es nie.jor siihei sobre los drogas psicooctivas (legales e ilegales) 

* dosis activa y dosis letal media (por kilo de peso). 

* factor especítico de tolerancia. 
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Ir dosis y tiempo tníniino requerido píw que la p r i v~c i6n  i n d u ~ a  sindroiiic ahs\inencial. 

* efectos orgúnicos y psicológicos más habituales de dosis pequeñas. medias y altas 

piiril cada sustancia. 

* contraindicaciones especíticiis. 

* m d o s  de tratar inmediatamente intoxicsciones agudas o trances paranoicos, 

forma de detectar adulteracií,n y toxicidad de los sucedáneos más habituales en cada 

momento y lupaf". 

que no saber y jugar a la ruleta rusa. 

si crecinos I:is eiicuesias. el Ilainado "probleiiiii de I:i droga" es tino de los principales 
inotivos de pret~iipnción de In opinión pública espnñoln, y la hihliotecn pública. en con- 

secuencia. ha de cuniplir con su función inli)riiiaiiva. 

si las nuevas estrategias guherniiiiientales respecto iil consumo de drogus pasan por el 

canal familiar. por el diálogo padres-hijos. los padres tendrán que disponer de algo más 
de inli)rmación que los cuatro tbpicos de rigor. y la biblioteca de su barrio puede sumi- 

nistrarle información, 

e la biblioteca pública. en muchas comunidades. es la principal fuente de información, y si 
las drogas no son un problema, pero sí la falta de inforinación sobre ellas. la biblioteca 

pública puede ayudar a paliar un problema. 

Y para ello, 
hablamos con Juan Carlos Usó, bibliotecario. historiador, sociólogo. autor de Drogos v 
culturu de rntisus (Esputiu. 1855-1995). respecto al derecho a la información sobre dro- 

gas, 

presentamos una amplia bibliografía analítica. porque las drogas sólo existen en contex- 

tos y marcos culturales, 

solicitamos a dos viejos sabios estadounidenses (el químico y farmacólogo Alexander 

Shulgin y el psiquiatra Oscar Janiger) y a otro más joven (el stxiólogo Philippe Rour- 

gois) su opinión sobre el papel que las bibliotecas públicas pueden desempeñar a la hora 

de difundir información sobre drogas. 

nos interesamos en las eficientes políticas informativas relacionadas con las drogas en 

Holanda y. en concreto. de sus bibliotecas públicas. 

A ttdas las personas que han colaborado en el dossier les queremos mostrar nuestro agra- 

decimiento. el  cual hacemos también extensible a Stacy B. Schaefer y Patricin Díaz Romo 

por la ayuda prestada. W 

"' OLIJCHA MARIN~. R.: "Ansiollticos: una receta. por hvor". Ajr~l>lrrric~o. no 95. 1997. pp. 4043. 
"' Itl. op. cit. 
"' Iiilimi;ici<íii si~iiiiiiistr;idn por la As(~.i;ici61i de Ahogiidos tlc I;i Ciutl;itl tlc Nuev;~ York en LIII i i ihr- 

nic de 14 (le jiiiiio tlc 1994 y cit;ido cii: 1 X  GKtll:F RESI'KIFO. Ci.: "listr;itegias p;ir;i coiiihatir 
Iiis tlrogns psicotrcípicas: pros y coiitr;is". Eii: GARC~A-ROHLES. J.; RAM~KI~Z. F. (ctwrd.): Dro- 
gris: Iri ~m)liihi(i<íri iiiri~il. México: IGliciones dcl Milciiio. 19%. pp. 47-73. 

"' Cilni recogida por Uscí cn Dr.rgrrs ,Y ~d~rr r r r  tic iitrrsrrs (Eqwkr.  185-5- IYY.5). Miidrid: T;iunis. I Y%. 
p. 365. 

"' ESCOHOTADO. A.: Hisrori(r giwrrrrl tli> Ius ilrtr~rrs. Mtidrid: Ali;inni. 1989. vol. 3. p. 376. 
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Juan Carlos USO. 
Bibliotecario, sociólogo y autor de Drogas y 
cultura de masas (España 1855- 1995) 

Juan Carlos Us6 Arnal (Nules, Castellón, 1959) es 
Licenciado en Geografía e Historia (Contemporánea) por la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y 
Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Desde 1983 ocupa en propiedad la plaza de 
Bibliotecario municipal del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana. 

Ha sido profesor de "Sociología de la delincuencia", asociado 
al Departamento de Sociología de la Universidad "Jaume 1" de Castellón, durante el curso académico 
1996197. También ha realizado investigaciones históricas sobre la masonería y estudios de Biblioteconomía 
e Historia de las Bibliotecas. 

Así mismo, ha intervenido, con charlas, ponencias y comunicaciones sobre temas de su especialidad, en 
numerosos congresos, cursos y jornadas, habiendo colaborado, además, en diversas publicaciones 
periódicas: Ajoblanco, Archipiélago (Cuadernos de Crítica de la Cultura). Canelobre, Claves de Razbn 
Práctica, Interdependencias (Alternativas Norte-Sur a la producción, trdfico y consumo de drogas), 
Saitabi, El Viejo Topo, etcétera. 

Pero si hoy está en estas páginas es por ser el autor del excelente libro Drogas y cultura de masas 
(España 1855-1995). versión reducida de su tesis doctoral y recorrido por la historia farmacológica 
española, profundamente documentada. En la sección bibliográfica de este dossier presentamos una resefia 
del libro. Mientras tanto sirvan como aperitivo algunos de los comentarios suscitados por el libro: 
«Siguiendo una metodología rigurosa, a partir de una abmmadora recopilación de fuentes primarias 
(legislativas, políticas, médicas, judiciales, literarias. gráficas, policiales, periodísticas, etcétera) Us6 
articula un trabajo en el que aborda y contextualiza la transformación operada en la imagen del usuario de 
psicofármacos, así como la evolución de la respuesta social al consumo de drogas durante ese casi siglo y 
medio de historia que abarca, lo que coloca a esta obra "en la posición indiscutible de manual de consulta 
obligada sobre el temaw» (Víctor Méndez Baiges. En: El Viejo Topo, nV02); u( ...) el trabajo de Usó, 
rehuyendo toda la sarta de embustes, manipulaciones y sensacionalismos con que suele ser tratado el tema, 
resulta un libro imprescindible para que aquellas personas interesadas en despejar prejuicios puedan 
acceder, más allá de mitos y tópicos recurrentes, a una historia crítica de las drogas en España 
meticulosamente documentada, que está "llamada a constituirse en verdadero clásico sobre la materiav» 
(Miguel Ángel Velasco. En: Archipiélago, nQ 31); e(...), quien quiera interesarse en el devenir cultural de 
las drogas prohibidas en España desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días cuenta ahora con un 
documento excepcional, el ensayo de Juan Carlos Usó Drogas y cultura de masas (Taums). Aprenderá 
mucho sobre los desvaríos hipócritas del patemalismo y lo rentable que resulta a ciertos inquisidores el 
convertir los vicios de unos cuantos en problema social de todos». (Fernando Savater. En: El País Semanal, 
nP 1.043). 

Agradecemos a Juan Carlos Us6 su amable disposición para la realización de la presente entrevista y las 
sugerencias y comentarios para la elaboración del dossier. 
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Imagino que, dada la repercusión 
que ha tenido el libro, has de estar 
cansado de la pregunta, pero ;puedes 
explicarnos la génesis y el desarrollo 
de la investigación que te llevó a 
publicar Drogas y cultura de masas 
(España I855-1995)? 

La verdad es que el tema de las drogas, 
como fenómeno cultural, me ha interesado 
desde siempre. Aunque el azar también 
influyó en mi decisión de investigarlo. 
Hacia 1989 6 1990 me proponía realizar un 
trabajo sobre la Unión Patriótica, una 
especie de partido fantasma que trató de 
impulsar el general Primo de Rivera, para 
legitimar políticamente su régimen 
dictatorial. Al consultar periódicos de 
Castellón de los años veinte, me 
sorprendió que la prensa local ofreciera 
con frecuencia noticias sobre drogas 
(campañas contra el consumo de cocaína y 
morfina, detenciones de traficantes, 
aprehensiones de alijos, intoxicaciones 
agudas, muertes por sobredosis ...) referidas 
a Valencia, Madrid y, especialmente, 
Barcelona. De modo que abandoné mi 
proyecto inicial y me puse a ordenar todo 
el material recopilado, que fui ampliando 
con otras fuentes documentales primarias 
(médico-farmacéuticas, legislativas, 
jurídicas, policiales, literarias, etcétera). Mi 
entrevista posterior con Antonio 
Escohotado fue decisiva, pues, aparte de 
convencerme de que investigar como 
científico social la cruzada contra las 
drogas era una alternativa mucho más 
inteligente y constructiva que simplemente 
adherirse a ella o rechazarla, se ofreció a 
dirigirme una tesis doctoral, que, 
finalmente, fue publicada. Es decir, 
también existió una poderosa motivación 
académica, además de un compromiso con 
la verdad, sin cuya existencia no concibo la 
tarea del historiador. 

Yquellos que niegan el derecho 
a la libre disposición del propio 
cuerpo son los mismos que 
niegan el derecho a 
la infamación '. 

Aunque ya has señalado que tu 
faceta como investigador sobre el 
tema drogas la has llevado totalmente 
al margen de tu faceta como 
bibliotecario, quiero preguntarte por 
tu propia perspectiva como 
bibliotecario cuando has realizado la 
investigación. Primero, ;existen 
bibliografías, directorios, bases de 
datos, es decir, herramientas 
bibliotecarias en el ámbito de drogas 
o existen muchas carencias al 
respecto? La segunda pregunta me la 
sugiere la lectura de una página web 
(1) donde el autor de un dossier 
sobre las drogas se queja de que en 
la Biblioteca Municipal Central de 
Lyon la mayor parte de las obras 
sobre drogas sólo se pueden consultar 
en sala y no tomar en préstamo o 
que, por ejemplo, para conseguir los 
libros de Leary sobre el uso del LSD 
hay que tener carta blanca. En este 
sentido, tú que conoces el medio 
bibliotecario por tu profesión y como 
investigador, ;cómo valoras el grado 
de acceso a la información sobre 
drogas existente en las bibliotecas 
españolas, teniendo en cuenta no sólo 
las mayores o menores facilidades o 
dificultades para su acceso fisico, sino 
también en cuanto a la calidad de las 
propias colecciones? 

Actualmente, en España podemos 
disponer de una bibliografía sobre drogas 
verdaderamente notable, tanto en cantidad 
como en calidad, incluso mucho más que 
en otros países. Sin embargo, las 
herramientas bibliotecarias dedicadas al 
tema brillan por su ausencia. Aunque, si he 
de ser sincero, como me he apoyado 
básicamente en fuentes primarias -es decir, 
aquellas que proceden directamente de 
personas físicas o jundicas, sin filtro de 
interpretación alguna-, más que a 
bibliografías, directorios y bases de datos, 
en mi investigación he recurrido, sobre 
todo, a hemerotecas y archivos. 

Por lo demás, el hecho de que en una 
biblioteca pública se niegue el servicio de 
préstamo a determinadas obras en función 
de su contenido, sea cual sea éste, me 
parece inconcebible. Mi experiencia en 
España es totalmente distinta. He 
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iiivcsiigoilo pcrsoii;iliiiciiic cii I;i Iiihlioiccu 
Nncioiinl. Rihlioieco de Coiiiluiiyn. 
heiiicroiecas iiiiiiiicip;iles de Madrid. 
Biirccloiiu. Vnleiiciu y Castelltiii. iirchivos 
proviiicioles de Viileiicia y Cnstell6ii y un 
iiioiiitiii de hihliotecus iiiiiversitariiis; 

i~deiiiás. he recurrido al prfsioiiio 
inierhihliotecnrio eii iiiliiiidod ile ciisos. y 

todo hiiii sido I;iciliilnilcs. Y iio creo que en 
el irnio recibido haya iiilluido par;i iiniln iiii 
coiiilicitiii prolesioii;il de hihlioicciirio (de 
hecho. eii In iiioyor pnric de esos ceiitros ni 
siquiera lo snheii). Ln caliil;id de I;is 
coleccioiies iliic he coiisiili;iilo -y sigo 
rel'irifiiiloiiie e liieiiies clt>cuiiiciiinles 
priiiinrios- esiií p ) r  eiiciiiiu de cualquier 
críiicn. 

'En España podemos disponer de una 
bibliografía sobre drogas verdaderamente 
notable, tanto en cantidad como en 
calidad, incluso mucho más que en otros 
paises. Sin embargo, las herramientas 
bibliotecarias dedicadas al tema brillan 
por su ausencia'. 
- - - - ~  

Siguiendo con el tema. tan crucial en 
el i inihito de las drogas. de la 

iiili~riii:iritiii. i io dc.j;i (Ic ser sigiiiIir;itivo 
que sean los defciisores de la leg;ilizacihn 
(y por tal. tratados de irresponsal)les y 
tenierarios) los qiie una y otr;i vez 
señala11 a la iiiforniacihn conlo uno de 
los vectores eseiicialcs en una sociedad 
con drogas. mientras que los 
prohihicionistas. por  lo general, 
dan una consigna tan 
antil)il)liotecaria en sí como el "lli no a 
las drogas". 

Es decir. el derecho a la  informacihn 
traducido en una orden iniperaliva: di 
no y punto. 

Tienes i t d i  lo rtizóii. Aqiiellos qiie 
iiiegnii el derecho a In lihrc ilisposicióii 
del propio ciicrpo so11 los iiiisiiios iliie 
iiicgeii el ilcrcclio ii I;i iiili)riiiucitiii. 
Cuhc prcgiiiiiiirsc. eii esic sciiliilo. por 
qi i f  el Iciiin "s;ihcr = poder" es iiiiu 
rcplii ilc oro e11 ;icroiilíiitic;i. i~griciilliir;~. 
derecho. I'ísicn. iiili)riiiiíiicu. iiigciiicrí;~ o 

cuuliliiicr otni rniiia ilcl coiit~i i i i ici i io. 
pero se rechaza por iiitíiil. iiiiposihlc o 

peligrosa cii rcl;icitiii con Ins i1n)ges. 
Auiiqiic. hieii pciisailo. Iii irspiicsi;~ se 
eiiciiciiirn ahí iiiisiiio. Cicrt;iiiiciitc. t tdo 
el iiiiiiiilo Iinhln ile prcvciiir. uiciiilcr. 
recliicir il;iiios. ;isisiir. ilesiiiioxicer. 
i~linhilitnr. ciiror. incorporar ... pero iiiidie 
hnhlii ile diir uiici educncicíii sohw 
drogas. 



'Cabe preguntarse por qué el lema 
'saber = poder' es una regla de oro en 
aeronáutica, agrjcultura, derecho, fisica, 
informática, ingenie& o cualquier otra 
rama del conocimiento, pero se rechaza 
por inútil, imposible o peligrosa 
en relación con las drogas. Aunque, 
bien pensado, la respuesta se 
encuentra ahí mismo'. 

Durante varios años te has 
sumergido en la lectura de numerosas 
publicaciones sobre drogas, tanto 
desde el ámbito de la literatura, como 
de la antropología o la sociología. 
;Cuál ha sido, a grandes rasgos, la 
evolución de la edición en España y, 
en el momento actual, cuáles crees 
que son los aspectos mejor y peor 
tratados en este hmbito de las 
drogas? 

