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z Ediciones, editora de la obra Juul de ~ r e ~ i e q  
r (vcr Ediicacion y Biblioteca, no 78, abril 97. p. 3 0 ~ :  

os ha enviado una nota con la triste noticia del falleci-, 
iento de este autor. . , 

La compaiiia "Ultramarinos de Lucas " estaba prepad 
rando la representación teatral de Jltul, proyecto con el que 

iGrcgie de Maeyer estaba entusiasmado e incluso habia 
'pensado en acudir a la representación. Lamentablementq 
Sreg ie  fallcció el pasado 29 dc Julio. 

Finalnicnte. el estreno de la representación tendrá l u g d  

IUUL TENIA iüab. 

KILOS nip. 
Hilo de cobre 
tso gritaban los otros: ' iiirlo de Cobn' 
, ~lencs mierda en el pelo! 
;caca mp'" 
I'or eso, Juul cogió las tiprds. 
ñizo a rizo a rizo, se los cortó 
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EN PRIMERA PERCOW 

José Miguel López Ruiz 
Periodista e investigador musical 

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Compluten- 
se de Madrid, realiró diversos estudios musicales en el Conservatorio de Madrid. Desde el año 1977 es 
Redactor de Radio Nacional de Espaila. Actualmente dirige el programa DiscOpolis que se emite diaria- 
mente desde el 5 de enero de 1987 en Radio3. 
Además es micmbro dcl pancl curopco dc críticos que claboran la World Music Charts Europe y de la 
Asociación "Dcsdc cl Sur". dcdicada a potcnciar los ritmos ctnicos. 
Su formación musical sc ha desarrollado en su trabajo en UNE y en las investigaciones musicales que 
ha realiiado para diferentes publicaciones. 
Su actividad critico musical le lleva tambiin a la realización de conferencias, presentaciones de festi- 
vales y a la colaboración con diversas revistas musicales. 
En su programa Di~copolis podemos cscuchar la musica y palabras del argelino Chcb Khaled. del 
músico dc Mali Ali Farka Tourc hasta cl rock cspailol mas actual o cl anglosajón quc ha ido hacicndo 

una historia musical. Sus programas son un viaje cosmopolita abierto al mundo musical. Absolutamente rccomcndablc su cscucha. 
Hemos qucrido conversar con él sobre el papel que deben jugar las bibliotecu en la conservaci0n y difusiOn de nuestro patrimonio 
musical-sonoro para contrdstar las ideas que sobre el tema tiene un profesional de la informaci0n musical que no es bibliotecario. 
Josc Miguel LOpz nos recibió en medio de sus vacaciones y habló con nosotros en un clima de cordialidad y colaboración que 
desde EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA queremos agradecerle. 
Entre sus publicaciones cabe destacar: 
LÓPEZ. Jose Miguel: Rohvrt Fripp y King Crimson. música de alto riesgo. Madrid: Antonio dc Migucl, 1%. 
LOPEZ, Josc Migucl: XiograJa de los ('e1ta.v <.hrtos. Madrid: Snciedad General dc Autores de Espaiia, 1 W3. 
Coautor dc divcrsas enciclopedias musicales: 
Historia de la Música Pop. Barcelona: Sdvat, 1990 (5 vols.) 
Gran discoteca fumiliur. Barcelona: Planeta, 199 1 .  (5 vols.) Agotado. 
La músicu de ru vida: 30 uños de pop c~spuñol. Barcelona: Planeta, 1992 (CD y fasciculos) 
Nuevas Músicas, upartado de Ritmos dtnicos . Madrid: Ediciones del Prado, 1995. Fascículos. 
Sabor Latino. Barcelona: Salvat, 1996. 00 fasciculos cn 3 vols. y 62 C'lk 
Cuntuutores. Madrid: Ediciones del Prado, 1996-97. 60 fasciculos cn 3 vols. 
Actualmente trabaja en la elabordción de la parte de Flamenco, Ritmos Bnicos y J a n  de la Enciclopedia Mulfimedia Univer.sa1 de 
Micronct 

Actualmente la musica esta presente en casi 
todos los momentos de nuestra vida y se ha 
convertido en un producto de consumo de 
primer orden. ;Crees que la música debe tener 
un lugar en la Biblioteca Publica? 

La música, jclaro que debe tener un lugar en la 
Biblioteca Pública! Lo que ocurre es que hay que 
diferenciar, hay que ver qué tipo de música debe de 
tener cabida y, desde luego, en qué tipo de 
biblioteca, jojalá todo estuviera en todas las 
bibliotecas! Pero como es imposible, mejor 
acotamos y definimos qué tipo de música. Yo sería 
partidario de que toda la musica española, 
absolutamente toda, estuviera, obviamente, en la 
Biblioteca Nacional, pero después que en cada 
biblioteca de barrio, por ejemplo, estuviera gran 
parte de la música espaiiola. Y es más, para no 
incrementar gastos o para ser más eficaz, yo 
especializaría (es decir: para tal biblioteca, tal tipo 
de música), porque es imposible abarcarlo todo, 
dada la ingente producción que hay ahora mismo. 
También habría que tener en cuenta la relación 

entre los centros especializados y las bibliotecas 
públicas. Muchas veces lo importante es saber en 
dónde se puede conseguir un documento y que se 
facilite su consulta cuando existen problemas de 
distancia (de una ciudad a otra, por ejemplo). Pero 
no hay que olvidar que debe haber una colección 
mínima de acceso directo para el usuario, una 
fonoteca básica que cualquiera debe poder 
consultar en la fonoteca más cercana. Aunque 
debemos tener en cuenta que la digitalización y las 
posibilidades de interconectar ordenadores, crear 
redes y transmitir información, están cambiando el 
concepto de colección propia. 

Luego volveremos sobre las nuevas 
tecnologías, pero ahora nos gustaría que dieras 
algunas razones para convencer a los propios 
profesionales de las bibliotecas de la 
importancia de que dispongan de este tipo de 
documentos. 

Para mí estana en primer lugar la defensa y 
difusión de nuestro patrimonio musical. Por 
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ejemplo, todo el mundo dice "La Nifia de los 
Peines: qué buena, qué buena" o "Antonio Chacón, 
qué bueno ..." y de repente nadie escucha a Antonio 
Chacón, hemos leído un montón de libros ... 
Hombre, a La Nifia de los Peines sí se la ha oído, 
han hecho grabaciones recientes, de hace 20 Ó 30 
años, pero de Chacón, que murió en 1928, se 
conocen reconstrucciones de reconstrucciones, citas 
de citas, y gracias sobre todo a los discos 
compactos, a la técnica digital, se recuperan, no ya 
las placas de pizarra, sino incluso los rollos, los 
cilindros perforados o los cilindros de cera que se 
grabaron en 19 10. Y de repente los escuchamos y 
decimos "iOye, qué bueno es esto!". Es verdad que 
es bueno, pero nadie lo ha oído, ni se ponen en la 
radio, no son de actualidad, acaso un poquito, y por 
eso es importante tenerlo ¿no? Si tuviéramos 
posibilidad de recrear la voz, el arte de 
determinados artistas, lo tendríamos que tener 
tambien, indudablemente. Es absolutamente 
fundamental que exista la música en la biblioteca y 
he puesto el ejemplo de cantaores flamencos, que se 
supone que son raros, perdidos, que solamente 
tenemos por ahí citas, pero se puede decir lo mismo 
de cualquier otro tipo de música. Ahora hay una 
edición buenísima de grabaciones históricas, 
recuperadas o hechas en el Teatro Real, desde 1860. 
Entonces no existían ni el fonógrafo ni los sistemas 
modernos de grabación, existían unos rollos, unas 
cosas muy especiales ... pero se han conseguido 
reproducir gracias a las técnicas digitales y suenan 
bien. Saber cómo se cantaba en el Teatro Real en 
1890 me parece algo increíble, maravilloso. 

Voy a poner otro ejemplo: Manuel Vázquez 
Montalbán escribe el Cancionero general y 
transcribe las letras y nos cuenta una historia que 
cambió nuestra forma de ver la copla. Porque en los 
aííos sesenta todos éramos progres, estábamos 
contra Franco y decíamos: "la copla es una caca". 
Pero sale una persona progresista y dice: "la copla 
es buena", y tú dices: "este tío desvaríaw, y dices: 
"¿pero por qué este tío dice que la copla es buena?". 
Y nos vende una historia, una reivindicación de la 
copla, que nos convence. Yo era un rockero y 
Vázquez Montalbán hizo que me gustara Ojos 
verdes y Tatuaje. Y sí, tienen su valor, 
efectivamente; nos lo cuenta un señor, podemos oír 
discos y nos lo creemos. Veinte afios después del 
Cancionero general, en el afio 97, sale un disco que 
se llama 100 años de jazz en España, y otro tío nos 
dice que en Barcelona, en el afio 41, se hacía jazz y 
tú dices: "no, Vázquez Montalbán dice que de jazz 
nada, era todo copla. Aquí en esos aiíos estábamos 
en la Espaila de la pandereta y de la copla". Pues 
resulta que también se hacía jazz, y ahí están los 

ejemplos, y te saca 10 ó 12 discos, de 12 placas de 
pizarra, con jazz, lo oyes y dices: ''¡qué bueno, esto 
es buenísimo, qué nivel!", y dices: "entonces, 
Vkquez Montalbán ¿no se ha enterado?'. Lo que 
ocurre es que no ha escuchado esos discos porque 
no existían, porque de los discos de pizarra se 
sacaban 100- 150 copias y desaparecían, y se acabó, 
no había más. Cuando empezó a llegar el 
microsurco se hacían 500 copias, pero los de pizarra 
eran ediciones muy limitadas. Vázquez Montalbán 
posiblemente ni las conoció, a pesar de ser de 
Barcelona. Actualmente, gracias a todas las técnicas 
digitales, a la moda de recuperación (que es un tema 
que tenemos que tocar: la recuperación, la cantidad 
enorme de datos de que disponemos ahora, y cómo 
la manejamos) podemos rehacer la historia. En 
Espafia, en el ailo 41, e incluso antes, había jazz 
bueno al nivel de cualquier orquesta 
norteamericana, francesa o italiana. Podríamos 
rehacer la historia completamente, descubriendo 
jazz en Espaiía en el aiio 4 1, y cuando se empiecen 
a editar y a procesar los cuplés de los afios diez y 
veinte, y a analizar bien, podemos descubrir todo 
tipo de música. 

Me estoy centrando en Espaíía, porque debemos 
de trabajar en Espafia. Los ingleses nos dan mil 
vueltas, y los norteamericanos, para qué contar. La 
Biblioteca del Congreso es increíble, pero en 
Espafia no hay nada de eso, debemos reivindicarlo. 
Además, hay muy poca ciencia en Espafia 
relacionada con la recuperación de discos; en 
cambio los ingleses lo archivan todo. En Espafia no 
es costumbre guardar las cosas. Tú vas a una radio 
alemana, por ejemplo la WDR, y ahí se graba todo, 
interese o no, graban las 24 horas del día, lo tienen 
todo grabado desde el inicio; podemos hablar del 
problema de los formatos para escuchar las 
grabaciones antiguas, de lo que quieras, pero lo 
tienen todo conservado. En Espafia no, en Espaíía 
están grabados los partes de guerra y tres cositas 
más, pero busca la sintonía de Caravana de amigos 
de RNE, no existe; busca la voz de Raúl Matas, el 
de Discomania, te las ves y te las deseas. Fijaos que 
no estoy entrando en discos sino en otro tipo de 
documentos sonoros. Los discos son más fáciles 
porque hay más copias. Debemos recuperar 
cualquier tipo de música: clásica, cuplé, flamenco, 
copla ... 

Es decir que tenemos que empezar a 
recuperar para poder hacer nuestra historia 
musical ;Aun no esth hecha? 

Si, está hecha, pero sobre testimonios orales: la 
gente nos cuenta y nosotros lo creemos, y cuando 
sale el documento te das cuenta de que es muy 
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parcial. En mis tiempos de más pasión por el empeñadas en recoger toda la historia local a través 
folclore me peleaba con los folcloristas por el de la bibliogratia. y también carteles, postales, 
traba-jo de campo. Te decían: "yo he hecho un buen etcétera. Pero en España, con el documento sonoro 
traba-jo de campo, he ido por ahí y he anotado no está generalizada esta práctica. Que yo sepa, 
todo". Son músicos, transcriben muy bien, con una tenemos recuperado desde la existencia del 
capacidad increíble, cosa que no tcnemos los Depósito Legal, a partir de ahí sí hay copias, pero 
penodistas. Pero yo no lo creía, y una vez le dije a de lo anterior es dificilísimo encontrar material. Y 
Agapito Marazuela: cuando lo encuentras tienes serios problemas para 
- Agapito, vamos a ver, Cancionero de Segovia, acceder a él. Afortunadamente, se están 

buenísimo, pero jtú no tocabas otras cosas en hi especializando diversas entidades y eso permite 
época? ahondar poco a poco, pero ahora lo que funciona 

- José Miguel. todo está muy bien, pero es son las colecciones particulares (¡lo digo en serio!). 
mentira, porque la pureza del folclore no existe, Las placas de pizarra, por ejemplo, se podían 
yo me ganaba la vida tocando zarzuelas. conseguir en el Rastro hasta hace nada por veinte 

- ¿Luego. tú, con la dulzaina ... ? duros. No te llevabas una, sino dos o tres. Ahora ya 
- ¡Hombre, claro! yo iba a la plaza del pueblo con no se encuentra una placa de pizarra, te cobran unos 

mi dulzaina, y la gente lo que quería era estar al precios astronbmicos. Pero esto pasará también 
paso de lo que conocía: zarzuela. dentro de nada con los discos sencillos, los .xingle.s 

Claro. hacia como de radio parlante, no existía la de vinilo. Hay que comprarlos ahora e ir guardando 
orquesta o la radio y él era el difusor de las todo lo que se pueda. La función de la biblioteca 
melodías populares. Y le pedían: "Oye, aparte de la pública, en general, sería recuperar esos 
jotilla esa que está muy bien ... ¿,no podías tocar algo documentos. Habría que tener en cuenta una 
de zarzuela?" si lo conocía, la tocaba. Y entonces política de donacioncs. Que las bibliotecas pudieran 
él decía: "Yo estoy contaminado, porque he tocado recibir legados que de otra forma se dispersarían o 
de todo y algo se me habrá quedado. Así que esa es podrían perderse. 
la evolución del folclore". Luego te encuentras con 
folcloristas ortodoxos que te dicen: "el folclore es Pero las donaciones, a veces, son peligrosas. 
esto", y tú dices: "¿cómo va a ser esto si fulanito Las bibliotecas no se pueden convertir en el 
tocaba esto otro? Alguna reminiscencia, algún giro, almackn de lo que la gente no quiere tener en su 
algo le habrá quedado, el propio intérprctc lo casa 
reconoce". Toda nuestra historia está reconstruida, Sí, desde luego. Pero puede haber una política de 
en general, sobre testimonios escritos, pero no sobre donaciones para el docurncnto sonoro y la música lo 
datos fidedignos, y lo que hay que intentar cs mismo que la hay para otro tipo de soportes. Aquí 
recuperar esos datos, esos docun~entos, ésa es la habría que tener en cuenta la posibilidad de 
gran lucha, recuperar todos los documentos que maniobra de las bibliotecas. Una vez recibida la 
podamos. Las placas de pizarra se pueden donación, se podría enviar a otro centro o rechazar 
recuperar, ya se están recuperando, los cilindros lo que no interesara. 
también, los soportes de cera, todavía quedan 
algunos, hay que intentar recuperarlos todos. Volviendo al Depósito Legal. La Biblioteca 

Nacional recibe los ejemplares que corresponden 
por ley, los almacena, procesa y conserva, pero 

Claro, esa cs otra cuestión. Una vez que tienes el 
en recoger toda la historia local a través de la 

documento, cómo lo gestionas, es decir, qué acceso 
bibliografa, y también ~ a f l d e ~ ,  postales, etcétera. das a la para que lo pueda utilizar. En la 

generalizada esta práctica. " fácil acceso, está cl problema de la consulta.iNo 
hav cabinas Dara escuchar la música! Esto es 
verdaderamente triste y desolador. Desde luego la 
Biblioteca Nacional no puede prestar los 

Entonces ;le darías un papel a la Biblioteca documentos, es imposible, porque los pueden 
Pública como un lugar de recogida, conservación devolver rayados, etcktera. Pero ahora hay una 
y difusión del patrimonio fonogriifico? cantidad de soportes que permiten no rozar 

Sí, es lo que se hace con otro tipo de mecánicamente el documento. toda la lectura va por 
documentos. Muchas bibliotecas públicas están ya rayos láser y conserva el documento intacto, es 
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eterno, mientras dure el soporte, claro, pero el 
documento no sufre ningún desgaste por su uso. 
Pues vamos a reconvertir todos los documentos en 
ese formato ¿no? para que la gente los pueda usar. 
¿Qué hago, edito mil compactos, por ejemplo, de 
una placa del año 22? No, a lo mejor lo que debo 
hacer es digitalizar el documento y utilizar las 
posibilidades que nos ofrece la telemática (Intemet 
o lo que sea) para que cada uno pueda tener acceso 
desde su propio ordenador. Si después se necesita 
para un trabajo más serio de documentación o de 
investigación, se le permite el acceso a ese 
documento, que lo maneje y lo trabaje 
adecuadamente, pero tú ahora mismo, desde tu casa, 
puedes oír cualquier cosa de la Biblioteca del 
Congreso de EE.UU. Por ejemplo, las canciones 
que Woody Guthrie hizo para los sindicatos en el 
año 48. Son canciones que no están editadas pero 
están ahi y las puedes oir. Yo creo que el futuro es 
así, y no es tan caro, lo que se necesita es una toma 
de decisión. Se han digitalizado, que yo sepa, un 
montón de fondos pictóricos de museos, pues ¿por 
qué no se van a digitalizar los fondos musicales? 