Ya en los años veinte se publican 
obras muy importantes de autores 
españoles dentro del campo médico 
-como Tratamiento de la morfinomunúl 
(1920), del Dr. César Juanos, o Los 
venenos sociales. Opio. Morfina (1 923), 
del Dr. Antonio Pagador-, que en la 
actualidad apenas han sido superadas. 
Prácticamente, desde los años treinta 
hasta la década de los setenta, si 
exceptuamos la literatura científico- 
terapéutica, el interés por el tema 
desciende de manera evidente. En 1976 
se edita un libro del Dr. Juan Alonso, 
titulado Salida de las tinieblas. 
Memorias de un toxicómano, que ha 
pasado totalmente desapercibido y que, 
salvando las distancias literarias, tiene, 
en mi opinión, el mismo interés que 
Yonqui, la famosa novela autobiográfica 
de Williarn Burroughs. De qué van las 
drogas (1979), escrito por Eduardo 
Haro Ibars, es, tal vez, el primer libro 
de un autor español que trata el tema 
de las drogas conjugando seriedad y 
divulgación. Pero, creo que ha sido la 
publicación de la Historia general de 
las drogas (1989), de Antonio 

Escohotado, la que ha marcado un antes 
y un después en la manera de entender 
y enfocar el asunto. 

Por lo que respecta a la calidad del 
tratamiento de los distintos aspectos que 
engloba el tema, obviamente, hay de 
todo, pero estoy absolutamente 
convencido de que cualquier persona 
que concentre su atención en la relación 
bibliográfica que habéis seleccionado en 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA verá 
colmada toda su curiosidad y ansia de 
información. 

Para la realización de este dossier 
sobre "Drogas y bibliotecas públicas" 
hemos preguntado a diversas personas 
lo que ahora te planteo: ;cuál crees 
que es el papel que pueden 
desempeñar las bibliotecas públicas en 
relación con las drogas? 

Bueno, si lo expresado por la UNESCO 
en el Manifiesto sobre la Biblioteca 
Pública (1994), en el sentido de que ésta 
debe ser "un centro local de información 
que facilita a sus usuarios todas las clases 
de conocimiento e información" en el que 
"ni los fondos ni los servicios han de estar 
sujetos a forma alguna de censura 
ideológica, política o religiosa", no son 
meras palabras, no cabe ninguna duda al 
respecto. En relación con las drogas, 
cualquier biblioteca pública que se precie 
como tal debe, entre otras misiones, 
"prestar apoyo a la educación, tanto 
individual como autodidacta, así como a la 
educación formal en todos los niveles", así 
como "garantizar a los ciudadanos el 
acceso a todo tipo de información de la 
comunidad". Esto ha de conseguirse 
seleccionando y adquiriendo los fondos 
adecuados y, por supuesto, facilitando su 
acceso a los usuarios. Parecen tópicos, 
pero considero que son el eje fundamental 
en nuestra profesión. 

( 1  Véase Synapse: dossier sur les drogues. 
http:llwww .~&e.net/spapse~7/maindndhmi 

Ramón Calabetia 
biok@mail.intemet.com.rnx 
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Philippe Bourgois 
Catedrático del Departamento de Antropología 
de la Universidad de San Francisco 

Catedrático del Departamento de Antropología de la Universidad de san Fnncisco, 

Philippe Bourgois se doctor6 en la Universidiid de Stanford en 1985 con una tesis que. en 

su traducción española. publicada en Costa Rica. se llama &rrttrnos, Etriitr. y Ll~hir de 
Cltrses Socitrles eri Crtitrw Ani&rii.ir. Posteriorinente. en un triihajo de campo etnográfico de 

cinco años. realizó una investigaci6n en una zona puertorriqueña del este de Harleiii (New 

York City) llamada así, El Barrio, uno de los iiiás duros y famosos guetos de los Estados 

Unidos. A l l í  estableci6 lazos amistosos con vendedores callejeros de crcrck. vivió, y 
observ6, entrevist6, grab6 y fotografió distintas facetas de sus vidas. Fruto de ese trabajo 

fue el libro I IJ  S~trrih (!f Rrslwct: Sellirig Crwk ir1 El Btrrrio (New York; Cainbridge: 

Cainbridge University Press, 1995) con el que obtuvo. entre otros, los premios Margaret 

Mead de la As(~iaci6n Americana de Antropología y el C. Wright Mil ls de la Asociación 

Americana de Sociología. Antes y después de esa investigaci6n ha trabajado con indígenas 

misquitos de Nicaragua. inmigrantes norteafricanos en Francia. trabiijiidores de 

plantaciones de haiianos en Costa Rica. niños de la calle en Bolivia y. actualmente. con 

vagahundos adictos a la heroína en San Francisco. 

A l  pedirle una opini6n. una reflexi6n. sobre el papel que pueden desempeiiar las 

bibliotecas púhlicas a la hora de difundir iiiforniaci6n sobre drogas, Philippe nos ha 

remitido un extracto del segundo capítulo del libro 111 Setiri.11 oj' Respect (En busca del 

respeto), aspectos de una biblioteca pública en Harlem. 
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Una historia callejera en El Barrio 

Muchos de los pormenores de los crímenes y vicios del barrio donde convivía con los 

vendedores de crtrck no han cambiado desde principios de siglo. La esquina de La Far- 
macia. por e,jeiiiplo. -donde hasta hace p t ~ o  estaba una de las casas de c ~ w k  más lucra- 
tivas que yo hubiese conocido- siempre ha sido un centro de distribución de narcóticos. 

Tan es así que la biblioteca pública en el corredor del puente Hell Gate en East Har- 
lem ha sido testigo de dicho proceso. La biblioteca se encuentra a sólo unos cuantos 
pasos de la esquina de La Farmacia. Durante mi residencia en aquel sitio, el director de 
la biblioteca era el jefe del grupo vecinal "Coalición Contra las Drogas" ("Drug Busters 
Coalition"). 

La  coalición luchó sin éxito durante más de un año para clausurar un picadero que 
opcraha dentro de un edilicio abandonado que estaba al lado de la biblioteca, y cuyas 
aciividades estaban a plena vista a través de una ventana de la biblioteca. en la sección 
llamada "Sección para Adultos Jóvenes". 

La  coalición no logró presionar a las autoridades para que clüusuraran el picadero. así 
que negoció un acuerdo publicitario con la Coca Cola Company para lograr fondos des- 
tinados a derrumbar el edilicio y construir un parque recreativo para niños. Sin embargo, 
nunca se materializó dicha "colaboración entre la comunidad y el sector privado". 

En los años treinta no vcíamos cocainótiianos. ni heroinóniarios. ni  adictos al cnrck 
desfilando al frente de la biblioteca. En esa época, los alcohólicos eran los que molesta- 
ban a los parroquianos. De hecho, o finales de la década de los veinte. el mismo edificio 
abandonado fue sitio de venta clandestina de licor: 

"Diariamente durante el invierno. uno de los trabajadores se encarga de sacar a los 
borrachos de la biblioteca. En las mañanas los borrachos amanecen tirados en las ban- 
quetas para que la policía los levante. Hubo una redada en la casa detrás de la biblioteca 
y la cerraron durante un año" (2). 

Estos detalles en la continuidad histórica de los bares clandestinos. los burdeles. las 
casas de c~rcruk y los picaderos serííin incidentales si no afectarari profundamente la cali- 
dad de interacciones cotidianas entre la iiiayoría de In gente que intenta vivir una "vida 
saludable" en la coiiiuriidad. Y el probleiiia se agrava debido a la relación hostil que pre- . 
doiiiina entre la biblioteca de Hell Gate y la zona que la rodea. 

Los bihliotecnrios no sdo  están inolestos por sus condiciones laborales sino que des- 
conllan de los parroquianos. 

A l  iniciar mi residcncia en aquel barrio. cuando todavía tenía ilusiones de un sector 
público que funciorinra bien en la zona. acompañé a Angel. un vecino de I I años. a la 
biblioteca pnra conseguir su cnrnet e intrtducirlo nl "inilngro dc los libros gratuitos". No 
tuvimos éxito y adeinás fiiiinos huiiiillados por un bibliotecario agresivo. Pensé entonces 
que creerían que yo era un drogndicto que ingeniaba un plan para robar libros utilizando 
la imagen inocente de un niño. Aunque ahora crco qiic tiilis hicn pcnsarían que yo era un 
pd6 f i l o  buscando atrapar a una nueva víctimn. E4 

( I ) MARStl. May Case: 7%0 Li/¿, <rnd Work of'rhr ~%rorhev ir, 1111 Irirrrsririd Arcw. W.D. disseriaiion. New York 
Ilnivcr\ity. 1932. p. 362. 

(2) Iikrrt. p. fi 1-62. ~hili& Bourgois - 

- 
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Oscar Janiger 
Doctor en medicina y psiquiatra 

Doctor en medicina. psiquiatra y durante muchos años profesor del Departamento de 

Psiquiatría de la Universidad de California. formó parte del pequeño círculo de científicos 

y literiitos del área de Los Angeles que inició, a mediados de los cincuenta. el uso de 

psictdélicos en reuniones sociales. y fue uno de los pioneros en teriipiii psiquedélica. 

Médico personal de Alan Watts. terapeutii de Cary Griint y otros muchos artistas de 

Hollywood. a principios de los años sesenta llevó a cabo un fiiinoso estudio sobre LSD y 

creatividad, con la piirticipación de centenares de pintores, escritores (coino Anais Nin). 

actores (Jack Nicholson. Jaines Coburn ... ). músicos (André Previn ...). También. durante 

diez años. fue director de investigaciones en el Hoines Center. la primera y duriinte mucho 

tienipo única organización para la viilidación científica de métodos de tratiiiiiiento no 

ortodoxos ni conveiicioniiles. Su Último libro es A Difirerit Kirid of' Hdiri ,q (Putiiain. 

1993). Tainbién fue la primera persona en los Estados Unidos en dirigir una investipacií,n 

clínica del DMT, o diiiietiltriptainina. sustiincia de gran potenciii visionaria. 

Es fundador de la Albert Hofinann Foundation. organización que. entre otros objetivos. 

pretende recuperar. organizar y poner a disposición del público en general, y de 

investigadores en concreto, la abuiidiinte dtciiiiientiici6n (libros. trabajos científicos, 

correspondencia. griihnciones sonoras. informes de investigación ...) generada en los 

cincuenta y sesenta en torno al LSD (Janiger es autor de LSD Ril>liogrtrl>l~~,/i .o~~i ~ I I P  1950's). 

Cuenta ya con importantes inateriales como los provenientes de Laura Huxley. Allen 

Ginsberg. Stan Grof: Huiiiphrey Osiiiond. etcétera. Este proyecto. ya eii marcha. es la fusií,n 

de dos pasiones o, dicho de otra iiinnera, dos fuentes de conocimiento. de Jiiiiiger: las drogas 

psicodélicns y las bibliotecas. En tal caso. i,a quién ine.ior recurrir para que nos de su opinií,n 

sobre el ~ a o e l  de las bibliotecas ~Úblicas en la difusión de información sobre droeas'? 

EWCAClON Y BIBUOTECA - 88.1998 
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Las bibliotecas, los mejores recursos 

Un análisis de hihliotecas públicas en el área del sur de California revela que son muy 

escasos los libros acerca de las drogas y sus usos. y que los ptcos que se pueden hallar 

clasificados como "disponibles" son casi imposibles dc encontrar en las estanterías. incluso, 

muy frecuentemente. se les considcra coiiio "perdidos" o "robados". Aquellos que se 

pueden encontrar están preiníitiiríimente desgastados. Esto es muy lamentahlc pero. de todos 

modos. demuestra el gran interés del público acerca de este tema y la falta de informacifin. 

La ctcrna preocupación de los medios de comunicacicín es pensar que. al difundir 

informacicín acerca de drogas ilegales y otros tcmas tabú. esa informacicín va, de algún 

modo, a estiinulnr o foiiicntar su uso. Esto se ha refutado una y otra vez. E l  mal uso de las 

drogas es demasiado endémico y peligroso como para no querer pararlo o tratar de limitarlo. 

y no permitir la puhlicaciíin y difusiíin de datos y hechos. 

El libre acceso a una informacicín no manipulada y no pre.juiciada es la mejor arma que 

tenemos en la así llamada "guerra de las drogas". Nuestras bibliotecas son los arsenales de 

estas armas y han demostrado ser los mejores recursos para diseminar la verdad. 

Hay muchos libros de universitarios españoles que son muy importantes y que están bien 

informados acerca de la historia de las drogas. de sus propiedades, y que cuentan con 

inli)rinación acerca de sus usos stxiales. 

Es esencial que nuestras bibliotecas no sigan el dicho popular de "lo que no conoces. no 

te hace daño". La  educaciiin y el conocimiento son los únicos antídotos seguros contra IU 
ignorancia. así como la base para una acciíin correcta. 

Existen, al menos, unos cien volúmenes publicados tan sólo acerca de las drogas 

psicodélicas. E l  uso potencial de estas sustancias ha estado marcado por la controversia. aun 

cuando la ingestiíin de algunas de éstas. por razones rituíiles o recreacionales. está bien 

documentada a través de la historia y su uso prevalece actualmente en casi ttdas Iüs 

st~iedades del inundo. 

Estas sustancias no tienen que ser confundidas con las drogas duras o adictivas como la 

heroína. cocaína. opio o morfina. El alcohol y el tabaco también han demostrado ser 

altaincnte adictivos. pero están aceptados legaliiiente en la mayoría de los países. Esta 

contradiccicín acerca de la legalidad en el uso de las drogas es una llamada a hacer una 

reevaluaciíin totnl acerca de nuestra actitud ante las drogas. para cambiar las ramificaciones 

tinancierüs y políticas de su uso y para tratar de trabajar con sus beneficios terapéuticos para 

la humanidad. 