' Se han digitalkado, que yo sepa, un montón de 
fondos pictóricos de museos, pues ¿por qué no se 
van a digitalizar los fondos musicales?* 

;Y por que no se ha trabajado en ese sentido? 
¿Tal vez por los Derechos de Autor? 

Para mí el principal problema es que no se ha 
hecho nuestra historia. Como desconocemos nuestra 
historia, no tenemos interés por ella. Si la 
conociéramos, la querríamos oír, pero como no 
sabemos ni siquiera que existe, ¿qué vas a pedir, si 
no sabes lo que pedir? Estos meses pasados, por el 
centenario de Garcia Lorca, yo ponía a García 
Lorca tocando el piano, y la gente decía: "¿de 
dónde has sacado eso7'. Yo contestaba: "No es un 
disco raro, vas a una tienda de discos y 10 
compras". 

- ¿Pero es Garcia Loma de verdad? 
- Que si, que es García Lorca de verdad. 
- Pero ¿llegó a grabar? 
- ¡Claro que llegó a grabar!, hay doce placas que 

se han editado en un compacto, primero salió en 
vinilo, y ahí están las canciones populares 
españolas, Garcia Lorca y La Argentinita. 

Si no lo conoces, no lo pides. Pero si sabes que 
García Lorca tocaba el piano, lo pides, lo quieres 
escuchar, y si además sabes que era amigo de Falla, 
y que Falla hizo el concurso de Cante Jondo de 

Granada del aíío 22, y que allí se grabó un disco, tú 
dices: ''¿a quiénes premiaron esta gente?" Primero, 
tenemos que rehacer nuestra historia, completar lo 
que nos falta, que es mucho, y después ponerlo a 
disposición de la gente. 

Hay una vertiente que a nosotros nos interesa 
bastante, que es el papel de la biblioteca pública 
como espacio en el que la gente no sólo va a 
buscar cosas que ya sabe que existen, sino como 
un espacio de animación cultural y de 
transformación social. 

Esa es otra faceta que también hay que cuidar, 
claro. Lo más bonito es que de repente empieces 
buscando equis y a través de ese equis llegas a 
hache, a cosas insospechadas. Cualquier persona 
medianamente despierta, empieza por aquí y 
termina con algo que no tiene nada que ver. Eso nos 
pasa ahora mismo en Intemet, empiezas a navegar y 
quieres pedir un dato de no sé qué y terminas en 
otra historia totalmente distinta. Esto puede ser la 
borrachera del momento, pero también es la 
capacidad investigadora de la persona. Eso por un 
lado, pero por otro lado, las posibilidades de la 
informática es que podemos manipular el 
documento sin destruir el original. Fíjate la 
creatividad que puedes sacar de ahi, es decir, la 
parte lúdica. Puedes utilizar la biblioteca para dar 
cursos o conferencias o charlas sobre determinadas 
facetas ¿no?, y temas monográficos. Pero imaginate 
que está todo digitalizado y que alguien pide tres 
documentos y los empieza a manipular, empieza a 
hacer bakalao, literal, con esos tres documentos, 
pues bien, mas Iúdico que eso... y el documento no 
se ha destruido, el documento permanece intacto. 

Espaíía no se ha caracterizado por tener 
una tradición de cultura musical en masas 
amplias. Es mhs, los estudios de música en la 
educación obligatoria son relativamente 
recientes. Pero ahora existen. Todos los 
chavales que estan escolarizados, que se 
supone que son todos, tienen una asignatura 
de musica en la que se les presenta, según 
cómo se interprete el programa, una historia 
de la musica, o la música clhsica occidental, o 
cualquier otro aspecto que el responsable de 
la asignatura quiera destacar. Pero despues 
los alumnos quedan a merced de su poder 
adquisitivo, que para los adolescentes, en la 
mayoría de los casos, es bajo, o de la 
discoteca que tengan en casa. Parece lógico 
que fueran las bibliotecas, públicas y 
escolares, las que pudieran satisfacer las 
demandas de esos niíios y jóvenes. 
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Esa es otra faceta. la educativa, y entramos en un 
terreno muy complicado. Porque ¿Qué músicas 
enseila la asignatura de música? ;Se enseila música 
o se enseiia historia? ¿Qué historia se enseila? ;La 
historia de la música clásica o la musica en general? 
Es complicado. ¿De qué fondos se dispone en el 
instituto o en la escuela para ilustrar eso? Es 
tremendamente complicado. 

Si partimos de la idea de que la música es mezcla 
de sonidos, y con esa definición tan absolutamente 
general empezamos a trabajar, nos vale la musica 
china, la música clásica occidental, la música 
clásica de la India, nos interesa la música de esta 
temporada y nos interesa la música seria de hace 
200 ailos, pero también la música de los griegos. Yo 
parto de todo esto. Indudablemente, dar todo esto en 
una escuela es imposible y hay que acotar. pero 
desgraciadamente se acota con un xilófono, una 
flauta dulce y a tocar la Sinfinía del nuevo mundo o 
el Himno a la alegría ... iqué bien. qué bonito, mira 
lo que sé tocar! Pero no se hacen audiciones 
comentadas. O se ve la historia de la musica clásica 
occidental, y se acabó. De repente viene un profesor 
enrollado, y les mete a los Beatles, a los Clash, a los 
Cramps. Incluso hay alguno que dice: "hay unos 
africanos que tocan una música buenísima y esto 
deben conocerlo los chavales". ¿Debemos dar a los 
alumnos historia de la música o divertirles? Yo creo 
que debemos partir de una música como concepto 
artístico, pero que sea divertida. Si en la biblioteca 
existieran recursos suficientes, si se conociera 
nuestra música. nuestra historia de la música, si 
conociéramos todo lo que tenemos, si existieran los 
soportes adecuados, si en los colegios e institutos 
tuvieran acceso o estuvieran conectados a la red de 
bibliotecas de una forma digital, a través de 
Intemet, o como fuera, la cosa sería mucho más 
sencilla. Esto ya existe en algún país, no estoy 
hablando de una cosa utópica, pero aquí todavía 
estamos a verlas venir. Yo propondría: obtención de 
los documentos, gestionarlos, pasarlos a un sistema 
digital, gestionarlos bien, conectarse con la escuela, 
dar acceso a todo el mundo. Hay mucho trabajo por 
hacer. 

También es muy importante la cuestión de cómo 
se puede desenvolver uno en la biblioteca. Lo que 
quiero decir es que la biblioteca debe ser un sitio 
cómodo. No debe de ser un sitio con un pupitre 
donde te traen un libro y tú, sentado, en silencio, lo 
consultas con una luz deprimente. Es fundamental 
que puedas moverte con libertad. consultar los 
catálogos y, en la medida de lo posible, poder 
acceder a los documentos. Yo sé que hay un tema 
de seguridad que hay que respetar. pero es que hay 
algunas bibliotecas inglesas que son maravillosas, 

andas "como Pedro por su casa", coges el libro. lo 
dejas, lo miras, te marchas, te sientas y eso esta bien 
;no? Las espailolas son muy rígidas. Tendríamos 
que cambiar, deberíamos convertir la biblioteca en 
una cosa más divertida, debería ser agradable ir a la 
biblioteca y consultar el libro, tomar una Coca-cola, 
y a la vez oír el documento. 

Muchas ya no son tan tristes. Las cosas han 
cambiado en muchas bibliotecas espaiíolas. 

Ya, pero estoy generalizando. Es importante, 
primero, que la biblioteca sea agradable y agradable 
implica el espacio, la luz, el trato, la disponibilidad 
y la posibilidad de moverte y escoger. Ahora mismo 
hablar de bibliotecas públicas es hablar de libre 
acceso, que alguien vaya y pueda moverse a su 
antojo. que los documentos estén accesibles y 
ordenados de tal manera que tenga unas pautas para 
pasar de un tema a otro y poder encontrarse con lo 
que busca. Lo bonito es eso, vas a una librería 
comercial, a una tienda, y preguntas: "¿dónde están 
los libros de música?' y te pasas allí dos horas, 
mirando, hojeando un libro, y al final sales con 10 
libros ¡qué gusto ;no?! Has disfrutado, te llevas lo 
que quieres. Pues la biblioteca pública deberia ser 
un poco así, hay que cambiar el concepto del 
usuario. 