No cxistc In así llamada "guerra de las drogas". sino sólo la vieja lucha del poder y del 

dinero. LW 

Oxar Janiger 
-- 

EWCACION Y BIBLIOTECA - 88. lm 
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Alexander Shulgin 
Químico y farmacólogo californiano 

Quíiiiico y I:,irni;iccílogo caliliirni;ino. Alex;iiider Shiilgiii ( 1925) es ui i  iiivestigiidor iiiI';itig;ihle. Doctor por la 

Univenitl;id de C;ili(iiriii;i y ;tutor de i i i i s  de 150 ;irtículos cieiitílicos en hiciqiiíiiiic:i. Shiilgiii es. después de in6s 

de tres déc;id;is de dedic;icitiii. el  iii;iyor qiiíi i i ico en I;i conihiii;iciiíii y explor;icicíii de ciiiiipiiestos psico;ictivos. 179 

de ellos se descriheii (iiiétt>dos de síntesis. iiiw9es de dosis. diir;iciiíii y resiiliiidos cu;ilit;iiivos) en I;i segiiiid;~ piine 

del lihro. escrito con sii iiii!jer Anii. Pilrkd: 11 c.lici~ti~url I o i v  .sft)~.\. ( Berkeley: TriiiisI'oriii;~ Press. IYY I ). Algunos 

de estos coinpuesios. coiiio el M I I M A  o éxt;isis. 2-CB. lo liiiiiili;~ tle los 2-CT. entre otros. tieiicii c;ir;icterístic;is 

particul;irineiite not;ihles. Ttdi is ellos. siilvo el MI>MA (del qiie fue. ;túti y todo. el ;iiitor de I;i priiiier;~ 

coinunicocitiii cientílice sohre sus electos en sereh huiiioiios eii 1976). so11 cre;iciones de Shulgin. I'ilikcil 

( P l i ~ ~ r i c ~ l i ~ l ~ i r ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ~  1 Ii<iiv, KIIO~I~ m i d  I.oiwl: t:enetil:iiiiiniis que he co i i c~ ido  y aiii;ido) eiiliireciti ;i I;ih ;iiitoritl;ides 

de W;isliiiigtoii y I;I prseciicicíii I'ue iiiipl;icihle: r e t i d a  de I;i liceiici;~ de la [>EA (Ageiici;~ Aniitlrogas 

Est;idoiiiiideiise) p;ir;i disponer de siist;iiici;i~ psico;iciiv;is p;ir;i ;iiiiílisis y estudios y. después de I;i esceiii('ic;icicín 

de un :is;ilto ;i I;i casi y Inhoratorici de los Shiilgiii con personiil vestido con escalii i idr;~~ de ;istron;iiit;i. un juicio 

que les inc;iiit;ih;i iodos los ahorros de sil vida: no Ilegiih:~ ;i los dtis ~ ~ ~ i l l o n e s  de psetiis. Siii enihirgo. iiiireti p i r  

donde. 111s JIP (Puntos de Iiiliiriii;icitiii p;ir;i Jtiveiies) Iicil;iiideses ol'receii Pi l tAd coiiio texto de lec ti ir;^ esciici;il 

par.1 los jtiveiies de 12 ;i 27 ;iños qiie husc;iii iiiliiriii;ici~íii sohre dnig;is. R~ie i i te i i ie i i te  los Shiilgiii ;ic;ihiii de 

piihlic;ir i i 'hkd (Rerkeley: Tr;insliiriii Press. 1997). E l  lector en esp;iRol puede eiicoiit;ir un ii i iprewiiitl ihle y hello 

texto de Shulgin ( " l ~ i s  psicofiriii;icos de diseño: presente y I'uturo". En: A,r~liipic~Ili,~o. n" 28. priiiiever;~ 1997). 

donde descrihe I;is car;icterísiic;is de su tr;ihijo. el  de qiiíniicci. coiiip:iriiidolo con el del pintor. 

Todo nuestro ;igr;itleciiiiieiito al doctor Sliulgiii. pues ;iI scilicit;irle su opin i~ i i i  sohre el p;ipc.l de liis hihliotecas 

púhlicas en I:i dil'usitiii de inl'oriiiacicíii sohre drogas. recihiti Iii peticiiíii con extr;iordiii;irio interés y tr;is un 

inoiiieiito de rellexicíii nos red;ictti Iii siguiente respiiestii que rel1ej;i hien sil c;iricter cieiitílico y su ii;icioii;ilidad 

estadounidense ( p i r  l o  de Iii hihliotec;~ c ~ i i i i o  lugiir. t;iiiihién. p;ir;i In inliiriiiecicín concreta. espcllic;~). 

Una biblioteca de También se puede busciir en IU literatu- 

consulta tiene 
que ,estar dispuesta ... 

Algunos de los libros que ustedes presen- 

tan en la bibliografía me son fiiiiiiliares. 

otros no. Aquellos que conozco pueden ser- 

vir como excelentes presentaciones de la 

historia de las drogas y de los aspectos 

sociales y culturales del uso de los drogas. 

Pero una biblioteca de consulta tiene que 

estar dispuesta a responder preguntas espe- 

cíficas. concernientes i t  drogas específicos y 

a sus específicas propiedades. Muchii de 

esta inforinación se encuentra en la literntu- 

ra científica actual y desafortunadiiiiiente 

gran parte de dicha inforinación sólo se 

encuentra en inglés. 

Un libro de consulta muy valioso (no 

existe en español hasta donde yo sé) es 

el Mrr-ck /tider. Consiste en una lista de 

datos de unos IO.000 fáriiiacos de uso 
. . . - - - . - -- popular y médico. con índices cruzados 

iexander Shulgin 
- - y extremadamente preciso. 

ra médica cientílica y técnica reciente y 

~ctudizi ida. Es esencial poner a dispo- 

sicicíii los valiosos bancos de datos (que 

deherían de ser gratuitos), incluyendo 

Md-Liric y Cltrrvrit Coritwts. Sólo 

existen en inglés pero son absolutainen- 

te indispensiibles. 

Un texto importante de consulta (y aquí 

sí habrá ejemplos en espnñol) de cada 

unil de las vnrias disciplinas que serán 

sugeridas por las preguntas que se for- 

mulen. 

- Química Orgánica. 

- Toxicologí~. 

- Genética. 

- Bioquímica. 

- Farinacología. 

- Un diccionario médico completo 

ingléslespañol. españollinglés. 

- Un buen texto de consulta sobre vita- 

minas. supletnentos alimenticios y . 

productos naturistas. 
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Política de información 
sobre drogas en Holanda 
o del dicho al hecho 

Del dicho ... 
Sobre el l ibro como herramienta de 

comunicación, y sobre la biblioteca como 
recinto del conocimiento libre, para toda la 
población, se han dicho las más bellas pala- 
bras. se han pronunciado los mrís grandes 
discursos. se han escrito los más herrnosos 
textos. La  biblioteca corno "universidad del 
pueblo", la biblioteca haciendo posiblc el 
"libre flujo de inforiiiación", la biblioteca 
como lugar para "la autoformación de la 
persona a lo largo de toda la vida". Los más 
nobles conceptos. 

Pero las bibliotecas generalmente estiín 
bajo la tutcla de una institución (ayunta- 
miento, ininistcrio. asociación...). las biblio- 
tecas son memoria y. por tanto. ~(diciadas 
por el podcr, y en las bibliotecas trablijan 
bibliotecarios y bibliotecarias, y a ella acu- 
den ciudadanos y ciudadanas, con su moral, 
sus miedos y certezas. sus prejuicios y sabe- 
res. 

Ni fuego ni Infierno (1) 

"En 1499. en Granada. el  arzobispo Cis- 
neros arrojó a las llamas los libros rnusul- 
manes, para reducir a cenizas ocho siglos de 
historia escrita de la cultura islárnica en 
España. 

En 1562. en Maní de Yucatán. fiay 
Diego de Landa arrojó a las llamas los libros 
mayas, para reducir a cenizas txho siglos de 
historia escrita de la cultura indígena en 
América. 

En 1888. en Río de Janeiro, el emperador 
Pedro 11 arrojó a las llamas la documenta- 
ción sobre la esclavitud en Brasil, para redu- 

-- 

cir a cenizas tres siglos y medio de historia . Ramón Salabema 
escrita de la infamia negrera. - - - 

En 1983, en Buenos Aires, el general - 

Reynaldo Bignone arrojó a las llamas la 
documentación sobre la guerra sucia de la 
dictadura militar argentina, para reducir a 
cenizas ocho años de historia escrita de la 
infaniia carnicera. 

En 1995. en la ciudad de Guatemala, el 
ejército arrojó a las llamas la documcnta- 
ción sobre la guerra sucia de la dictadura 
militar guatcmalteca, para reducir a cenizas 
cuarenta años de historia escrita de la infa- 
mia carnicera" (2). 

Pero no. no nos pongamos tan ardientes. 
Además del fuego existen también otros 
métodos más fríos. aplicables a otros ámbi- 
tos. a aquellos donde la información no 
puede circular pues es tahú, es decir, se 
decretó la no información. Un país donde 
las drogas es un terna tahú es Francia. Así se 
decretó. El artículo L.630 del código de 
salud pública castiga con cinco meses de 
prisión y SOí).o(M) francos ( 12'5 millones de 
pesetas) el hccho de provocar el uso de estu- 
pefacientes o de "presentar [este uso) bajo 
un aspecto Iavorable". Eso ha provocado, 
además de una considerable desinforma- 
ción, que, en estas últimas semanas, el pre- 
sidente dc Act-Up París haya comparecido 
ante un tribunal correccional de París por 
haber distribuido en una manifesiación un 
pantleto titulado Me gustu e l  éxtctsis, o que 
el responsable de Éditions du Lézard, cdito- 
rial especializada en información sobre dro- 
gas y en cuyo fondo podemos encontrar 
muchos de los libros que recomendamos en 
las paginas de este dossier, fuera convocado 
por la brigada de estupefacientes en el 



DROGAS Y BIBLIOTECAS PUBLICAS 

'A diferencia de los medios de 

cornunicacion masiva, la 

biblioteca no tiene que ser un 

instrumento para lograr la 

conformidad. Aquellos son 

declarativos. la biblioteca es 
interrogativa, que decia Jesse 
Shera" 

marco de una investigacifin llevada por un 
juez que ya consiguió. en mayo de 1997, 
basándose en el artículo L.630, la incauta- 
ción de diversas obras sobre el cannabis en 
librerías del norte de Francia. 

Ante tal situación. I I I personalidades del 
mundo cultural e intelectual francés presen- 
taron públicaiiieiite un inanifiesto. a iniciati- 
va de Act-Up Piirís. donde. entre otros aspec- 
tos. señalaban: "Ese silencio iinpuesto no 
solamente es injusto. es peligroso. Prohibien- 
do todo debate sobre la práctica de las drogas, 
el iirtículo L.630 impide toda inforiiiaci<in 
sobre sus interacciones con otras sustancias, 
toda advertencia contra los productos adulte- 
rados. t tdo consejo de uso" (3 ). 

El bibliotecario con su escudo 

Las bibliotecarias y bibliotecarios son 
también ciudndiinos y. en tal sentido. recep- 
tores de las informaciones vehiculadas por 
los grandes grupos de coiiiunicación. Y tie- 
nen sus iniedos y sus certezas. su concep- 
ción del bien y del inal y. en consecuencia. 
unas actitudes para evitar esos males a los 
usuarios de la biblioteca. 

En 1989 se editó el libro Censures et 

hihliotliCqirc~s cirr X X  si&c.lc. (4) .  All í  se inclu- 

yen las conclusiones de un estudio que las 
autoras realizaron. a partir del análisis de los 
discursos de los propios bibliotecarios y de 
la coiiiposición del foiido de alguniis bihlio- 

tecns. Después de los libros o revistas por- 
nogníticas, el teina o género más excluido. 
percibido por los propios bibliotecarios 
como una exclusión legitiiiiada. es el de: 
" k r s  ohnrs c l c ~  ripo cIoc~rrrrie~rtrc~l o 'trsrinio- 

riio' qrtcJ rrlic~rtrrrri el <~ortsurrio c k  c l ro~r i .~  

ciiouis o h1c11irli1.v o qrtc rriciritiancvr uricr crrrihi- 

giic~rlrrtl rri rc.lcicicír1 en11 I m  prckticcrs taxi- 
ctirrrcuicrs. Tidos los bibliotecarios entrevis- 
tados hati afiriiindo controlar muy eslricta- 
inente estas obras. pnriiculiiriiiente por el 
acceso a los secciones adultas de los adoles- 
centes. Consideriin que se tiiita de unii acti- 
tud de protección a la juventud y no de cen- 
sura. A los textos de literiitura clásica o de 
etiiología no les alcanza este veto. y tanto 
inás cuando su reconociiiiiento literario es 
grande. Así. se encontrará hcilinente Los 
perrirísos iirtiticiirkc~. de Charles Baudelaire; 
Coriociniic*rito por los cihisnios. de Henri 
Michoux. o las obras del etnólogo Castane- 
da. pero inás difícilmente algunos textos de 

Aldous Huxley o de los poetas eléctricos 

.frcrn<w~s "(S). 
Pero además. todos lo sabemos. desde e l  

frutero que coloca su inercnncia en el iiios- 
trador al presentador de Ins noticias de tele- 
visón o el gran hiinquero. ttdos sabeiiios 
mostrar y esconder. hacer algo visible o 

invisible. facilitar o dificultar, anunciar o 

silenciar. Y no hace falta llevar los docu- 
mentos incómodos al Infierno. hay otros 
métodos: ponerlo en un rincón. préstaino 
indirecto. desatender el tema (no inlBriii;irse 
de las novedades editoriales ...). Escohotado, 
como usuario, así lo dice: "Por razones que 
se me alcanz:iii. pero no comporto. ser obje- 
tivo y práctico a la vez en este campo exige 
hoy visitar bibliotecas especializ:idas, 
sumergirse en abstrusos manuales de toxi- 
cología. y sufrir entretanto In proiiioción de 
embustes: buscar datos fidedignos resulta 
tan difícil como desaconsejado de i n d o  
más o inenos explícito. aunque florezcan en 
cada esquina dispeiisarios legales o ilegales 
de distintas drogas" (6). 

;,Existe un tiinhral donde la informaci6n 
se convierte en perjudicial'? Si un libro está 
editado. en las libreríiis. ,alguien puede 
otorgarse el derecho de negar su acceso en 
la biblioteca a un usuario (sea quien sea) 
que quiere coiisultarlo pero no adquirirlo'?. 

La inayor parte de Ins veces la infimiia- 
cifin sobre drogas o es propaganda prohibi- 
cionista o se inscribe en una estrategia de 
desinforiiiación. Pero. a diferencia de los 
medios de coniunicación iiiasivii. lu biblio- 
teca no tiene que ser un instrumento para 
lograr la conlimnidui. Aquellos son decla- 
rativo~. la biblioteca es interrogativa. que 
decía Jesse Sher~  (7). 

... Al hecho 
Holanda tiene casi la extensifin de Extre- 

madura. Quince iiiillones de habitoiites le 
hacen ser uno de los cinco países de inundo 
con iiiiiyor densidad de pobliicifin. A eso 
hay que añadir las 120 inillones de chezas 
de ganado que existen en sus cien iiiil 
haciendas. Los trabqjadores iiiigriintes cons- 
tituyen cerca del 5% de Iii pohlncióii econ<i- 
micainente activa y Holanda es el tercer 
productor iiiundial de gas y piirticipiinle des- 
tacado en la actividad petrolera. Tiiiiibién 
uno de los países que inás recursos destina a 
la asistencia al desarrollo en el Tercer 
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Muiido. en porcentaje de su producto 

nacional bruto. 

La ediciiín holandesa. desde hace siglos, 
,i tiiente .se es vigorosa e internacional. Actii. I 

editan unos 15.(MM) títulos al iiho. buena 

parte de ellos en otras lenguas. especial- 

iiierite ingles. Pero es un país, tan lejnno del 

nuestro. que las librerías se sienten nbruiiia- 

das por el peso del préstamo bibliotecario. 

En 1990. en un país de quince iiiillones de 

habitantes. retengámoslo, se vetidieron 27 
iiiillories de e.jeniplares y las bibliotecas 

prestaron 1 17 millones de libros. 
Holanda también ha sido históricamente 

refugio de intelectuales perseguidos en sus 

países y, desde los años sesenta. Aiiisterdain 

fue una de las capitales europeas de la con- 
tracultura. La relación de la sociedad holan- 

desa con las drogas no es de hoy. Ya a pri- 

ineros de los setenta el gobierno encargó la 

elaboracicín de diversos inforiiies (que se los 

leyó) sobre distintos tipos de drogas y sobre 
los derivados del cáñamo en concreto. La 

conclusión, respecto a estas últitnas sustan- 

cias. fue que si no querían fomentar ebrie- 
dades rnás tóxicas (como las provt~adas por 
la nicotina, alcohol. estimulantes, antidepre- 
sivos ... ) lo que había que hacer era periiiitir- 
la. O dicho en las recientes palabras de un 

inforrne oficial sobre la política de drogas: 

"La base de esta política es la consideroci6n 

de que tolerando bajo condiciones claras la 

venta de drogas blandas. se contrarresta el 

consumo por los jóvenes de sustancias tóxi- 

cas iiiás peligrosas" (8). Ya en 1973 el 
gobierno holíiticlés se mostró I'avorable a 

una completa legnlizacicín del cáñaiiio. La 

presión estadounidense lo abortó. Pero una 
ley de 1976 estableció la Ilainnda "prohibi- 

cicín suave" -que íiplicaba uno siiiiplc multa 

a quien tuviese nienos de 30 gramos-. 