"Yo creo que muchos jóvenes acudinan a las 
bibliotecas, lo mismo que acuden a las superficies 
comerciales, si encontraran en ellas temas de su 
interés. " 

Hay otro aspecto que a nosotros nos interesa 
mucho, y es que la biblioteca pública debe 
responder, en cierto modo, a las demandas de la 
sociedad. Da la sensación de que eso no se est4 
haciendo con la música. Porque entre los jóvenes 
la música se ha convertido en una forma de 
consumo cultural que implica comunicación, 
identificación con sus grupos favoritos. Para 
muchísima gente joven la música es el principal 
acceso al arte o a las manifestaciones culturales y 
la biblioteca pública no ha entrado ahi. 

Yo creo que muchos jóvenes acudirían a las 
bibliotecas, lo mismo que acuden a las superficies 
comerciales, si encontraran en ellas temas de su 
interés. Está claro que las tiendas de discos (y 
libros) están llenas de gente joven escuchando el 
disco de la semana, o siguiendo las audiciones que 
se les proponen, o rebuscando entre lo que hay. Ese 
es un gancho impresionante, pero no solamente es 
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un gancho, sino es que es la única forma para que 
una buena pane de población acceda a la cultura. 
Además en un lugar en el que no sólo hay música, 
sino también libros y otros documentos, las 
posibilidades para motivar y favorecer el 
conocimiento son enormes. Por ejemplo, los 
estudios Abbey Road, si tú pones a un chaval el 
disco de Oasis y le dices que lo han grabado en 
Abbey Road, el chaval sabrá que Oasis le gusta, es 
su grupo favorito, sabe que ha grabado en Abbey 
Road, y un buen día descubrirá que en esos estudios 
Abbey Road grabaron los Beatles, que hay un disco 
que se llama justamente como los estudios ¡qué 
casualidad? Pero de repente descubrirá lo que 
decíamos antes, que las grabaciones de Lorca se 
conservan porque se han reprocesado en Abbey 
Road. Un buen día llegará, manejando el ordenador, 
a una base de datos, a Abbey Road, y le saldrán 
50.000 entradas, y si acota España le saldrán 12: iya 
tiene a García Lorca! ;,Qué hacia García Lorca en 
Abbey Road? Él no hacía nada, pero su documento 
fue redigitalizado en Abbey Road, y entonces 
alucinará. Se crean una serie de conexiones, de 
fantasía, de juegos. Esto es un ejemplo muy 
concreto de cosas que pueden crear infinidad de 
conexiones. Empiezas con cualquier canción, 
cualquier grupo moderno, y de repente tienes una 
cita de no sé quién, y quieres oír la cita, y vas a la 
cita, y ésta te lleva a otra cosa y a otra, etcétera. Y 
dices: "bueno, british-pop, ¿existe un spanish-pop o 
un pop espafiol, hay copia o no hay copia'!". Si esto 
lo tienes en la biblioteca, obviamente pasas tiempo 
en la biblioteca, consumes biblioteca y unas cosas 
te llevan a otras. 

"Si ahora en televisión están ofreciendo películas 
del "año de la polka ", y tengo canales temáticos, 
donde puedo acceder a cualquier imagen que 
quiera, ¿por que no lo voy a poder hacer en 
documentos sonoros?" 

Esto enlaza con la biblioteca como laboratorio 
de experimentación cultural. Muchas veces la 
gente tiene noticia de un determinado tipo de 
música o de literatura que no necesariamente se 
comprarían en ese momento; sin embargo sí lo 
usarían si lo tuvieron en préstamo. No es que las 
bibliotecas lleguen a tener todo lo que está 
editado, eso es inconcebible, pero si una 
representación de lo que hay, de los distintos 
estilos y corrientes. 

A ese nivel yo propongo un paralelismo. Ciertos 
programas de radio, y especificamente de Radio3 
(lo puedo hacer extensivo a algunos otros 
programas, pero no a la generalidad de la radio) 
funcionamos como ese tipo de biblioteca. Tú 
ofreces en un tiempo determinado una cantidad de 
información equis y, a través de la respuesta del 
oyente, vas programando en una dirección o en otra, 
de forma que si determinado oyente quiere más de 
aquí o más de allá, pues obviamente lo ofreces. Una 
persona interesada puede pedirte por carta o por el 
medio que exista, "que me hagas un especial de 
tal", y nosotros lo podemos hacer. Es decir, que en 
ese sentido ciertos programas de radio están 
haciendo el papel que debería hacer la biblioteca. 
Otro aspecto es que lo mismo que la literatura lleva 
a la música, esta puede llevar a la literatura. Incluso 
en la música popular, moderna, muchas veces hay 
referencias a escritores, a literatura, a la filosofia. 
Por ejemplo a través de reconocer o dc reivindicar 
la música progresiva de los años 60, podemos 
descubrir que hubo un movimiento que hasta trató 
de cambiar al mundo a través de la música. 

Pero además de la música hay otro tipo de 
documentos sonoros: libros hablados, registros de 
voces de escritores y artistas, entrevistas, etcétera. 

En Espafia no hay mucha preocupación por 
conservar estas cosas, por ejemplo los programas de 
radio, por seguir en lo mío. La única emisora que 
cuida algo la documentación de programas de radio 
es RNE y, aunque tiene bastante, hay muchas 
lagunas. Pero es que la SER no tiene nada; no es 
que presuman, ya se están dando cuenta, pero 
durante mucho tiempo decían: "nosotros no 
guardamos nada". ¡Qué error! Si ahora en televisión 
están ofreciendo peliculas del "año de la polka", y 
tengo canales temáticos, donde puedo acceder a 
cualquier imagen que quiera, ¿por qué no lo voy a 
poder hacer en documentos sonoros? Esa es otra 
faceta que la fonotcca y la biblioteca por extensión 
debe cuidar, guardar ese tipo de documentos, las 
voces de los artistas, de los intérpretes. las voces, es 
decir, está muy bien oír la música de Falla o de 
Garcia Lorca, por ejemplo. A Lorca le tenemos 
tocando el piano, pero no existe nada de su palabra, 
nada, seria maravilloso, ¿no? La verdad es que 
queda mucho trabajo por hacer. 

Por lo que decías antes de las peticiones a la 
carta, la biblioteca, la fonoteca o la sección 
musical de la biblioteca, aparte de ofrecer lo que 
el público demanda, también tiene que estar por 
delante para ofrecer muestras representativas de 
lo que está ocurriendo. Tendría que preocuparse 
de seleccionar determinados documentos 
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musicales en diferentes estilos. ;Que 
representación musical tendría que haber en una 
biblioteca? Y esto enlazaría con el problema que 
tienen hoy las personas que trabajan en 
fonotecas, y es la relativa falta de instrumentos 
para seleccionar. 

La biblioteca, indudablemente, debería estar a la 
vanguardia, pero de hecho no lo está. Como no lo 
está, mejor no pensar en utopías. En cuanto a qué 
guardar o a qué adquirir, te puedo responder, como 
profesional, que como no se puede tener todo, es 
fundamental tener todo lo español. En el archivo 
sonoro de RNE yo siempre exijo que todo lo 
espailol pase a compacto. Ahora no vale nada, pero 
valdrá más adelante. Los ingleses tienen todo lo 
inglés y los franceses todo lo francés. ¿Por qué 
nosotros vamos a tener todo lo inglés y alguna cosa 
de lo espailol? No, al revés. Si necesitas algo inglés, 
vas a Inglaterra a por ello, donde, salvo ediciones 
raras, muy de coleccionista, siempre se encuentra el 
documento que buscas. Mi prioridad es todo lo 
espailol, absolutamente todo, aunque parezca un 
bodrio insoportable. Nos informan de nuestra 
historia, que es lo importante. Historiadores ingleses 
hay muchísimos. Coges la bibliografía inglesa, y es 
increíble, de cualquier faceta musical, de clásico, de 
rock, de jazz, de lo que quieras, tienes bibliografia 
extensa, bibliografías de bibliografías, diccionarios 
enciclopédicos, monografias, lo que quieras. Hay un 
libro que últimamente me ha interesado muchísimo 
que contiene las sesiones de grabación de la BBC, 
es un libro interesantísimo donde puedes descubrir 
montones de cosas de por qué se hicieron las 
sesiones de la BBC. 