Actiialrncnte la ley holandesa prohibe 
importar hachís y cultivar industrialinente 

marihuana. pero centenares de cafeterías 

(c~&sl~op"), distribuidas por todo el país 
(unas 150() en l992). venden ambas cosas a 

cualquier persona mayor de 16 años, edad 

prevista por la ley para vender bebidas alco- 

hólicas. Véamos algunos datos que nos 

ofrece Escohotado (9): "Estas actividades 

pagan impuestos formales. produciendo 
fondos más que sohrados para paliar el 

íibuso de otras drogas. Holanda mantiene la 

inejor red asistencial del inundo para alco- 

hólicos y otros ioxic6manos. que proporcio- 

na asesoramiento y cuidados gratuitos al 

90% de ellos, algo sin poralelo siquiera 

remoto en los detiiás países. Uno de sus fru- 

tos es la convergencia más baja del planeta 

entre sida y uso de heroína. niuy inferior a la 
española o la francesa y diez veces inferior 

a la de Estados Uiiidos. donde la tiiera pose- 

sión de una aguja o jeringiiilln constituye 
delito. Holanda es también el país europeo 

con menos adictos ( 13 por cada iiiil habiian- 

les, frente a una media europea de 26). y 
menos muertes por sohre(1osis; en 199 l. por 

ejemplo. hubo allí 42 casos de iiitoxicacicín 

mortal atribuida a heroína ( o  adultcrantes de 

esa droga). mientras en España rondaban los 

YH). (...) Por otra parte, la venta legal de 

hachís importado y marihuana cultivada en 

Holanda no ha rnultiplicxio el número de 
usuarios. que se mantiene relativainente 

estable desde hace década y inedia. Por 

ejemplo. la proporcih de consumidores 

holandeses entre 1.3 y 25 años es inlkrior en 

cinco puntos a la alemana. coino puso de 

relieve hace ya tiempo el Ministerio de 

Sanidad holandés. A finales dc los años 

ochenta. una encuesta cifr6 los usuarios 

nativos habituales en unos 3o().oí)o -menos 

del 2% de la población-. cosa notable 

teniendo en cuenta que España y otros 
varios inieiiibros de In UE superan muy lar- 

gamente dicho porcentaje. El 75% de la 

población adulta no h;i probado aún esta 

droga. aunque sólo en Aiiisterdain la vendan 

más de trescientas cafeterías. y el servicio 

telefónico Blow-home lo ofrezca a domici- 

l io en varias ciudades". 

A l  igual que en otros ánibitos (eutanasia, 
aborto. actos o productos eróticos, antise- 

grcgación. ayuda al desarrollo en el Tercer 

Mundo. presencia de hoiiiosexuales en el 

ejército). la política holondesa de drogas se 

tiindainenta en reducir al iriínimo los efectos 

estiginatizadores. una perspectiva no iiiora- 

lista y pragmatismo. inucho pragmatistno. 

adeinás de una defensa a ultranza de las 
libertades individuales. También, y esto es 

importante para nosotros. una activa políti- 

ca de inforniacicín sobre drogas. 

En 1995 se publicó el irili)rme P o l i ~ i i ~ r  de 

drogtrs cw Holrrmltr: co~~t i i~ i r i r l t r~ l  y ctrrnhio 

( IO), una evaluacih. reali~ada por el Minis- 

terio de Salud, de In política sobre drogas de 

los ultiriios 20 años. El informe ratifica la 

política llevada y establece algunos cniiibios 

(dadas las continuas presiones de los gobier- 

'Holanda mantiene la mejor red 

asistencia1 del mundo para 

alcohólicos y otros 

tox~cómanos, que proporciona 

asesoramiento y cuidados 

gratuitos al 90% de ellos, algo 

sin paralelo siquiera remoto en 

los demás paises". 

(A. Escohotado) 
- 
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"Las bibliotecas serán un 

colaborador ~nteresante para los 

poderes públicos y para las 
organizaciones de los ámbitos 

de la salud pública, cultura y 

educación, únicamente si 

pueden garantizar que la 

información llega a tocar a 

todos los cil~dadanos.. . En una 

sociedad democrática y de 

información compleja. la 

biblioteca es un centro de 

orientacion para todos y antes 

que nadie para los más débiles 

de nuestra sociedad' 

( L b  PopmaJ 
-. -~~ 

nos europeos vecinos y Estados Unidos). 
especinliiiente en rel;icicíii con los turistas 
provenieiites de los países nlednños que van 
a adquirir lo  qiie en su país no pueden. Por 
ello. reducen el iiúiiiero de gr;iiiios (de 30 a 
5) que se pueden adquirir en una cafetería. 
l o  que fuiidaiiiental iiieiite afecta a los visi- 
tnnies señnlndos. 

Pero l o  que el inforiiie reccilca una y otra 
vez es la iiiipori;incia de un;i polític;~ públi- 
ca de infbriiiucicíii: "En el c;iso de la adic- 
ción a las drogas el viejo refrán ' i i i i s  vale 
prevenir que cur;ir' es particuI;~r~iiente ver- 
dadero. La  iiivest igncicíii iiiuestr;i que el Lic- 
tor preventivo decisivo p x r i  los jdveiies es 
tener un suficiente conoci~iiieiito de los ries- 
gos. Desde h;ice iiiiichos nííos el N I  A D  1 lns- 
tituto Holandés p m  Alcohol y Drogas1 ha 
llevado a cabo un considerahle iiúiiiero de 
actividades de inforiiiacicín dirigidas u los 
jóvenes. en colahoracicín con los depnrta- 
mentos municipales de salud y los centros 
educntivos". Instituciones esenciales en esta 
política de inforiiincicíii son tuiiihiéii las 
Sr!/i>r. Hoirsc. (que aiialimii grot uitaiiiente 
cualquier iiiuestra de droga callejera y suini- 
nistran infiwiiiacicín precisa sohre electos 
primarios y secundarios) y los Inhoraiorios 
aiiihulaiites que se eiiipl;iz;in. con la iiiisiiia 
tintilidad. a In entrada de algunas discotec;is. 
Pero. , y  las bibliotecas públicas'! i,qué papel 
desempeñan7 

Bibliotecas públicas 

L a  historia de las bibliotecas púhlicas 
holandesas ( I I ) se reduce casi n I;i del siglo 
XX y. inás en coiicreto. n partir de 197.5. Ese 
año una ley de hihlioteciis deteriiiin;irín un 
marco reglniiieiit;irio y coiicretiznría el 
coiiiienzo de uiin política mhic iosn (que ha 
foriiindo en 20 años una de las mejores 
redes bibliotecarias europeas). Verdadera 
piedra angular de In evolucitíii de Ins hihlio- 
tecw holniidcsns. la ley se ceiiirahn eii las 
nociones de ploniticncicín (instaur;iiido Jeta- 
Ilados procediiiiieiiios de plniii ticucicíii tria- 
ni id. obligatorios a todos los niveles) y 
desarrollo. Tres son. desde entonces. los 
valores en los que se centra In lahor hihlio- 
tecaria: ploiiiticacicín. eticncio (la coopera- 
ción constituye el fundaiiieiito de la iiili-aes- 
tructura hibliotec;iria y la red el niotlo de 
organizacih fuiidniiient;il) y pr;igiii;itisrno. 
Si  en los años sesenta el porcentaje de la 

población socia de uno hihlioteca era del 
5'8%. en 25 años p;isu al 29%. 

La  citndn ley de 1075 fue sustituida en 
1987 por oirn sohre protecciiíii s t ~ i n l  que 
englohn iiicdidns rel;itiv;~s n hihlioiecos en 
un conjunto de disposiciones sohre difereii- 
les cuestiones socioculturnles: eiiinnci- 
pncicíii I'eiiieiiina. osisteiicia y ayuda social. 

deportes y tieiiipo libre. 

Si  quereiiios hacer un retrato de las 
bihliotecns púhlicas hol;iiidesas actuales. l o  
priiiiero que hay qiie señalar es qiie el prés- 
taiiio es su t'iiricicín fuiidaiiient;il. Adciiiás, 

hay otros iispectos taiiihiéii reiiinrcnbles: la 
señolizacicíii coino un;i de 1;is esir;itegi;is 
iiilís estudiadas y aplicadas para el acceso y 
;iutorioiiiía de los iisiinrios. el expurgo como 
técnica bihliotecoiicíiiiicli muy exteiidid;~. la 
aiiiplitiid de los horarios de aperiura. las 
iiccioiies de lucha contra e l  aiiell;ihetismo 
funcional ( principaliiieiite entre In pohla- 
cicíii inmigrante) y la integr;icicín de la 
biblioteca en el cíiiihito I w n l  (estableciendo 

lazos con el tejido aswi;itivo local). 

Información sobre drogas 

Desde 198.1 las bibliotecas púhlicas 
hol:iiidesns truhiijan en col;ihorncióii con el 
Servicio de Inforiiincioiies del Estado. en el 
proyecto Apnrt;ido Postul S 1. por donde se 
vehicula iiili)riiinci<íii sohre los prohleinas 
qiie la Adiiiiiiistrncicíii quiere exponer n la 
atencicín del ptíhlico (iiili)riiincicíii sobre 
iiiipuestos. desechos quíiiiicos. drogas, 
alquileres y viviend;is. sida...). Men- 
sualiiieiite Ins bibliotecas reciheii un lote de 
folletos. trípticos. iriforiiies. sohre estos 
;isuntos. tanto para In coiisultn en sala coiiio 
para dárselo a los iiiiercsndos. A l  ii i isii io 
tieiiipo se realizan caiiipníins puhlicitnri ;~~ 
de televisidii que iiiv;irinhleiiieiite lin. '1 1' izan 
con la frase "Para iiiás iiifi)riiiacicín. dirijase 
a su estafeta clc correo o a su hihlioicca". En 
algunos casos la bihlioteco nñnde un valor 
supleiiient;irio n eslas ciiiiipnñas de inloriiia- 
cicíii orguiiiz;iiido exposiciones de lihros, 
elohoriiiido hibliogrnfí;is sobre el iiiaterial 
existente en las hihliotec;is. etcéterii. 

Otra experiencia. iiiás reciente. se centra 
inás especíl'icaiiieiite en la iiifi)rtii:icicín 
sohre la salud (dcoholisnio. eutniinsin. sida. 
drogas...). I3ad:is las nuevas coiiduct;is de 
creciente eii1ancip;ición de los pacientes y 
consuinidores (In autoiiiedic~cicín). el coste 
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econóinico de la atención sanitaria y la 

importancia que el público de las bibliote- 
cas. según diversos estudios, concede a la 

salud. el Centro Nacional para la Informa- 

ción sobre la Snlud, el Centro Nacional de 

Coordinación de los Servicios Municipales 

de Salud y el Centro Holandés de Bibliote- 

cas y de la lxctura (NBLC), decidieron 

poner en marcha un plan de inli)rmación 

con dos canales de transmisión: una base de 

datos electrónica y un sistcrnia dc distribu- 

ci6n de iriaterial de inforiiiaci6n. 
La  base de datos es una guía electrónica 

(Infodisco de los Pacientes y Consumidores) 

que recoge todos los folletos y tripticos dis- 

ponibles. al igual que un directorio de todo 

tipo de organizaciones y asociaciones de 

pacientes, y una hemeroteca de artículos 
divulgativos pero serios. Si en un primer 

moiiiento esta base de datos se dirigía más a 

un público profesional. luego se elaborcí otra 
versión para el  público en general. Esta base 

de datos está disponible en algunos centros 

sanitarios y en las bibliotecas públicas. 
Coino en Holanda se editan anualmente 

unos 2000 folletos y trípticos de temas rela- 
cionados con la salud. el objetivo que se 
propusieron las instituciones señaladas fue 
de poner a disposicih del público un 

paquete completo con los que podríamos 
Ilaiiiar "40 principales" o "IO() principales", 

en las bibliotecas de diferente tamaño de la 

red. Un  centenar de bibliotecas comenzaron 

con esta experiencia. 

Y queda una tercera experiencia. miís 

especílica, dirigida directamenie a los jóve- 

nes. 

Información para jóvenes 

A partir de 1993 se han ido abriendo en 
numerosas Itwalidades holandesas los Ila- 

mados Puntos de Inforinación Juvenil (JIP). 

En el momento actual existen mis  de 120. 

de ellos 30 con acceso rwh. Una décima 
parte. 12. se ubican en bibliotecas públicas. 

Los JI P son lugares para jóvcnes entre 12 y 
27 años. donde se ubica información sobre 

vivienda, subsidios de desempleo. sexo, poli- 

cía, educación. trabajo y drogas. Estas son 
preguntas típicas en un JIP: "busco una 

vivienda, ;,a d6nde puedo dirigirmes?"; "la 

policía inc puso una multa. ;,qué tengo que 

hacer'?"; "si me pegan en ini casa. ;,dónde 

puedo ir'?"; "cuando hacíamos el amor el con- 

d6n se rompió. ;qué puedo hacer'?": ";.culínto 
es el salario iiiíiiiino'!": "utilizo diariamente 

drogas, ;,d(índe puedo ir para dejarlo?". 

En el JIP se puede pedir inli)rmacií>n. 

conseguir folletos inforiiintivos, buscar 

direcciones y telélimos, obtener consejo, 

asesoramiento sobre cómo dirigir una carta 

o llenar un foriiiulario. T;iiiibién dirigen a 
los intcresodos a otras instniicias más con- 

cretas. Además el JIP da coiisulta a padres. 

trabajadores sociales. educndorcs. 
La información sobre drogas que sumi- 

nistran los JIP es completísiiiia tanto por 

las sustancias contempladiis (alcohol. cafe- 

ína, nicotina, hachís y derivados del ciña- 

mo. inhalantes como pegniiiento. benzina 

y éter. I.SD. psilocibina y iiiescalina, tran- 
quilizantes, éxtasis. anfetaminas, cocaína. 

heroína) como por la manera de abordar 

los temas, lejos del tremendisirio. Además 

de esia información sobre sustancias con- 

cretas, también disponen de iiiatcrial sobre 

temas aledaños como "sida e inyectnbles". 

"¿cómo beber inenos'?" o sobre adicciones 

no provocadas por el consumo de sustan- 

cias. pero no por ello menos adictivas, 

como la ludopatía. 