A mí me gustaría que hubiese un libro que se 
llamara Las sesiones de RNE. Alguien lo tendría 
que escribir. En el libro de la BBC descubres, por 
ejemplo, que la BBC, hasta el ailo 67, no ponía 
discos por un problema sindical. Ellos 
consideraban, como pasó en Espaila y en otros 
sitios, que la radio debía dar trabajo a los músicos, 
las orquestas tocaban y a los músicos se les pagaba 
por tocar, si se ponía un disco no se pagaba a los 
músicos, luego los sindicatos se levantaron y 
dijeron: "jeh, cuidado que nos quitan el pan!" 
Entonces la BBC dijo: "aquí no hay discos", pero se 
encontraron con que estaban emitiendo Radio 
Carolina y Radio London desde un barco en el 
Támesis, además de emisoras piratas, y que estaban 
poniendo, no 24, pero sí 10 y 12 horas de música, y 
ponían a los Beatles y a los Animals y a los Roling 
Stones, y la BBC a verlas venir. De repente se 
dieron cuenta de que los Beatles, no sólo vendían 
millones de discos, sino que les condecoraba el 
propio gobierno, y dijeron: *'¿la emisora pública 

británica no va a poner discos mientras estos piratas 
nos están comiendo la audiencia?'. Llegaron al 
acuerdo de poner 8 horas diarias de discos. Y 
entonces lo dis-jockeys dijeron: "ocho horas no es 
nada, estos tíos están emitiendo 12 horas y nos 
están comiendo". Entonces se inventaron las 
sesiones, dijeron a los músicos que tocaran en 
directo, que luego esas sesiones las iban a poner 
como si fueran discos, y claro, burlaron el 
porcentaje, en vez de 8 horas eran hasta 12 horas 
diarias, y ése es el origen de las famosas sesiones 
que hoy en día estamos recuperando de Jimy 
Hendrix. Led Zeppelin y de tanta gente. Y eso en 
Espaila también se hizo, pero los ingleses lo tienen 
escrito y documentado, y nosotros no ¿Por qué no? 
Están muy bien los Beatles, pero también los 
Brincos grabarían, al menos eso se dice. Lo dicho, 
necesitamos bibliografía. 

Resumiendo un poco, lo mínimo que yo le 
pediría a la fonoteca sería algo de clásica y algo de 
popular en todas sus vertientes. En una fonoteca 
tiene que haber un disco de Louis Armstrong y otro 
de Miles Davis y otro de Pedro Iturralde, también 
de flamenco, algo de cuplé y de rock and rol1 y Los 
Brincos. Tienen que estar Los Brincos ¿cómo no 
van a estar?. Y algo de folk y ahora ya, más 
moderno, los africanos sobre todo, etcétera. 

"El conocimiento es una de las mejores amas para 
luchar contra los prejuicios. Aunque el problema 
de la xenofobia, y los roces derivados de vivir en 
un mundo cada vez más mezclado, tiene raíces 
complejas, no podemos dejar de creer en la 
educación y el conocimiento como un arma 
fundamental. " 

Ahora que hablas de la música como lenguaje 
universal, y de la influencia tan tremenda de la 
música africana en la música actual, ;no te 
parece que la música puede servir para crear 
lazos de unión en una sociedad cada vez mis 
multicultural? 

Desde luego. El conocimiento es una de las 
mejores armas para luchar contra los prejuicios. 
Aunque el problema de la xenofobia, y los roces 
derivados de vivir en un mundo cada vez más 
mezclado, tiene raíces complejas, no podemos dejar 
de creer en la educación y el conocimiento como un 
arma fundamental. De nuevo volvemos al hecho de 
que tenemos que rehacer la historia y al énfasis que 
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pongo en la recuperación del documento. A través 
del interés por los ritmos étnicos hemos descubierto 
muchas cosas. Se han recuperado grabaciones 
hechas en África en los años cincuenta. Pero 
además Sudáfrica tiene grabaciones desde el año 
29, y no sólo grabaciones, tiene fábrica de discos de 
pizarra, allí se hacían discos, no cs que se grabaran, 
es que se fabricaban y se exportaban. Tenemos 
también grabaciones del Congo del año 53 con 
guitarra eléctrica, y digo: "en Kinshasa 
(Leopoldville entonces) había un tío que tocaba la 
guitarra eléctrica y la tocaba divinamente". Eso lo 
hemos descubierto hace 5 ó 6 años. Gracias a la 
recuperación de esos documentos rehacemos la 
historia. Y tú dices: "Elvis Presley hacía rock and 
roll en el año 54, pero resulta que, un año antes, un 
tío negro en el Zaire hacía rock and roll (no era 
rock and roll, claro, no tenía 12 compases pero 
significaba lo mismo), sólo que Elvis Presley fue un 
bombazo en occidente y este tío, que se llamaba 
Franco. fue un bombazo en África, significó lo 
mismo, sólo que las historias son distintas". Gracias 
al interés por los ritmos étnicos actuales, y a la 
recuperación de todas las grabaciones, podemos 
rehacer la historia y ver el equivalente. Ahora la 
música africana es más creativa que el rock 
anglosajón genérico, hablo del genérico, no de 
casos particulares. La música africana es ahora más 
rica, más original, más interesante, te proporciona 
más placer, está menos vendida, aunque puede 
llegar a venderse. Probablemente se puede 
estandarizar, pero tiene otro tipo de atractivo que no 
tiene la música occidental. Podemos descubrir 
muchas cosas todavía, por ejemplo que no 
solamente se hacia esa música con guitarra eléctrica 
en el Zaire, se hacía también en Nigeria. En Senegal 
te encuentras con grupos que hacían música salsa en 
los años sesenta, salsa cubana cantada en castellano. 
Y son grabaciones buenas. 

;Crees que sería necesaria una colaboración 
entre productores, profesionales del mundo 
musical, críticos, pcriodistas, intérpretes, y el 
profesional de la biblioteca? 

Cualquier tipo de colaboración es siempre buena. 
Cualquier diálogo es siempre bueno, con el diálogo 
puedes llegar a conclusiones medianamente 
objetivas o interesantes. Lo que pasa es que no hay 
que quedarse sólo en hablar, hay que concretar, 
pero ahí luchamos con los intereses. Una opinión de 
un productor es distinta a la de un periodista, a la 
mía, yo estoy acostumbrado a poner discos, a 
comentarlos y mi función es documentarme bien 
para. sobre todo en la emisora en la que trabajo, 
informar al público e intentar educarle divirtiéndole, 

frase tópica, pero a eso se aspira realmente, no a 
otra cosa. Un productor tiene un punto de vista 
distinto. Yo hablo con un productor de los años 
sesenta, e incluso de ahora mismo, y la idea del 
productor es: "oye, i,cómo hago famoso a este 
artista'?, tú que estás ahí i,qué arreglos son los que 
priman ahora'?". Como profesional tengo que tener 
contacto con artistas, con empresas discográficas, 
con otros colegas de otros países ... Este tipo de 
contacto debería de existir entre la biblioteca y los 
demás medios, porque lo ideal sería que los 
diferentes archivos se pusieran de acuerdo para 
cederse los documentos. Si yo tengo un documento 
en RNE, por qué no lo voy a ceder a la Biblioteca 
Nacional, y viceversa. Si me entero de que, en el 
Liceo Francés, tienen determinada cosa, me lo 
podrian prestar y dejar hacer una copia. 
Tropezamos con los derechos de autor, que es la 
pelea eterna, pero para uso de tipo académico o 
investigador se deberían eliminar esas trabas, y de 
hecho todo esto salta por los aires con Internet. 

Lo del derecho de autor nos lo tenemos que 
replantear muy seriamente, porque ahora niismo en 
Intemet hay cantidad de documentos que no están 
sometidos a esas reglas. Estamos en un momento de 
cambio y lo mejor es romper esa barrera o tratar de 
afrontarla de otra forma. Por supuesto que no es una 
cuestión fácil, pero precisamente aquí es dónde hay 
un espacio para discutir y poner en común puntos 
de vista entre todos los sectores. Naturalmente los 
bibliotecarios deben estar ahí y defender los 
derechos de los ciudadanos a acceder a la 
información y a la cultura. 

"Lo del derecho de autor nos lo tenemos que 
replantear muy seriamente, porque ahora mismo 
en lnternet hay cantidad de documentos que no 
están sometidos a esas reglas. (J Naturalmente 
los bibliotecarios deben estar ahí y defender los 
derechos de los ciudadanos a acceder a la 
información y a la cultura. " 

En los planes de estudios de 
biblioteconomía la enseñanza de la 
documentación musical o audiovisual esta muy 
poco tratada. Se forma a los profcsionales en 
las normas de tratamiento del documento, lo 
que es la catalogación, y no existe una 
formación sobre la materia. Si quieres meter 
música o cine o literatura tienes que 
especializarte, pero no existe esa posibilidad. 
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Esto hace que los bibliotecarios no estdn 
presentes en muchos foros en los que se 
tratan aspectos de documentacibn musical y, 
al mismo tiempo, que las bibliotecas publicas 
no den suficiente importancia a la música. 

Si, desgraciadamente soy consciente de eso. El 
tema es la pescadilla que se muerde la cola, 
como siempre, pero no hay nada como hacer 
una cosa atractiva para que la gente empiece a 
reaccion ar... pones un poquito de miel y te 
vienen las abejas. En este sentido los 
bibliotecarios pueden darse cuenta de que la 
música no sólo es un tipo de documento más, 
sino que puede hacer que mucha gente que no 
acude a la biblioteca tenga un incentivo para ir. 
Además, los bibliotecarios, o profesionales de la 
información como ahora los llaman, tienen que 
cumplir una función muy importante con la 
absoluta invasión que tenemos de información 
sobre nuevos productos. Estamos desbordados 
completamente por el número de documentos. 
Imagino que las bibliotecas no han podido ni 
siquiera asomar la cabeza. Ahora en el mercado 
encuentras todo lo que quieras, como lo estoy 
diciendo. Es posible que dentro de un par de 
aíios lleguemos a la saturación absoluta. Ahora 
mismo la industria nos está permitiendo 
recuperar cosas inauditas. Antes hablaba del año 
53 en el Zaire, que se recuperó hace 5 ó 6 
afios. También os hablé de Lorca, que se 
recuperó gracias a la digitalización. se ha 
recuperado a Antonio Chacón del aÍío 10, se 
podrá reeditar que se yo qué. 

;Y que va a pasar con la saturación? 
Tenemos tanto que es imposible, nos hemos 

convertido en almacenadores más que en 
degustadores. Hay un aspecto bueno para las 
bibliotecas y las fonotecas: deberían aprovechar 
estas posibilidades para crear buenas colecciones. 
Pero también deben estar atentas a las nuevas 
tendencias. La tendencia en los próximos aiios es 
que desaparezca el soporte tal como ahora lo 
conocemos. La tendencia es a que en lnternet (o en 
una red telemática como quiera que se llame), 
mediante un pago electrónico, obviamente, uno 
pueda acceder a la canción que quiera, no vamos a 
tener 10.000 discos en casa. sino que tendremos una 
memoria gigantesca que estará, vete tú a saber 
donde, puede estar en Indochina, y nosotros desde 
aqui, sencillamente, nos traemos en dos mini- 
segundos el disco tal de ese monstruo que puede 
estar en Indochina. El soporte tiende a desaparecer, 
y ahí la biblioteca debe de estar espabilada para ver 
estos cambios, porque en la radio el futuro que se 

entreve es justamente ése, no se va a trabajar en 
soportes en cuestión de uno o dos allos, sino que 
vamos a teclear en el ordenador y a programar así 
nuestras emisiones. 

"Las bibliotecas necesitarán tener sus 
profesionales formados para que, además de 
conservar y difundir todo el patrimonio, puedan 
también orientar al público. Porque la gente va a 
necesitar que alguien cumpla esta función" 

;En uno o dos aAos? 
Sí, estamos ya trabajando con eso. No es que 

vayamos a trabajar, es que se está trabajando ya. No 
es una cosa utópica, ya hay una base de datos 
grande, de momento interna, pero obviamente 
pronto sera externa, porque será mucho mayor por 
menos precio. De momento es una base interna 
donde, mediante un teclado de ordenador. tienes 
acceso instantáneo a un documento a la velocidad 
de la luz, y no sólo tú, sino que puede ser utilizado 
por 6 personas. con una diferencia de 10 ó 15 
segundos. Imagina las posibilidades que tiene eso, 
de momento conectados por cable, por fibra óptica, 
pero no sería raro que en poco tiempo hubiera otro 
tipo de transmisiones. Sí, la comunicación tipo 
satélite. Lo que llama la atención es que no es un 
futuro lejano. He dicho uno o dos aiios. porque será 
probablemente cuando lo estemos utilizando todos, 
pero ya se está trabajando, de momento en pruebas, 
pero eso ya está ahí. 

tY en 10 anos ya no habri que comprar 
discos? 

No lo sé, ese futuro no lo puedo predecir. Los 
que estamos aqui sentados hemos conocido el paso 
del vinilo al CD, y hemos conocido las reticencias; 
al final triunfó el CD. Y lo más probable es que los 
soportes continúen coexistiendo. Seguramente 
coexistirán, pero no en la radio. y en la biblioteca 
supongo que tampoco. Porque es una cuestión 
práctica. Cuando yo no me llevo el disco de mi casa 
para ponerlo en el programa, necesito un mínimo de 
media hora para conseguir un documento. Primero 
que me venga la idea: "quiero poner tal cosa", 
después tengo que decir "tal cosa ¿dónde está?", 
tengo que ir, ahora ya estamos informatizados, 
tecleas el ordenador y te sale tal disco, entonces 
pides el disco, mecánicamente una persona te saca 
el disco de la estantería, te lo da, tú firmas una 
hojita, te hacen una ficha, te lo llevas. te vas a tu 
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lector, lo lees y dices: "no me gusta, no es esta 
versión", tienes que localizar otra. Te lleva un 
mínimo de media hora que puedas poner ese disco, 
y luego tienes que hacer e1 guión y llevártelo al 
estudio y ponerlo, decirle al técnico: "este disco, 
corte 3, que dura tanto tiempo". Ése es el proceso 
habitual ahora mismo. Imagínate que estás en un 
estudio con todo informatizado y, sobre la marcha, 
instantáneamente, puedes estar reproduciendo un 
disco y escuchando el próximo, porque te está 
viniendo la idea, y como tienes una base de datos 
ingente, eso te permite escuchar lo que quieras. Es 
decir, me interesa más esa base de datos, paso del 
soporte, lo que quiero es el acceso a eso, y que sea 
de buena calidad, que se pueda oír 
perfectísimamente. 

En el consumo privado, probablemente, acabará 
ocumendo lo mismo. Ahora la accesibilidad es más 
cómoda, y esto ha logrado que el CD le ganara al 
vinilo. Además de tcner menos problemas de 
conservacii>n, puedes elegir la cancih que te gusta 
escuchar 20 veces seguidas, la programas y la 
tienes, que es lo que hacemos los obsesos. Para 

determinados tipos de música, por ejemplo la ópera, 
puedes querer tener la versión completa con 
recitativos, pero la escuchas completa un día cada 
tres meses; sin embargo, durante una semana estás 
escuchando cuatro arias o una parte de la ópera. 
Bueno, en medio de toda esta avalancha 
informativa, acompañada por nuevas formas de 
acceder a los documentos, los profesionales de la 
radio nos estamos convirtiendo en una especie de 
gunis. La gente ya no puede seleccionar por su 
cuenta y tiene que delegar en los profesionales. 
Nosotros podemos hacer programas de radio, y 
hacer una selección de lo que se edita, y decir al 
público: "mira, esto es lo bueno. esto es lo que 
mola, que para eso llevo toda la vida escuchando 
música y llevo leído todo lo que hay sobre tal 
tema". Y las bibliotecas también necesitarán tener 
sus profesionales fomiados para que, además de 
conservar y difundir todo el patrimonio, puedan 
también orientar al público. Porque la gente va a 
necesitar que alguien cumpla esa función. 

Ma A. Ontona y Javier Pérez Iglesias 
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Las nuevas tecnologías 
Los peligros de la fascinación 

Francisco Solano 
A la clásica separación de Umberto Eco, apocalipticos e integrados, habria que afíadir 

hoy una tercera categoría: los fascinados. Cierto, no faltan todavía, ni faltarán, ciudadanos 
recalcitrantes poco dispuestos a adaptarse al régimen tecnológico actual. ¿Es imaginable, 
excepto como extravagancia romántica, alguien que se niegue a utilizar el teléfono? No obs- 
tante, son muchos más los que se empeñan en ver en las nuevas tecnologías la Gran Solu- 
ción. El grado de confianza (;o habria que decir mejor defe?) es tan intenso que, frente a 
los ordenadores, las necesidades no se rigen por las preguntas, sino que vienen ya formula- 
das como respuestas que se anticipan a cualquier forma de interrogación. Es decir, el usua- 
rio fascinado no indaga sobre la práctica de su necesidad; se deja seducir por las numerosas 
prestaciones, aunque muchas de ellas, en sentido estricto, sirvan sólo como excedente del 
maravilloso universo del ordenador. 

En el mundo de las bibliotecas, como no podía ser de otra manera, las nuevas tecnologias 
están reemplazando, o ya han reemplazado del todo, los hábitos tradicionales del trabajo 
bibliotecario. Por supuesto que nadie puede negar hoy que, a diferencia de la inclusión de 
los ordenadores en los hogares (cuya presencia, a no ser por causas profesionales, no siem- 
pre está justificada), en las bibliotecas es indispensable, entre otras cosas porque facilita al 
usuario un más rápido y preciso acceso a las fuentes bibliográficas, además de ofrecerle el 
acceso a otros soportes informáticos, el CD-ROM, por ejemplo. 