En este contexto, donde la información 

pública es tan abundante y acccsible. y no 

s6lo cuantitiitivairicnie. sino por estar dirigi- 

da a grupos especíl'icos de la poblaci6ii. la 

biblioteca pública ha aprendido a irabajar con 
otras instancias. con los tríibajadores socia- 

les. con las instaiicias de salud. con especia- 

listas. L.éo Popiiia ( 12). veterano biblioteca- 

rio holandés. decía en 1994. rcliriéndose a la 

función que puede desempeñar la biblioteca 

coirio integrniitc de un sistema de inforina- 

cióri pública: "En mi opiiiióii. para deseiiipc- 

ñnr una liinción en las ciiestioncs nacionales. 

lacredibilidad y la Icgitiinidad de las bibliote- 

cas depende de su propia capacidad pnrn unir 

sus fuerzas y crearse una iiiiagen nacional. 

Las biblH)tecas serán un colaborador intere- 
sante para los poderes públicos y para las 

organizocioiies de los áiiihitos de la salud 

pública. cultura y educnción. únic:tiiiente si 
pueden goraiitizar que In inli~rmacióii llega a 

tocar a todos los ciudatl:iiios". Y para ser más 

concreto. señnlaba a coiitinuación: "En una 

sociedad democrática y de iiili)rinación com- 

pleja. la bibliotecaes un ceiitrode orientación 

para todos y antes que iiadic para los iniís 

débilcs de nuestra sociedad". 

Y esto, otra vez. son bellas palabras. 

( I )lnlieriio: noiiihrc que. a partir 
t lc l  \. XVII. se ilioi ;iI e\l>acio 
dc I;i\ hihlioiec;i\ i'r;iiicrs;is 
doiiile criiii gu;ird;iilos los 
libro.; proliihidoi.;. 

(2 )  GAL.IiAN0. E.: "Meiiioriiis y 
de~iiieiiiori:~.;". Eii: fi,u,<.htr. 4 
i ihr i l  1997. 

(3 )  11, Mririrlr*. Zh Evr icr  IWR. 
(4)  KIIHI.MANN. M.: KUNTZ- 

MANN.  N,: BEI.I.OIIH. H.: 
Ciwsiin, 1.1 I~il~licirli?qrrr~.c rii i 
XX .tii.<.lr,. Riris: Cercle de I:i 
I.ihriiirie. IWY. 

( 5 )  (;riilni l i i e ~ i r i o  con\tituido 
principili i iciite por Jc;iii- 
í 'hr i~toipl ir  Railly. ('h;irles 
Uuiis y ('l:iiide Pelicu. 

(6 )  ESCOHOTADO. A.: A/~i.crr- 
<li<virk) <Ir, 1rr.c eIrri,qrc. 6' ccd. 
B;ircelon;i: An;igr;iiiia. 1997. 
p. 13. 

(7) SHERA. J.l l.: l ~ ~ s , / i r r i ~ l r r r ~ i i ~ ~ i -  
ros r/e, Irr rvl tr~m.i~ir i  hildit~/<,- 
<.olrí,qi<.ci. hlénico: IJNAM. 
1990. p. 103. 

( X )  E l  iiil'ornie. cn ver\iím inglesa. 
1)i.iigv policv ir! rlw Nthv- 
lc1r1rl.s: c o l l r i r i r l i ~ ~  r1r111 c l i l l r ~ ~ ~  
piicdc coiisul1;irsc cn 
http:llnd~rland.dro1flexLnUml 
d~yniilallllinde~.h(in 

(9) ES<'OH( SI'ADO. A,: 111 crrev- 
ricíri (Ir4 c.ríRtrriiti. Barcelona: 
Aiiiigraiiia. 1W7. pp. 10-2 1. 

( IOI Id. op. cit. 
( I I I P:ir;i iiiús iiili~riii:iciiín sohre 

las hihlioirciis púhlic;i\ 
1iol;inilcs;is puede consii1l;ir- 
se: 
DARROHERS. M.: " I xs  
Pay\-hs" .  En: P0UI.AIN. 
M .  (dir. ): l p v  hil~lirirlii.qrr<~.v 
~~rt l~l iyir<*.c <*rr Errrrilw. P;iris: 
Ccrclc de IU I.ihciiric. 1992. 
PP. 275-308. 
VII.I.AK PÉREZ. J.: "P;ino- 
raiii;i de I;i\ hihl i i i ieca~ p M i -  
c;is Iiol;indcs;i\". Eii: I::vrrrrli~rc 
hil~lirirr~<.errirfi: rir<vireirieu rIc 
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De drogas y usos 
25 (y más) libros para una biblioteca 

ARANA, X.; MARKU, l. (coord.): Los 
agentes sociales ante las drogas. 
Madrid: Dykinson, 1997. 2 9 2  p. 
2.500 pts. 84-81 55-304-2 

pública 

Esta bibliografía se ha elaborado pensando en las bibliotecas públicas. Por ello tiene un caidcter 
multidisciplinar (de la historia a la botánica, del testimonio a la antropología, de la literatura a la 
sociología), no sumamente especializado y la pretensión de dirigirse a todos los públicos que 
acuden a una biblioteca pública y que estén interesados en el tema. 

Ha habido algunos ámbitos que no han podido cubrirse (aunque la edición en lengua espaiiola 
sobre drogas es bastante amplia y estos últimos años crece claramente). como los que pueden cubrir 
Géopolitique des drogues (Paris: La üécouverte. 1995). interesante documento de edición anual 
sobre la evolución de la producción. tráfico y consumo de drogas, o el Allus mondid des drogues 
(Paris: PUF. 1997). que cubre. con un centenar de mapas, aspectos históricos, económicos, 
sociológicos, culturales y comerciales. los dos elaborados por el Observatoire Gtopolitique des 
Drogues. 

A su vez, otros libros que en su día fueron editados en espaiiol pero que hoy estan agotados o 
son de difícil localización han quedado fuera de la lista. Es el caso de los interesantes Aluciti(ígenos 
y chui~icmismo 1 M. J. Harner (Barcelona: Labor, 1976). La ideologíu de Iu drogu y IU cuesricíri de 
las drogus ligerus / G .  Jervis (Barcelona: Anagrama. 1979). Los ducincígenos: de la concepcihn 

indígerin u una nueva psimterupiu 1 S. Roquet y P. Favreau (México: Prisma, 1981) y LSD: los 
secretos de la experiencia psicodélica 1 R.E.L. Masters y J. Houston (Barcelona: Bruguera. 1974). 

El Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñati organizó en 1994 y 1996 
dos talleres de trabajo en relación con las 
drogas. Del primero se recogieron las dis- 
tintas intervenciones en Normas Culturas 

en l a  construccicin de la  "Cuestión Droga" 
(Barcelona: Hacer, 1996) y del segundo en 
la publicación que ahora comentamos. En 
ambos casos se pretendían articular marcos 
de encuentro interdisciplinares que permi- 
tieran conocer la situación presente y refle- 
xionar sobre propuestas de cambio en los 
modelos de atención. en las directrices polí- 
ticas y sobre las tendencias socio-jurídicas. 

Las quince comunicaciones aquí recogi- 
das enfocan la cuestión desde los ámbitos 

comunitario. económico. sanitario y jurídi- 
co. Así, entre otros, se analiza el comporta- 
miento del mercado de las drogas ilegales, 
retratando y cuestionando aspectos de las 
políticas públicas orientadas por el prohibi- 
cionismo; algunos aspectos del mercado y 
usos de las drogas en Holanda y Marruecos; 
modelos. experiencias concretas y reflexio- 
nes sobre la intervención sanitaria y tera- 
péutica y su proceso de privatización; análi- 
sis crítico del nuevo Código Penal; o la 
constmcción social del llamado "problema 
droga" y el diseño de nuevas políticas. En la 
presentación. los coordinadores señalan que 
el libro va dirigido "a quienes determinan 
las políticas sobre drogas. a los sanitarios. a 
los juristas. a los educadores. a los difusores 
de opinión en general y.... a todas aquellas 
personas interesadas por todo este fenóme- 
no social siempre que su lucidez y toleran- 
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cia les permita acercarse a 'otra..' posiciones 
diferentes al saber preconcebido". 

BEN~TU, F.: En fa tierra mágica del 
peyote. México: Era, 1988. 189 p. 

Fernando Benítez ( 19 12), periodista, 
director de suplementos cultuniles, novelis- 
ta, es una de las figuras claves de esta 
segunda mitad del siglo en la cultura mexi- 
cana. En los años sesenta comenzó la edi- 
ción de una serie de textos -mezcla de 
antropología, testimonio, denuncia, reporta- 
je, etnología ...- recopilados en el compen- 
dio de cinco volúmenes, 15)s indios de 
México. Indios que desde los tiempos de la 
Colonia hasta el momento actual viven en 
una situación dc rechazo, etnocidio y feroz 
desprecio por sus personas, culturas, reli- 
giones y tradiciones. Pero estas culturas son 
tan vigorosas que cinco siglos de colonialis- 
mo externo e interno no han conseguido 
extirparlas. Benítcz prescinde del pintores- 
quismo y adopta una actitud respetuosa de 
entender los valores culturales que le son 
ajenos o desconocidos. 

Tanto En la tierra mágica del peyote 
como Los hongos alucinantes (México: 
Era) forman parte del compendio citado. En 
los dos nos ofrece un testimonio de primera 
mano. En el primer caso, es un relato del 
pueblo huichol, pleno de ceremonias, pere- 
grinaciones de varias scmanas a su territorio 
sagrado en el desierto en búsqueda del 
peyote -una de sus divinidades-, cosmogo- 

jóvenes españoles actuales y que, entre otras 
características, se distingue por ser una 
droga totalmente lejana de la violencia y 
autodestrucción y potenciadora de las rela- 
ciones interpersonales y afectivas. Capdevi- 
la va señalando sus aspectos históricos, 
efectos físicos y psíquicos, uso terapéutico, 
aspectos químicos, y, ya finalmente, su rela- 
ción con el movimiento ucid house, la ruta 
del bakalao y el movimiento techno. La 
obra se cierra con amplia bibliografía y, 
sobre todo, un excelente informc farmacoló- 
gico de la MDMA a cargo de Geri D. Rose 
Defrese. En resumen, un libro informativo, 
legible por todo el mundo, y que tiene la vir- 
tud de ser quizás el más completo de los 
escritos en español sobre esta sustancia tan 
de moda. 

CASTOLDI, A.: El texto drogado: dos 
siglos de droga y literatura. Madrid: 
Anaya & Mario Muchnick, 1997.280 p. 
2.450 pts. 84-7979-394-5 

Alberto Castoldi, profesor de la Universi- 
dad de Bérgamo, presenta en su riguroso, 
bien documentado c interesante libro el tra- 
yecto por el que numerosos escritores han 
buscado la conexión entre droga y creativi- 
dad artística en estos dos últimos siglos. 
Cada capítulo se dedica a una sustancia 
(opio, hachís, morfina, éter, cocaína, mesca- 
lina y LSD) y los escritores que con ella 
experimentaron. Los efectos de las distinta$ 
sustancias son descritos por medio de 

conocer los contextos rituales en los que se 
ingieren estas sustancias. 

CAPDEVILA, M.: MDMA o el éxtasis 
químico. 
Barcelona: Los Libros d e  la Liebre de 
Marzo, 1995. 166 p. (Prólogo d e  
Antonio Escohotado. Apéndice técnico 
y bibliografía d e  Geri D. Roce Defrese) 
1.700 pts. 84-87403-20-4 

Extenso reportaje sobre esta, en cuanto a 
su uso, joven droga, tan extendida entre los 

que desarrollaron sus experiencias. 
Una buena puerta de entrada para el acer- 

camiento a los textos ya clásicos de, por 
ejemplo, Thomas de Quincey (Confisiones 
de un inglés comedor de opio. Madrid: 
Cátedra. 1997). Charles Baudelaire ( h s  
paraísos urtificiales. Madrid: Akal, 1993), 
Walter Benjamin (Haschisch. Madrid: Tau- 
nis, 1995) u Ocvavio Paz (Corrienre ul tem. 
México: Siglo XXI, 1967). 

Hace años .se publicó un libro interesan- 
tísimo editado por Peter Haining: El Club 
del Haschisch: La droga en la literutura 
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(Madrid: Taurus, 1977). pero en el momen- 
to actual está agotado. 

Otro libro reseñable en un ámbito cerca- 
no es el de Pedro Uris: Alucinema: Las dro- 
gas en el cine (Barcelona: Royal Books, 
1995). 

"DROGAS: SUBSTANCIA Y 
ACCIDENTE" 
En: Archipiélago: Cuadernos d e  crítica 
d e  la cultura, no 28, primavera 1997. 
1.1 00 pts. 

85 páginas ocupa este interesante 
dossier recientemente publicado. Una 
excelente reunión de textos de H. Michaux 
sobre la experiencia visionaria. Thomas 
Szasz. Ott, Usó. Deleuze. Enrique Ocaña e 
Ignacio Castro y Jorge Alemán. entrevistas 
con Albert Hofmann y Escohotado, frag- 
mentos inéditos de Ernst Jünger y Gott- 
fried Benn, el comunicado "Droga" y abs- 
rraccicin de la Comuna Antinacionalista 
Zamorana, versos de Miguel Angel Velas- 
co y una deslumbrante descripción de su 
trabajo como químico, de diseñador de 
nuevos compuestos. modificando "cosas 
conocidas para hacer otras desconocidas", 
por parte de Alexander Shulgin. 

ESCOHOTADO, A.: Aprendiendo de 
las drogas: usos y abusos, 
prejuicios y desafíos. 
6" ed. Barcelona: Anagrama, 1997. 
256 p. 900 pts. 84-339-1441 -3 

Este libro es una versión revisada y 
actualizada del que en 1990 apareció 
como El libro de los venenos y en 1992 
como Para una fenomenología de las dro- 
gas. Si Escohotado en la Historia general 
de las drogas se centra en los hechos y las 
razones. aquí lo hace en lo relativo a la 
parte "fenomenológica", esto es. la des- 
cripción sustancia a sustancia. El análisis 
de cada droga consta de unas líneas intro- 
ductorias y tres bloques: toxicología en 
general, efectos subjetivos y principales 
usos. Para ello estructura el libro en tres 
grandes apartados, en función de lo que 
proporcionan -o prometen- las distintas 
drogas: buscando paz (opio. heroína, som- 
níferos, tranquilizantes...). buscando puro 
brío (café, coca. cocaína, anfetaminas ...) y 
buscando excursión psíquica (MDMA o 

éxtasis, marihuana, hachís, mescalina, 
LSD, ayahuasca ...). Una sustancia. quizá 
la más adictiva de las drogas descubierta, 
el tabaco, queda fuera del casi centenar de 
compuestos analizados. La razón es que 
para Escohotado es la única droga de la 
que no puede prescindir y, en tal sentido, 
no se siente imparcial u objetivo para su 
análisis. Interesante esta honestidad en la 
información suministrada al lector. En 
resumen. un muy aconsejable libro que 
pretende ofrecer datos básicos para el 
autogobierno de cada individuo. 

ESCOHOTADO, A,: La cuestión del 
cáñamo: una propuesta constructiva 
sobre hachis y marihuana. 
Barcelona: Anagrama, 1997. 154 p. 
84-339-0546-5 

El primer párrafo de este último libro 
de Escohotado señala claramente su obje- 
tivo: "la finalidad de este panfleto es 
replantear las relaciones que mantenemos 
-hace varias décadas- con algunos deriva- 
dos del cáñamo. Ahora sus usuarios se 
envenenan. y el país paga unos mil millo- 
nes de pesetas diarios por esa basura. Rea- 
lizando algunos cambios. en vez de enve- 
nenamiento masivo y fuga de capitales 
podríamos aspirar a distintas pero inequf- 
vocas formas de prosperidad (como las 
que se observan actualmente en Estados 
Unidos -que cuenta con una cosecha anual 
de cáñamo superior en precio a toda su 
producción cerealera junta-, Holanda y 
Marruecos)". Partiendo del hecho de que 
España es el país del mundo donde más 
proporción de la ciudadanía fuma deriva- 
dos de dicha planta, Escohotado estudia la 
situación del cáñamo en Marruecos, 
Holanda y Estados Unidos y los efectos 
primarios y secundarios del cáñamo. 