Pero la fascinación por las nuevas tecnologias, la confianza desmesurada, tiene sus peli- 
gros. El primero, sin duda, es la confusión, ya muy extendida, entre información, comuni- 
cación y conocimiento, tres términos que, bien dispuestos, conformarían el triángulo del 
modelo ideal de sabiduría, pero desconectados entre sí sólo proporcionan un estado psico- 
lógico de asombro ingenuo, incluso un poco patético, algo parecido a lo que le pasó a un 
amigo del escritor Alejo Carpentier, irrevente y despectivo con cualquier literatura que no 
fuera moderna, que leyó a Shakespeare y, excitado e indulgente consigo mismo, le llamó 
para decirle: "Sabes, Alejo, he descubierto que Shakespeare tiene talento". 

Con respecto a las bibliotecas José Antonio Frias ha expresado el dilema de este reto con 
palabras que merecen ser recordadas: "El modelo bibliotecario actual es imperfecto, pero 
una aceptación acrítica de las nuevas tecnologias puede contribuir a desmantelar aún más la 
función cultural y alfabetizadora de la cultura impresa" ( 1 ) .  No hay que olvidar que los 
libros impresos tienen una vida más bien escasa, sólo quinientos años. Una bagatela, pero 
se trata de la mayor revolución cultural de la historia de la humanidad. Y, en efecto, su con- 
tribución aún no ha terminado. Además, es claramente dudoso que Internet y el ciberes- 
pacio, presencias a donde parece desembocar todo, sean hoy la única religión, y por tanto 
tengan que negar las restantes devociones humanas. Porque se habla mucho, demasiado, de 
la información, del acceso a la información, y de la participación del ciudadano en la infor- 
mación, como si se tratara de ritos sagrados, y también se habla y perora, hasta el hartazgo 
y el delirio, de comunicación, pero poco o nada se dice del conocimiento. La información, 
para existir, debe circular, y así es, circula constantemente y, como los dioses antiguos, tiene 
sus propios atributos: es expansiva, ubicua, imperecedera, y a todos alcanza por igual. Pero 
sin un claro sentido del conocimiento, es decir, sin sedimentación, sin información hecha 
vida, sin una visión reflexiva, la información es sólo velocidad, intangible y paradójica, y 
de tanta información ya no sabemos qué información recibimos. Además, la pregunta (pero 
sin retórica) se debe acentuar sobre el uso de la información, no sobre la cantidad. Y aquí 
los bibliotecarios tienen una importancia decisiva. Paul Virilio ha sefíalado que vivimos un 
nuevo proceso de babelización, y en este proceso todo el mundo habla y nadie escucha. Tal 
vez se trate, en consecuencia, de cerrar más los ojos, pero manteniendo alerta los oídos. 

(1) FRIAS, J.A.: "El factor profesional en el futuro de las bibliotecas". En: X Jornadas Bibliotecarias de Andalu- 
cía. Malaga: AAB, 1998. 



Una experiencia de 
formación de 
adultos en la 
municipal de 

Estamos convencidos de que las bibliotecas como 
centros de información juegan un papel fundamental 
en la orientación y formación de individuos en el uso 
y búsqueda de conocimientos. En concreto, las 
bibliotecas públicas, cuyo ámbito es la comunidad a 
la que sirven, formada por colectivos e individuos 
heterogéneos, tienen un verdadero reto en esta fun- 
ción. La biblioteca es un centro de educación perma- 
nente con la ventaja de poder ofrecer una ensefianza 
individualizada y colectiva. Siempre será un recurso 
pedagógico en cuanto que es un centro de informa- 
ción y posee material a disposición del ciudadano 
para su formación y desarrollo. Tanto la infraestruc- 
tura como las metodologías utilizadas en las biblio- 
tecas públicas están muy cercanas a los procesos 
sociales, al no estar mediatizadas por la exigencia del 
currículum. De hecho, se da un proceso bidireccional 
entre el usuario y el personal bibliotecario. Este no 
impone ningún tipo de contenidos a priori, sino que 
estos se van definiendo según la necesidad del usua- 
rio y la capacidad profesional. 

Partiendo de lo anteriormente dicho se planteó un 
Programa de Formación de Usuarios en el marco de 
un trabajo de investigación entre la Biblioteca Muni- 
cipal de Córdoba y el Centro de Adultos Levante de 
Córdoba, que tenia como objetivo demostrar la 
importancia de la biblioteca como recurso para la 
educación de adultos en una sociedad donde los cam- 
bios se suceden de forma tan vertiginosa. 

Nos centramos en un grupo de adultos pertene- 
cientes al nivel de graduado escolar. Esto presupone 
que ya han alcanzado el nivel de lectura primaria, es 
decir, son adultos ya alfabetizados que se adentran en 
niveles superiores de lectura y aprendizaje de herra- 
mientas e instrumentos que les permita continuar su 
formación por sí mismos, de manera independiente, 
ya sea con fines profesionales, culturales o de ocio. 

Considerando que la biblioteca es uno de los 
recursos más importantes para esta finalidad se deci- 
dió llevar a cabo este proyecto que les permitiría usar 
la biblioteca con estos fines, a la vez que la aprove- 
chaban para alcanzar con mayor facilidad los niveles 

usuarios 
biblioteca 
Córdoba 

de conocimiento que se les exigía en el curso que 
recibían en el Centro de Adultos. 

Se elaboró un cuestionario para conocer la tipolo- 
gía de los alumnos y disefiar los objetivos, activida- 
des a desarrollar y metodologias de acuerdo a la 
misma. 

Las conclusiones que pudimos extraer tras el aná- 
lisis de las respuestas fueron: 

1. Nos encontramos con un grupo heterogéneo que 
diversifica los puntos de partida y la llegadaque sepre- 
tende. Estoobligaadisefiarel desarrollo pedagógico. 

2. La consideración del "título académico" como 
forma de facilitar la salida de una situación no 
deseada condiciona el proceso pedagógico, al con- 
vertirse en una situación de ansiedad y limitarse sólo 
a cubrir el expediente. 

3. Un alto nivel de inquietud cultural que en la 
mayoría de los casos no se sabe o no se puede encau- 
zar por falta de medios, hace que se caiga en la con- 
cepción del consumo cultural pasivo. 

4. Aparece cierto conflicto entre las expectativas 
con que se asiste a clase y la realidad: 
- se le otorga a las clases un status desproporciona- 

do (tabla de salvación) 
- el binomio fomación/empleo nunca es automáti- 

co, por lo tanto se producen situaciones de frus- 
iración 

- en la mayoría de las ocasiones, la no coincidencia 
entre realidad y deseo se considera como positiva 
al cubrir expectativas no previstas 
5. Se detecta una deficiente utilización de la 

bibliografia, con las siguientes características: 
- sólo un 29% usa bibliografía de algún tipo 
- la mayoría solo obras de referencia 

6. Revelador es el desconocimiento por una gran 
mayona de la existencia de la Biblioteca Municipal 
de Córdoba y la poca utilización por parte de los que 
la conocen. 

7. Inexistencia de conciencia grupa1 más allii de la 
clase. 

De acuerdo con estas conclusiones basamos la 
investigación en los postulados fundamentales de 
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la investigación-acción, esto es. la experiencia; 
además de concluir coniprobando hipótesis teóricas 
(la utilización de la biblioteca publica favorece el 
aprendizaje) pretende la transformación de la reali- 
dad en cuanto al sujeto de la investigación (el 
gmpo de alumnos). Estos conocen desde el princi- 
pio todos los términos de la investigación y tienen 
la posibilidad de aprobar o transformar el proceso, 
por lo que se disefió una metodología de partici- 
pación activa. 

Segun su dimensionamiento dividimos los objeti- 
vos en generales y específicos. 

Dependiendo de la tipologia se dividieron en: 
Concepluules: conocimiento y comprensión de 

hechos y conceptos. 
Instr?rmc~ntules: conocimientos referidos al apren- 

dizaje de estrategias durante el proceso para la reali- 
zación de una tarea. 

Ac/itzrdinu/es: conocimientos que llevan a un posi- 
cionamiento personal frente a aquello que se aprende. 

Partiendo de lo anteriormente dicho, establecimos: 
Objetivos generales: 
Acercamiento de la biblioteca al gmpo de adultos 

con el fin de incentívar y enriquecer su proceso de 
aprendizaje en el Centro de Adultos. 