El libro se cierra con tres apéndices y 
un directorio. El primer apéndice, de 
carácter jurídico, es la transcripción de la 
propuesta alternativa a la actual política 
criminal sobre drogas, diseñada por el 
Grupo de Estudios sobre Política Criminal 
que agrupa a un centenar de fiscales y 
magistrados, así como al colectivo Jueces 
para la Democracia, y elaborada en febre- 
ro de 1991. El segundo apéndice es un 
breve repaso de la historia del cáñamo 
como droga. El último se centra en la des- 
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cripción somera de algunas técnicas 
domésticas de cultivo. Finalmente, un 
directorio de 20 asociaciones españolas de 
distintas provincias y 18 asociaciones más 
de otros países. 

ESCOHOTADO, A.: Historia general 
de las drogas.  Madrid: Alianza, 1989. 
3 vols. vol. 1 : 6a ed. 1996. 416 p. 
1.250 pts. 84-206-0384-8 
vol. 2: l a  ed., 6. imp. 1997. 440 p. 
1.250 pts. 84-206-0393-7 
vol. 3: l a  ed.,  5. imp. 1995. 456 p. 
1.250 pts. 84-206-0404-6 

Dada la amplitud del tema, de las infor- 
maciones todavía dispersas en tantas fuen- 
tes, de lo complejo de su investigación, 
Escohotado consideraba que su trabajo 
("una historia cultural o general de las 
drogas, entendiendo por ello un examen 
donde se combine la perspectiva evolutiva, 
ligada a una sucesión cronológica, con la 
comparativa o estructural, que relaciona 
los datos precedentes dc sociedades distin- 
tas y los de cada una con sus pautas tradi- 
cionales") sólo podía aspirar a ser el 
esqueleto de su propia trama. El resultado 
fue un hueso muy sabroso que supuso un 
antes y un despuEs en la edición española 
sobre drogas y recibió un reconocimiento 
unánime dentro y fuera de España. 

Los dos primeros capítulos abordan 
aspectos te6ricos sobre conceptos tales 
como catarsis, éxtasis y ebriedad, para 
luego entrar en materia, dc Mesopotamia a 
la "ley Corcuera". Libro excelente, extenso 
y comprensible, no sólo es un libro de 
referencia por su incursión en territorios 
poco trillados sino, en su sentido más 
estricto, por su extensa bibliografía de 
libros y artículos, conferencias y folletos, 
e índices. 

FERICGLA, J.M.: El hongo y la 
génes i s  d e  l a s  culturas. 
Barcelona: Los Libros d e  la Liebre de 
Marzo, 1996. 211 p. 2.050 pts. 
84-87403-1 5-8 (Versión original en  
catalán: El bolet i la genesi d e  les 
cultures. Barcelona: Alta Fulla, 1991. 
1.900 pts.) 

Josep Maria Fericgla, doctor en 
antropología social y cultural, jefe de 
estudios y profesor del máster de 

Gerontología Social de la Universidad 
de Barcelona y director de investigacio- 
nes del Instituto de Prospectiva Antro- 
pológica es, también, un apasionado 
micófilo. Inicia el libro examinando la 
mitología y símbolos relacionados con 
los hongos para, a continuación, seguir 
con los efectos de la ingestión de la 
umunitu muscuria. y el análisis de los 
pueblos micófilos (Cataluña, Italia, País 
Vasco, Siberia y Rusia, Europa septen- 
trional) y micófobos (Castilla, País 
Valenciano, Alemania, Grecia, el mundo 
anglosajón) del viejo mundo. Parte de 
la obra se enftxa a la amanitu muscu- 

ria en Cataluña, tanto en aspectos etno- 
botánicos como lingüísticos o el intere- 
sante apartado sobre el tradicional uso 
Iúdico que en zonas rurales catalanas se 
le ha dado a esta seta que aparece en 
todos los cuentos de hadas. Las últimas 
páginas presentan el consumo actual de 
la umnita  muscaria en Cataluña. 

FERICGLA. J.M.: Al trasluz de la 
ayahuasca: antropología cognitiva, 
oniromancia y consciencias 
alternativas. 
Barcelona; Los Libros de la Liebre de 
Marzo, 1997.2.1 50 pts. 84-87403-30-1 

Fericgla viajó durante algunos meses, 
en un período de tres años. a la Arna- 
zonia ecuatoriana, donde viven los 
shuar, más conocidos por el resto como 
jíbaros. Su objetivo científico era el 
estudio del uso, efectos, cultura, compo- 
nentes y formas de utilización de la 
ayahuasca. Los shuar usan la ayahuasca 
(mezclada con otras plantas) para 
autoinducirse visiones o "sueños" que 
les ayudan a tomar decisiones (oniro- 
mancia), a curarse, a orientar su vida a 
partir de los mensajes que proporcionan 
las contemplaciones extáticas, a resolver 
conflictos familiares y sociales, etcétera. 
Este libro (Fericgla ha publicado otros 
sobre el tema como su diario Lus jíba- 
ros, cazadores de sueiios) se estructura 
en cuatro apartados: etnografía y efectos 
de la ayahuasca; oniromancia y sentido 
de los sueños entre los shuar; etnopsi- 
quiatría y enteógenos (con estadísticas y 
datos etnopsiquiátricos, además de regis- 
tros de electroencefalogramas bajo el 
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efecto de la ayahuasca); y cultura, teo- 
ría y aplicaciones de la imaginería 
generada por la ayahuasca. Cierra el 
libro una ficha etnográfica de la etnia 
shuar, con datos generales y su proceso 
adaptativo actual. 

FERICGLA, J.M. (ed.): Plantas, 
chamanismo y estados de 
consciencia. 
Barcelona: Los Libros de la Liebre de 
Marzo, 1994.255 p. 2.400 pts. 
84-87403-1 4-X 

Recoge algunas de las intervenciones 
habidas en el primer congreso interna- 
cional que con el título del libro se cele- 
bró en 1992 en San Luis Potosí (México). 
Este congreso (el segundo se celebró en 
Lleida y el tercero en San Francisco) 
supuso el inicio de la creación de una red 
de investigadores internacionales y de dis- 
tintos ámbitos. Aquí encontramos los 
siguientes aspectos abordados: El arte de 
ver, por A. T .  Shulgin; El campo virgen 
de las plantas psicoactivas, por R.E. 
Schultes; La historia de la planta del 
"Sorna" después de R. Gordon Wasson. 
por J. Ott; Iconografla tiwanaku y aluci- 
nógeno.~ en San Pedro Atacama (Chile), 
por M. Torres; La religión biciti y la plan- 
ta psicoactiva tabernante iboga (Africa 
Ecuutoriul). por G .  Samorini ; Beta-carbo- 
h a s  end&rnas y otros alcaloides indóli- 
cos en los mamgeros, por J. Callaway; y 
iAlucinógenos o adaptógenos inespecG- 
cos?. por J.M. Fericgla, responsable de la 
edición y del prólogo. Un libro que aborda 
aspectos muy concretos de algunas drogas, 
desde distintos ámbitos del conocimiento, 
y por algunos de los mejores especialistas. 
Próximamente la misma editorial publicará 
las actas del Segundo Congreso Mundial 
para el Estudio de los Estados Alterados 
de la Consciencia, celebrado en Lleida, 
bajo el título Enteógenos y ciencia. 

FURST, P.T.: Alucinógenos y cultura. 
3" ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1994.341 p. 
968-1 6-051 6-0 

Peter Furst, profesor emerito de antro- 
pología y estudios latinoamericanos en la 
Universidad de Nueva York, en este libro 

editado originariamente en 1976 y ya un 
clásico, pretende mostrar la interrelación 
esencial entre naturaleza y cultura -entre 
química, disposición mental y contexto 
social e histórico- en el uso de las plantas 
alucinogénicas y otras sustancias psicoac- 
tivas por distintos pueblos de todo el 
mundo, y más en concreto. en el papel de 
estas drogas en varios planos de la vida de 
los indígenas americanos: nivel simbólico, 
universo ritual, mitologías, cosmogonías y 
arte. Todo ello requiere, claro está, recu- 
rrir a la consulta de otras disciplinas dis- 
tintas a la antropológica: botánica. quími- 
ca, medicina, psicología. Algunas de las 
sustancias que Furst comenta (en relación 
a sus contextos de uso) son cannabis. ibo- 
gaína, LSD, ololiuhqui. hongos, amanita 
muscaria, peyote, datura ... Furst señala 
cómo este trabajo no debe dejar de consi- 
derarse como el inicio de una historia, 
pues "nuevos" alucinógenos botánicos y 
otras sustancias psicoactivas naturales aún 
ahora se están descubriendo. describiendo 
y experimentando científicamente y otras 
esperan una identificación botánica y far- 
macológica. 

GAMELLA, J.F.: La historia de 
Julián: memorias de heroína y 
delincuencia. 
2" ed. Madrid: Popular, 1996. 300 p. 
1.800 @S. 84-7884-1 77-6 

El antropólogo Juan F. Gamella, en la 
introducción a este trabajo, que forma 
parte de un proyecto de investigación más 
amplio dedicado a la etnografía o descrip- 
ción sistemática del modo de vida de la 
juventud marginal española, señala: "La 
historia de Julián es un documento perso- 
nal, el relato autobiográfico de los años de 
adolescencia y juventud de un delincuente 
madrileño. La narración abarca desde 
1977, siendo Julián un estudiante de 
bachillerato, hasta 1987, cuando Julián era 
ya un padre de familia, con preocupacio- 
nes y responsabilidades de adulto. En esa 
dkcada, Julián vivió intensamente realida- 
des de las que la mayoría de los ciudada- 
nos sólo tenemos una vaga noticia (cárcel, 
delincuencia. drogadicción ...) y nos ofrece 
aquí su visión directa de esa experiencia. 
Su percepción de lo ocurrido, sus valores 
y motivos se alejan bastante de los que se 



le supondrían desde una mentalidad dife- 
rente. El objetivo primordial de este libro 
es precisamente ese: mostrar cómo ven su 
propia vida esos otros 'expertos', casi 
nunca escuchados en el discurso público". 
No se puede dejar de señalar que un per- 
sonaje femenino de especial importancia 
por su actuación, se hace presente, página 
tras página, en el desarrollo de la historia, 
la madre de Julián, prototipo, podríamos 
decir, de muchas mujeres que en circuns- 
tancias similares toman las riendas de la 
situación. 

En un período anterior, finales de los 
cincuenta y años sesenta, se sitúa otro 
relato que merece leerse, el recogido por 
el también antropólogo Oriol Romaní, A 
tumba abierta: autobiogruflu de un grifota 
(2' ed. Barcelona: Anagrama, 1986). 

GRINSPOON, L.; BAKALAR, J.B.: 
Cocaína: una droga y su evolución 
social. 
Barcelona: Hacer, 1982. 416 p. 
2.000 pts. 84-85348-32-X 

La edición española de este libro tiene 
algunos peros: no se basa en la edición revi- 
sada y ampliada de 1985, sino en la primera 
de 1976; su traducción no es directa del ori- 
ginal sino de su edición francesa; y, no ha de 
ser fácil de encontrarla dado que se editó 
hace 16 años. Pero existe, no está agotada. 
Y el libro es uno de los textos fundamenta- 
les sobre la coca y la cocaína y la evolución 
social de su uso, principalmente en Estados 
Unidos y Sudamérica (el principio psicoac- 
tivo de la coca fue descubierto en 1859 y 
enseguida recomendada a bombo y platillo 
por médicos y laboratorios de todo el 
mundo. Los escritos de Freud contribuyeron 
decisivamente a la popularidad del finna- 
CO). Los dos autores, dos especialistas de 
prestigio. 

GRINSPOON, L.; BAKALAR, J.B.: 
Marihuana: la medicina prohibida. 
Barcelona: Paidós, 1997. 208 p. 
(Prólogo de José María Mendiluce) 
1.950 pts. 

No hace muchos meses los ciudadanos 
de California y Arizona fallaron con su 
voto una iniciativa, respaldada por 
800.000 firmas en el caso californiano, 

según la cual se declararía legal el cultivo 
para uso medicinal de marihuana, siempre 
que ésta fuera recomendada por un facul- @ 

tativo. Los defensores de este uso de la 
marihuana triunfaron con el 56% y 65% 
de los votos, respkctivamente. El libro que 
ahora comentamos, editado originariamen- 
te por la Universidad de Yale en 1993, ha 
servido de base a la propuesta ciudadana y 
en él destacan sus autores el poder de la 
marihuana para contrarrestar los desagra- 
dables efectos secundarios de la quimiote- 
rapia en casos de cáncer, mejorar el ánimo 
y despertar el apetito en los afectados por 
el sida y reducir la presión intraocular en 
el glaucoma (además de en otros casos de 
epilepsia y depresión, por ejemplo) como 
irrempazables beneficios que debieran 
autorizar su recomendación y uso médico 
legal. 

Lester Grinspoon, profesor de psiquia- 
tría en la escuela de medicina de la Uni- 
versidad de Harvard, ha publicado más de 
140 artículos y una docena de libros. Ini- 
ció sus estudios respecto al cannabis hace 
30 años y es considerado 'una de las m i s  
importantes autoridades en la materia. Por 
su parte, el eurodiputado José María Men- 
diluce lo tiene claro: "la lista [de benefi- 
cios] sería interminable y su contribución 
a hacer menos insufrible la vida de millo- 
nes de seres humanos, invaluable. Y es 
ésa, probablemente, su mayor contribu- 
ción: ayudar a soportar mejor el mundo 
creado y sostenido por los que la persi- 
guen". 

También hay que destacar, en esta 
línea, el libro de Chris Conrad Cannabis 
para la salud (Barcelona: Martínez Roca, 
1997). Conrad, uno de los mayores acti- 
vistas estadunidenses por la legalización 
del cannabis, es fundador y director de 
Business Alliance for Commerce in Hemp 
(BACH) y editor del magnífico libro de 
Jack Herer The Emperor Wears No 
Clorhes, todavía no traducido al español. 

HOFMANN, A.: LSD: cdmo descubrí 
el ácido y qué pasó después en el 
mundo. 
2a ed. Barcelona: Gedisa, 1997. 
227 p. 1.500 pts. 84-7432-1 02-6 

Este libro, aunque se enfoca única- 
mente a una sustancia dentro de las 
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drogas, es muy importante e interesante. 
Publicado originariamente en 1979, es 
un relato autobiográfico de amena lectu- 
ra, donde el descubridor del LSD narra 
cómo, en 1938, buscando sustancias 
uterotónicas que ayudaran en las con- 
tracciones del parto. en base a conoci- 
mientos etnobotánicos de curanderos 
europeos que durante siglos habían uti- 
lizado el cornezuelo del centeno en su 
trabajo como parteros, derivó un grupo 
de compuestos entre los que estaba el 
LSD. Cinco años después, por intuición 
y sin autorización de la compañía San- 
doz para la que trabajaba, volvió a 
retomar esas sustancias que en su 
momento había guardado y fue cuando 
accidentalmente ingirió la primera dosis 
de LSD. Lo que sucedió con esta sus- 
tancia desde ese momento hasta finales 
de los setenta (su empleo en medicina 
y psiquiatría, su divulgación en los 
ambientes universitarios por Timothy 
Leary, su transformación de medicamen- 
to en estupefaciente, su prohibición ... ) y 
las conversaciones e intercambio episto- 
lar que con tal motivo mantuvo con 
intelectuales como Ernst Jünger o 
Aldous Huxley son expuestos por Hof- 
mann de una manera desapasionada, 
responsable. Si por un lado es una apo- 
logía a los beneficios que de su uso se 
pueden derivar de ninguna manera es 
una propaganda abierta para un uso 
extensivo e irresponsable. Así, en su 
prólogo señala: "En este libro quiero 
dar un cuadro detallado del LSD. de su 
origen, sus efectos y posibilidades de 
aplicación, y alertar sobre los peligros 
que entraña un empleo que no tome en 
cuenta los efectos tan singulares de esta 
sustancia. Creo que si se lograra apro- 
vechar mejor, en la práctica médica y 
en conexión con la meditación, la capa- 
cidad del LSD para provocar, en condi- 
ciones adecuadas, experiencias visiona- 
rias, podría transformarse de niño tem- 
ble en niño prodigio". 

Recientemente Hofmann ha publicado 
en español (la edición original es de 
1986. cuando el autor contaba con 80 
años) el libro Mundo interior/Mundo 
exterior (Barcelona: Los Libros de la 
Liebre de Marzo, 1997). conjunto de 
cinco ensayos donde ofrece su aproxi- 

mación mistica a la relación del ser 
humano con la naturaleza. 

HUXLEY, A.: Las puertas de la 
percepción. 
Barcelona: Edhasa ,  1995. 176 p. 
1.500 pts.  84-350-1 448-7 

Aldous Huxley (1894-1963) fue un 
poeta, novelista, ensayista inglés que en 
1937 emigró a Estados Unidos. A mediados 
de los años cincuenta publicó Lrts puertas 
de !u percepcirín ( 1954) y Cielo e Infierno 
(incluida en esta edición de Edhasa). Deje- 
mos que sea Albert Hofmann el que nos 
describa estos libros: «Allí se describen 
magistralmente los cambios en las percep- 
ciones sensoriales y en la conciencia, que el 
autor experimentó en un autoensayo con 
mescalina. Para Huxley el experimento con 
mescalina se convirtió en una experiencia 
visionaria. Vio las cosas desde otro punto de 
mira: le revelaron su ser propio e intempo- 
ral. que queda oculto a la mirada cotidiana. 

Ambos libros contienen consideraciones 
fundamentales sobre la naturaleza de la 
experiencia visionaria y la importancia de 
este tipo de captación del mundo en la his- 
toria de la cultura. en la formación de los 
mitos y de las religiones en el proceso artís- 
tico-creador. Huxley ve el valor de las dro- 
gas alucinógenas en el hecho de que permi- 
ten que personas que no posean el don de la 
contemplación visionaria espontánea, pro- 
pia de los místicos. los santos y los grandes 
artistas, puedan experimentar ellos mismos 
estos extraordinarios estados de la conscien- 
cia. Esto. opina Huxley, llevaría a una com- 
prensión mBs profunda de los contenidos 
religiosos o místicos y a una experiencia 
novedosa de las grandes obras de arte. Estas 
drogas son para él las llaves que permiten 
abrir nuevas puertas de la percepción, llaves 
químicas que coexisten con otros "abridores 
de puertas" consagrados pero más laborio- 
sos, como la meditación, el aislamiento y el 
ayuno, o como ciertos ejercicios de yoga». 
También. bajo el título de Moksha (Barcelo- 
na: Edhasa, 1983) se publicaron un conjun- 
to de textos (conferencias, entrevistas, car- 
tas) que Huxley escribió entre 193 1 y 1962 
sobre las relaciones entre la experiencia alu- 
cinógena y la mística. Tengamos en cuenta 
que su actividad no fue poca: sus últimos 
diez años fueron un constante disertar ante 
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academias, congresos, universidades y fun- 
daciones de todo el mundo. 

McKENNA, T.: El manjar de los 
dioses. 
Barcelona: Paidós, 1994. 
84-7509-967-X 

Excelente libro de este etnobotánico, uno 
de los gurús o visionarios de la psicodelia de 
la costa oeste de Estados Unidos. Su argu- 
mento es que la mutación producida por 
componentes psicoactivos en la dieta huma- 
na temprana influyó directamente en la rápi- 
da reorganización de las capacidades de 
procesamiento de la información del cere- 
bro. Los alcaloides de las plantas, particu- 
larmente los compuestos alucinógenos 
como la psilocibina, dimetiltriptamina 
(DMT) y harmalina, pudieron ser los facto- 
res químicos de la dieta protohumana que 
catalizaron la emergencia de la autoconcien- 
cia humana. La acción de los alucinógenos, 
presentes en muchas plantas comunes, 
mejoró nuestra facultad de procesar la infor- 
mación o sensibilidad ambiental, y por lo 
tanto contribuyó a la repentina expansión 
del tamaño del cerebro humano. En un esta- 
dio superior de este proceso, los alucinóge- 
nos actuaron como catálisis en el desarrollo 
de la imaginación, alimentando la creación 
de estratagemas internas y posibilidades que 
quizá concordaron con la emergencia del 
lenguaje y la religión. 

Es decir, un nuevo punto de vista sobre 
la evolución humana a partir de los aluci- 
nógeno~. De amena lectura. 

OTERO AIRA, L.: Las  plantas 
alucinógenas. 
Barcelona: Paidotribo, 1997. 154 p. 
1.300 pts. 84-801 9-31 6-6 

Muestrario de plantas (27) y sustancias 
psicoactivas (8) legales, y de algunas plan- 
tas que, siendo su consumo ilegal (peyote, 
cactus de San Pedro...), pueden emplearse 
lícitamente como plantas ornamentales. 
Cada sustancia está brevemente descrita y 
se señalan aspectos relacionados con usos, 
composición, efectos, peligros (contraindi- 
caciones, efectos indeseados, interaccio- 
nes), obtención y cultivo. Un lenguaje 
directo y claro hacen de este bien informa- 
do libro una guía para la curiosidad y la 

prudencia (especialmente con aquellas sus- 
tancias vegetales peligrosas, como el estra- 
monio y la belladona, que sin embargo 
siguen rodeadas de una aureola mítica y, 
en no pocas ocasiones, desconocimiento). 

OTT, J.: Pharmacotheon: d rogas  
enteógenas,  s u s  fuentes  vegetales y 
s u  historia. 
Barcelona: Los Libros d e  la Liebre d e  
Marzo, 1996. 632 p. (Prólogo d e  Albert 
Hofmann) 5.900 pts. 84-87403-23-9 

Esta gran obra, compendio sistemático de 
los datos científicos sobre plantas y sustan- 
cias psiqueactivas, es considerada una de las 
biblias sobre el tema. En la introducción Ott 
suministra un panorama de las políticas 
actuales en relación con las drogas, para 
aquellos lectores no familiarizados con 
estos temas, y comenta algunos aspectos 
relacionados con el uso contemporáneo de 
las drogas. El libro se estructura en cuatro 
partes (en función de las estructuras quími- 
cas de la droga) con cinco apéndices y una 
extensa bibliografía. 

Jonathan Ott. etnobotánico con forma- 
ción en química orgánica, es actualmente 
uno de los científicos líderes en plantas 
enteógenas (o "aquellas que despiertan el 
dios interior", una definición antropológica 
que resume el uso tradicional de tales sus- 
tancias en la mayoría de las culturas huma- 
nas y término ahora preferido por los estu- 
diosos del tema que buscan deshacerse de 
términos como alucinógenos o psiquedéli- 
COS). Considerado como el discípulo más 
brillante de Gordon Wasson, e incluso por 
algunos como su sucesor a nivel de etnomi- 
cología, es defensor del uso de estas plantas 
y sustancias en contextos serios, rituales, 
más que Iúdicos o recreativos. 

SCHULTES, R.E.; HOFMANN, A.: 
Plantas d e  los Dioses: or ígenes de l  
u s o  d e  los alucinógenos. 
2a ed. México: Fondo d e  Cultura 
Económica, 1993. 194 p. 8.000 pts. 
968-1 6-1 023-7 

Uno de los mejores libros que se han 
escrito sobre la etnobotánica de las plantas 
que alteran la conciencia. Richard Evans 
Schultes, una de las autoridades mundiales 
en cuanto a plantas alucinógenas, fue cate- 



drático de Ciencias Naturales en la Univer- 
sidad de Harvard y director de su Museo 
Botánico. Está considerado el padre de la 
etnobotánica moderna, ciencia de los usos 
que los grupos humanos dan a las planta.. 

A su vez, Albert Hofmann, ya retirado 
como director de los Laboratorios de Inves- 
tigación Farmacéutico-Química de Sandoz, 
es el químico que sintetizó o descubrió la 
dietilamida del ácido lisérgico o LSD 25. En 
la década de los cuarenta acompañó a 
Schultes y Gordon Wasson a la sierra maza- 
teca de México donde por primera vez sin- 
tetizó los dos principales alcaloides que 
contienen los hongos alucinógenos: la psilo- 
cibina y la psilocina. 

Plantas de los Dioses se editó en ingles 
en 1979 y su traducción al español se reali- 
zó en 1982. Durante muchos años se le con- 
sideró como el libro clásico de información 
científica sobre plantas alucinógenas. Como 
guía general es uno de los mejores libros, ya 
que desde un punto de vista rigurosamente 
científico estudia diversos aspectos de las 
plantas (clasificación botánica. estructura 
química. efectos, su uso dentro de las cultu- 
ras, aplicaciones en medicina ...) y, con una 
estructura enciclopédica y hermosamente 
ilustrado, es accesible en su lectura a los no 
especialistas Los autores, en la introduc- 
ción, señalan sus objetivos: "un público 
educado es parte integral en el desarrollo del 
conocimiento científico. especialmente en 
un campo tan controvertido como el de las 
drogas alucinógenas. Por esta razón ofrece- 
mos el presente volumen, no tanto dirigido 
a los científicos que están involucrados en 
este campo de la investigación, ni al lector 
casual, sino al público genuinamente intere- 
sado". 

SZASZ, T.: Nuestro derecho a las 
drogas. 
Barcelona: Anagrama, 1993. 232 p. 
(traducido por Antonio Escohotado) 
1.800 pts. 84-339-1 366-2 

Szasz, profesor emérito de psiquiatría de 
la Universidad de Nueva York, no se basa 
en esta obra en argumentos farmacológicos, 
de prudencia o terapéuticos en su crítica a la 
Guerra contra las Drogas sino en considera- 
ciones políticas y filosóficas: el derecho a 
mascar o fumar una planta que crece silves- 
tre en la naturaleza es previo y más básico 

que el derecho a votar; un gobierno limita- 
do, como el de Estados Unidos, carece de 
legitimidad política para privar a adultos 
competentes del derecho a utilizar las sus- 
tancias que elijan, fueren cuales fueren; las 
limitaciones al poder del gobierno federal se 
han visto erosionadas por una profesión 
médica monopolística que administra un 
sistema de leyes sobre receta médica que, en 
efecto, ha retirado del mercado libre muchas 
de las drogas deseadas por las personas; por 
lo anterior. resulta inútil debatir si debe pro- 
ducirse una escalada o una desescalada en la 
Guerra contra las Drogas. sin primero trabar 
combate con el complejo mental popular, 
médico y político sobre el comercio de dro- 
gas, generado durante casi un siglo de 
prohibiciones sobre drogas. Libro muy cen- 
trado en sus argumentos, ejemplos, datos, 
historia, en los Estados Unidos, pero de 
indudable interés más allá de sus fronteras. 

Szasz, que en la lista de agradecimientos 
menciona a "Peter Uva, bibliotecario en el 
SUNY Health Center en Syracuse, por su 
paciencia sin límites en complacer mis peti- 
ciones de referencias". publicó anteriormen- 
te Droga p ritual: la persecuciíín riruul de 
drogas, adictos e inductores (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1990). donde, 
en palabras de Escohotado, su prologuista, 
pone de relieve "hasta qué punto la cruzada 
antidroga carece de raíz científica. y única- 
mente resulta inteligible como el específico 
delirio popular de nuestro tiempo, maquilla- 
do como iniciativa terapéutica". 

USO, J.C.: Drogas y cultura de 
masas: España (1855-1 995). 
Madrid: Taurus, 1996. 440 p. 
(Prólogo de Antonio Escohotado) 
3.000 pts. 84-306-0047-7 

Versión resumida de su tesis doctoral, 
Juan Carlos Usó, de profesión bibliotecario 
municipal en Castellón, ha elaborado un 
excelente libro sobre la relación entre las 
drogas y la sociedad española en estos últi- 
mos 140 años. Un libro indispensable que 
ya queda como referencia (y también en 
más de un sentido dado el apéndice biblio- 
grhfico e índice onomástica que presenta). 
A ello contribuye no solamente la claridad y 
agilidad en la exposición sino. fundamen- 
talmente, el enorme trabajo de investigación 
realizado en el rastreo de referencias peni- 



nentes en ámbitos tales como el de la legis- 
lación, las publicaciones periidicas de casi 
siglo y medio, la narrativa, el cine. progra- 
mas políticos, etcétera. Como señala Esco- 
hotado, "sin sombra de duda, su trabajo 
constituye la investigación más completa y 
fiable jamás escrita sobre la historia farma- 
cológica de este país: ni un solo dato carece 
de referencia precisa. ni una sola observa- 
ción se hace sin fudamento documental". 

La obra se estructura en cinco partes: la 
era de la libertad farmacológica (hasta 
19 18); la creación del "problema" ( 19 18- 
1931); de la restricción a la prohibición 
( 193 1 - 1939); las drogas durante el franquis- 
mo (1939- 1975); y, el "problema de las dro- 
gas" en la España democrática ( l976-\995). 

WASSON, R.G.; HOFMANN, A.; 
RUCK, C.A.: El camino a Eleusis: 
una solución a l  enigma de los  
misterios. 
3a ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1995. 240 p. 1.200 pts. 
968-1 6-0655-8 

Durante casi dos mil años los misterios 
eleusinos fueron celebrados anualmente en 
beneficio de iniciados cuidadosamente ele- 
gidos. Los iniciados pernoctaban en el 
"telesterion" de Elcusis y partían atónitos 
por la experiencia que habían vivido: según 
algunos de ellos jamás volvían a ser los mis- 
mos. Los testimonios acerca de esa noche de 
vivencias sublimes son unánimes por parte 
de Sófocles y otros muchos. Sin embargo, 
hasta ahora nadie ha sabido qué es lo que 
acredita tal clase de declaraciones. Dos 
milenios después de que el rito fuera cele- 
brado por última vez, tres grandes cspecia- 
listas creen haber encontrado la respuesta. 

Los tres primeros capítulos son las sen- 
das ponencias que los autores presentaron 
en la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Hongos Alucinógenos (Washington, 
1977). A ello le acompañan algunos datos 
auxiliares, el himno homérico a Deméter 
(deidad griega de la Tiem), un apartado 
documental a cargo del helenista Carl A.P. 
Ruck y un apéndice donde un grupo de 
investigadores (Ruck, Bigwood, Staples, 
Ott y Wasson), en 1979, proponen el 
empleo de la palabra enteógeno ("Dios den- 
tro de nosotros") en vez de la de alucinóge- 
no. psiquedélico, etcétera. 

En este mismo ámbito hay que destacar 
otro libro fundamental, editado en 1986 por 
la Universidad de Yale, La búsqueda de 
Perséfone: los rnteóipenos y los orígenes de 
la religirín (2" ed. México: Fondo de Cultu- 
ra Económica, 1996). donde Wasson, Ott, 
Ruck y S. Kramrisch, abren su campo de 
estudio a otras culturas como las mesoame- 
ricanas e hindúes. 

WASSON, R.G.: El hongo 
maravilloso: Teonanácatl. Micolatría 
en Mesoamérica. 
2" ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993.307 p. 
968-1 6-1 563-8 

La etnomicología estudia el papel desem- 
peñado por los "hongos mágicos" en la his- 
toria de las sociedades. Y Robert Gordon 
Wasson, primero periodista y luego, duran- 
te 35 años, banquero (vicepresidente de la 
Banca Morgan Co.), es una de las figuras 
fundamentales de ese ámbito del conoci- 
miento: "los hongos enteogénicos me han 
interesado exclusivamente por el papel que 
desempeñaron en la vida religiosa del hom- 
bre primitivo (en el sentido de pertenecien- 
te a una sociedad no letrada]". Casado con 
la rusa Valentina Pavlovna, emprenden, sin 
ser de partida especialistas en la materia, 
una investigación, a través de diversos luga- 
res del planeta, de largo alcance: "la noche 
del 29 de junio de 1955, en un remoto 
poblado indígena de Oaxaca alcancé nuestra 
meta: en compañía de un puñado de maza- 
t ea s  participé en una ceremonia chamánica 
de ingestión de hongos". 

Esta obra, fruto de decenios de observa- 
ción y estudio, se estructura en dos partes. 
La primera narra la velada a la que nos 
hemos referido, mientras que la segunda es 
una interpretacih~ novedosa del papel de los 
hongos enteogénicos en la vida de los indios 
mesoamericanos antes de la Conquista 
(cuando los hongos eran muy importantes 
en veladas públicas) y después (en los pri- 
meros años del siglo XVII el Santo Oficio 
de la Inquisición prohibió el uso del peyote 
-término que abarcaba todos los enteóge- 
nos-). Para ello Wasson busca en la poesía 
náhuatl prehispánica, en códices, lienzos y 
mapas, en testimonios históricos (como el 
de Bernardino de Sahagún) o en las actas 
del Santo Oficio. 

* El doctor Silviano Camhenrs, 
mexicano. ha trabajado con nume- 
n ~ s o s  grupos indígena< latinoame- 
ricanos como etnobotánico. 
Actualmente trabaja en Shaman 
Phmaceutics  Ca. Anos de bús- 
queda y adquisiciones le han 
hecho contar con una envidiable 
biblioteca particular sobre etnubo- 
iánica y antropología de las plan- 
tas medicinales y enteógena~ 



El Plan Nacional sobre Drogas (http://www.mir.es/pn~ es una iniciativa gubernamental 
Centro de Documentaci6n 
Plan Nacional cobre Drogas destinada a coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo 
Recoletos, 22 desde las distintas Administraciones Públicas y entidades sociales en España. Una de las 
28071 Madrid funciones que le corresponde al delegado del gobierno para el Plan es "dirigir el Sistema de 
n (91) 537 26 91/88 
E! (91) 537 27 88 Información sobre Drogas" (todo así, con muchas mayúsculas). Editan memorias anuales y 

cendocu@pnd.mir.es r diversos informes (que pueden ser interesantes para la biblioteca) gratuitos. 
El Plan Nacional cuenta con un centro de documentación. Los fondos bibliográficos 

abarcan todo tipo de sustancias adictivas (legales e ilegales), así como las políticas de actua- 
ción, tanto en España como en los principales países occidentales. en relación con la pre- 
vención, tratamiento. reinserción, etcétera, de las drogodependencias y el control y repre- 
sión del tráfico ilícito de drogas. También cuenta con documentación sobre la actividad 
desarrollada por los organismos internacionales que tratan estas materias: Naciones Unidas, 
Unión Europea, Consejo de Europa ... 14.000 monografías, unos 26.000 artículos de prensa 
a partir de 1986, unos 120 vídeos. posibilidades de consulta de la normativa legal ... Toda 
una biblioteca. Eso sí, dentro del Ministerio del Interior.  NO sería más interesante que este 
esfuerzo estuviera fuera de él? Más que nada por lo que implica. 

O, mejor dicho, una mina de información. Lycaeum Drug Archives 
(http:IIwww$e~eurn,oi.g/dm& el más completo y mejor organizado archivo de información sobre 
sustancias visionarias. Amplia información sobre las características de muchas drogas, 
libros, archivos sonoros, noticias, enlaces, aspectos históricos, directorios, una impresio- 
nante sección de relatos de viajes, el acceso a aspectos biográficos. imágenes y obras publi- 
cadas de los principales autores que han escrito desde la literatura. la química. la etnoboth- 
nica ... Una mina. 

Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluila, Andalucía, País Vasco, Aragón. Cana- 
rias. Castilla y León (la Coordinadora Estatal de Organizaciones por la Normalización 
del Cannabis integra a una veintena de asociaciones). son algunas de las comunidades 
autónomas que tienen organizaciones (con más o menos experiencia, jóvenes o maduras) 
relacionadas con el estudio del cannabis y con una perspectiva antiprohibicionista. A 
aquellas bibliotecas públicas interesadas en contactar con estas organizaciones para orga- 
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nizar debates o exposiciones, aqesoramiento sobre novedades bibliográficas, etcétera, les 
puede ser interesante consultar el directorio que como apéndice se publica en Escohota- 
do, A.: La cuestión del cúñumo (Barcelona: Anagrama, 1997, pp. 149- 154) o contactar, 
por ejemplo. con la Asociaci6n Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis 
(http:llwrr.pangea.orglorglarsei/, o Kalamudia, vieja palabra vasca para designar el cáñamo, 
(http://kalamudia.kender.6). 

Desde hace algunos años en los kioscos de prensa podemos encontrar algunas revistas 
sofisticadas que informan, por lo general, de los muy diversos aspectos propios a algunas 
drogas como los alcoholes o el tabaco. Desde hace algunos meses el mercado informativo 
español se ha enriquecido con una revista dedicada al cáñamo y sus derivados, así llamada, 
CúrUlmo. En el primer párrafo de la editorial de su primer número (verano 1997) señalan una 
verdad como un templo apostólico: "las leyes son pasajeras, pero el cunnabis sativa es, ha 
sido y será", y todo un programa de acción: "tenemos un sinfín de mundo5 que conocer, 
sesenta años de desinformación para refutar, y una cultura -la nuestra, la Hispunia Canna- 
hicum- por descubrir". 

Infomütiva. bien hecha. una revista que serd muy bien recibida, sospechamos, en nume- 
rosas hemeroteca de nuestras bibliotecas públicas. 

Un personaje de historieta, Makoki, vino a suponer en un momento lo que Popeye en 
otra. Es también el nombre de una librería en el centro de Barcelona, la primera librería que 
se anuncia como especializada en libros sobres sustancias psicoactivas (o sea, enteogénicas, 
alucinógenas y psiquedélicas, para que no quepa duda). 

Cátiamo: la revista de la 
cultura del cannabis 
Roger de Llúria, 96 
08009 Barcelona 
4(93) 451.86.50 
L (93) 451.83.00 
?--.es 
! = W ~ J w = J f t = ' ~  

Placa Sant Josep Oriol, 4 
08002 Barcelona 
U y n (93) 301.79.37 

Dorothy y sus amigos, un espantapájaros, un hombre de hojalata y un le6n miedoso, los 
maravillosos personajes de El Mago de Oz, se revuelcan en un campo de amapolas y ven la 
Ciudad de Fantasía. Peter Pan envuelto en polvos blancos. Y, para rematarla, una oruga 
espera a Alicia en un recodo del camino fumando una pipa de ... Y, además, Gutenberg 
imprime su primer libro en papel de chñamo. 

U NA~ITA 
. . "Nuestra cultura, como todas las demhs, conoce, utiliza y busca drogas. Es la educación, 

la inquietud y el proyecto vital de cada individuo el quc pude  decidir cuál droga usar y 
cómo hacerlo. El papel del Estado no puede ser sino informar lo más completa y razonada- 
mente posible sobre cada uno de los productos, controlar su elaboración y su calidad, y ayu- 
dar a quienes lo deseen o se vean damnificados por esta libertad social". 

Fernando SAVATER: Ética como amor propio. 



Bibliotecas y cen- 
tros de documen- 
tación al día 

Organizado por la Funda- 
ción Germán Sánchez Rui- 
pérez, la Facultad de Tra- 
ducción y Documentación 
de la Universidad de Sala- 
manca y el Departamento 
de Biblioteconomía y Docu- 
mentación Univ. Carlos 111 
Gestión por objetivos en 
bibliotecas (24-25 abril ) 
Selección de documentos 
electrónicos (8-9 mayo) 
Las nuevas tecnologías y 
la información comunita- 
ria en la biblioteca pública 
(1 2- 13 junio) 
Duración de cada curso : 10 
horas teórico prácticas 
(viernes y sábados). El pre- 
cio de los cursos es de 8.000 
a 10.000 pis. 
FGSR de Peñaranda de Bra- 
camonte (Salamanca) 

La mediateca: un 
nuevo espacio 
para leer 
(15 y 16 de Mayo) 

Aborda las implicaciones 
que la introducción de los 
nuevos soportes de lectura 
(CD-ROM, vídeo, progra- 
mas de ordenador) suponen 
para los hábitos lectores de 
los más jóvenes. Incluye 
sesiones prácticas. 

Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil. 
FGSR. Salamanca 
C 1 Peña Primera 14-16 
37002 Salamanca 
4(923)26 96 62 
&(923) 21 63 17 
flrmunoz Bfundaciongsr. 

Internet para bibliotecarios y 
documentalista5 (15- 16 abril) 
Análisis de costes de los 
servicios de información 
(20-2 1 abril) 
Internet: recursos de infor- 
mación en Farmacología 
(29-30 abril) 

14 (93) 488 36 21 

"Internet y otras fuentes de 
información en Economía" 
(20-25 abril) 
"Introducción al Microisis" 
(abril) 
"Internet y otras fuentes de 
información en Biblioteco- 
nomía y Documentación" 
(mayo) 
"Formación de usuarios en 
Información y Documentación 
científico-técnica" (mayo) 
"Elaboración de guías de 
recursos de información en 
Internet" (1 6- 17 abril) 
"Internet y otras fuentes de 
información en economía" 
(24-25 abril) 

Secretaria del CINDOC 
CI Joaquín Costa, 22 
28002 Madrid 
n(91)563 54 82 
L-! (91 ) 564 26 44 

La formación del 
editor. Los crite- 
rios literarios 

Organiza la Fundación Ger- 
mán Sánchez Ruipérez en 
colaboración con La Escue- 
la de Letras (Madrid del 15 
de abril al 17 de junio). 
El precio del curso son 
150.000 pts y hay posibili- 
dad de becas. 

FGSR 
CIJuan Ignacio Luca de 
Tena, 15 - 28027 Madrid 
lnformacidn y matriculas 
Escuela de Letras 
CIFactor, 5 - 28013 Madrid 
4(91)542 79 37 
L1(91)542 03 07 
,-ir),-letrasQlibronet.es 

IV Taller de Biblio- 
tecas Universita- 
rias de América 
Latina y el Caribe 

Se realizará en la Universi- 
dad de la Habana (Cuba) del 
5 al 9 de octubre de 1998. 

San b m  y L Edificio V a m  
ler. Pico, La Habana, Cuba 
U(537) 78 12 30 
Qn(537) 32 57 74 
i?~leida@dict.uh.cu 

I Jornadas "Cons- 
truir bibliotecas. 
Los nuevos espa- 
cios de la comuni- 
cación" 

Del 28 al 30 de abril. Dirigi- 
das a los interesados en la 
creación y gestión bibliote- 
caria desde la arquitectura, 
la biblioteconomía o la 
Administración. 

M. Luisa Rodriguez Frade 
Palacete Laredo, Paseo de 
la Estación, 10 - 28807 Alcalá 
de Henares (Madrid) 
=(si) 880 28 83 
(2 (91 ) 880 27 83 
RhnpJEmwr.a~a.esikM'dpmadas.hbn 

X Jornadas Biblio- 
tecarias de Anda- 
lucía 

Organizadas por la Aso- 
ciación Andaluza de Biblio- 
tecarios se celebrarán en 
Jerez bajo el lema "iBiblio- 
teca real frente a biblioteca 
virtual?" del 28 al 30 de 
mayo de 1998. 

Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
C/ Ollerias, 4547,3O D 
29012 Málaga 
U(95) 221 31 88 
(95) 260 45 29 

9'aabBgm.e~ 

FESABID 98 

La organización de FESA- 
BID 98 invita a todos los 
profesionales de la informa- 
ción a participar de forma 
activa en las VI Jornadas 
Españolas de Documenta- 
ción. 
La fecha limite de acepta- 
ción de resúmenes será el 
10 de abril de 1998. 

FESABID 98 
María Moreno 
Obispo Don Jerónimo, no 8, 
1-1 1 Valencia 
ny ~(96) 391 53 94 
1-irifesabid98Qflorida-uni.es 

Vll Jornadas 
E.U.B.D. 
Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Docu- 
mentación. Universidad 
Complutense de Madrid. 
Se celebrarán el 30 y 31 de 
marzo de 1998 
Las diferentes ponencias 
son: 

Innovación y desarrollo. 
Fundamentos 
Tecnologías de la infor- 
mación y documentación 
Análisis y lenguajes 
documentales 
Fuentes de información 
en biblioteconomía y 
documentación 
Documentación de las 
organizaciones 
Archivística 

Sede de la E.U.B.D. Com- 
plutense 
CI Santísima Trinidad, 37 
U(9l) 394 66 62 
lk(91) 394 66 69 
~-ir~infoBcaelo.eubd.ucm.es 

La Comisión Europea anun- 
cia el Netd@ys Europe 
1998, que tendrá lugar del 
17 al 24 de octubre de 1998. 
Dirigido a escuelas de pri- 
maria y secundaria, además 
de las de formación profe- 
sional, tambiCn está dirigido 
a otras instituciones como 
museos, bibliotecas públi- 
cas, centros de recursos 
multimedia y organizacio- 
nes juveniles. 
Plazo de inscripción 30 de 
abril de 1998. 

Abln Dumort o Jlmmy Jamar 
European Commission. 
Directorate General 'Education. 
Training and Youth', Sector 'New 
Technologies' 
t +32.2.295 20 82 
&+32.2.296 62 97 
Ainetdays@dg22.cec.be 
Phnp://europa.eu.intlenl~~ml 
dg2Znetdayshome.htmI 
Carmen Caro 
Secretaria Punto Focal Espaiid 
Programa de Bibliotecas de la 
Comisibn Europea 
Biblioteca Nacional 
Paseo de Recoletos. 20 
Madrid 28071 
W(91)580 77 56 
&(si) s o  n 1s 
6carmen.cemObne.es 
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