Objetivos específicos: 
- conocer que es una biblioteca pública 
- acercamiento al concepto de "sociedad de la infor- 

mación" y sus posibles relaciones con la bibliote- 
ca 

- conocer la Biblioteca Municipal de Córdoba y los 
servicios que presta 

- conocimiento y manejo de eVlos catálogos de la 
biblioteca 

- conocimiento de los distintos tipos de obras de 
referencia 

- aprendizaje del uso del servicio de referencia y de 
las obras que forman su fondo 

- distinguir las distintas partes constitutivas de un 
libro y entender la información contenida en cada 
una de ellas 

- elaboración de referencias bibliográficas 
- desenvolverse a nivel de lectura de inspección 

Para conseguir estos objetivos se llevaron a cabo 
diversas actividades como debates, visitas a la biblio- 
teca, búsquedas en catálogos y obras de referencia, 
lectura de inspección, etc. 

Conclusiones 
Las conclusiones a las que pudimos llegar son el 

resultado de la información recopilada durante el 
desarrollo de la experiencia en su conjunto. Para ello 
se utilizaron diviersas técnicas: 
- entrevistas abiertas gmpales 

- entrevistas abiertas a testigos privilegiados 
- diario de campo de observación 

En su elaboración pretendimos indicar tanto el 
nivel de consecución de el objetivo como la manifes- 
tación de experiencias desarrolladas a lo largo del 
proceso que no estaban previstas, y que a nuestro 
entender confirman la consecución del objetivo del 
trabajo realizado. 

En el plano conceptual se ha realizado un trabajo 
en tres líneas: 

descubrimiento de conceptos no conocidos 
profundización en conceptos que manejaban con 
normalidad pero de una forma superficial 
desmitificación de conceptos-tabús en los que no 
se entraba por un cierto complejo de inferioridad 
("esto es para cultos"). 
Estuvieron alrededor de: 
la biblioteca 
lo público 
el grupo 
la participación 
En el plano instrumental hemos de resaltar la 

experiencia de trabajo en gmpo y la experiencia de la 
participación. 

Teniendo en cuenta lo heterogdneo del grupo en 
cuanto a edad. al objetivo de su asistencia a las cla- 
ses, a las expectativas, etc., por un lado, la falta de 
sentido colectivo, por otro, descubrieron las ventajas 
y estímulos del trabajo en gmpo. 

Para ello se incentivaron: 
- la participación 
- el trabajo colectivo 
- el partir de su experiencia concreta 
- el unir contenidos curriculares con dichas expe- 

riencias, etc. 
En el plano actitudinal quizás lo más importante 

ha sido: 
- la autoestima conseguida 
- el posicionamiento personal frente al grupo y fren- 

te a los contenidos 
- la comunicación 
- la solidaridad en el trabajo con el grupo 
- actitud critica-constructiva 

Esto lo podemos constatar desde una serie de rea- 
lidades: 

Experiencia escolar como experencia educadora 
En muchas ocasiones comprobamos como la asis- 

tencia a las clases de adultos, dadas las peculiarida- 
des de los alumnos, es una imposición social con 
pocos estímulos personales. 

El hecho de que esto se les haya planteado y ofre- 
cid0 para obtener una experiencia personal le ha dado 
un carácter más vital, en el que se han implicado per- 
sonalmente, más allá de la alternativa del certificado 
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habiendo despertado curiosidades y actitudes positi- 
vas. 

Ruptura de tabús 
La baja utilización de la biblioteca esconde en 

algunos casos una percepción elitista de ésta. 
Esta experiencia ha contribuído a iniciar una rela- 

ción de mayor madure7 y normalidad social, de una 
nueva relación con el saber. 

Lo que se aprende en clase se aplica en la calle 
El aprendizaje de técnicas para la utilización de 

la biblioteca y para el trabajo en grupo ha desarro- 
llado destrezas aplicables a otros ámbitos de sus 
vidas. 

Descubrimiento del carácter de universalidad de 
los contenidos impartidos en clase 

El conocimiento de los contenidos curriculares en 
ocasiones se restringe en exceso a los textos oficia- 
les. Descubrir lo mucho escrito que hay en la biblio- 
teca revaloriza estos contenidos, les da carácter de 
universalidad. 

La normalidad en la utilización de las institu- 
ciones publicas, como síntoma de una educación 
democrAtica 

Partiendo de lo dicho, concluimos: 

- Que el acercamiento a la biblioteca pública y la 
ruptura de prejuicios comprobando que todo el 
mundo puede utilizarla, ha desarrollado la autoes- 
tima personal y grupa1 en sujetos que en principio 
tenían dificultades en su utilización por conside- 
rarla como algo "sólo para cultos". 

- El trabajo realizado ha dado otra perspectiva a los 
contenidos cumculares. 

- El trabajo en grupo, la participación, el partir de 
necesidades reales y concretas, la adopción de 
metodologias participativas, estimulan el proceso 
de aprendizaje. 

Tras esto nos quedan una serie de incógnitas 
abiertas: 
- ¿Cómo sena factible la realización de esta expe- 

riencia de forma general? 
- ¿Qué criterios tendría que recoger la evaluación 

de estas experiencias y cómo hacerlo'? 
- ¿Qué perfiles profesionales exige este tipo de acti- 

vidades, tanto para los profesionales de las biblio- 
tecas como para los enseñantes? iB 

Ana Rivas Roldán. Biblioteca Municipal de Córdoba 

PUBLICIDAD 



BIBLIOTECAS P ~ L I C A S  

La biblioteca pública y el 
derecho de acceso a las 
redes y los servicios de 
información electrónica 

1. Introducción 
Este articulo no pretende ni impartir doctrina 

sobre el acceso a la información electrónica desde la 
biblioteca ni dar noticia de los avances y las expe- 
riencias más recientes en esta materia. Sus intencio- 
nes son más modestas. En primer lugar, quiere ser 
una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad 
y la función que corresponden a las bibliotecas finan- 
ciadas con recursos públicos como garantes de la 
promoción y del ejercicio del derecho de acceso de 
los ciudadanos a las redes y los servicios públicos y 
privados de información electrónica. La transmisión 
de esta creencia aspira, fundamentalmente, a animar 
al lector, sea bibliotecario o usuario, a reclamar la 
defensa de ese derecho y a luchar por la conquista de 
las condiciones que hagan posible su ejercicio prácti- 
co. Y, en segundo lugar, desea exponer, de modo 
somero, algunos de los asuntos ineludibles de los que 
se deben ocupar los responsables de las bibliotecas 
que decidan proveer un servicio de acceso a la infor- 
mación electrónica accesible por vía telematica. 

Todas estas ideas son el resultado de la experien- 
cia acumulada como miembro del equipo de trabajo 
responsable de la redacción del proyecto Biblioteca 
Pública Digital, Centro de Informacidn y Recursos 
Mulrimedia, promovido por el Ayuntamiento de la 
ciudad de Huesca, bajo la coordinación del técnico 
municipal de cultura Javier Brun, que forma parte 
como socio del proyecto Deral (Distante education 
in rural areas via libraries) aprobado y financiado 
por la Dirección General XlII de la Comisión Euro- 
pea dentro de la convocatoria de 1996 del programa 
Telenlatics for Libraries. 

El objetivo del proyecto Biblioteca Pública Digi- 
tal es crear un centro público en Huesca destinado a 
ofrecer a todos los ciudadanos de dicho municipio los 
recursos necesarios para el acceso, la edición y la dis- 
tribución de información electrónica. Y el objetivo 
del proyecto europeo Deral en el que se enmarca, 
bajo la coordinación de la Biblioteca de Kalmar 
(Suecia), es fomentar la conversión de las bibliotecas 

públicas en áreas rurales en centros de transferencia 
de información a través de una red digital de servi- 
cios integrados, mediante el desarrollo de un conjun- 
to de directrices y de herramientas basadas en la 
Internet y la videoconferencia que les permitan 
actuar como intermediarias entre sus usuarios y los 
proveedores de cursos a distancia. con objeto de faci- 
litar el acceso a la educación secundaria y universita- 
ria de aquellos usuarios que tengan dificultades para 
seguir de modo normal sus estudios. 

2. La función social de la 
biblioteca ante la información 
electrónica 

La libertad de expresión es un derecho humano 
inalienable y el fundamento de la democracia. La 
libertad de expresión comprende la libertad de comu- 
nicación y, por tanto, como corolario, el derecho a 
recibir información veraz. Además, su desarrollo 
necesita la existencia del derecho a la educación 
como un complemento imprescindible y necesario 
para permitir la formación de opiniones libres y fun- 
dadas. Tales derechos son por igual propios de adul- 
tos y de menores. 

Las bibliotecas y los bibliotecarios existen para 
facilitar el ejercicio de estos derechos mediante la 
selección. producción, provisión de acceso, identifi- 
cación, recuperación, organización, preservación y 
enseííanza de uso de cualquier expresión registrada 
sin distinción de formato o de tecnología. En defini- 
tiva, la biblioteca pública es junto con la escuela 
pública un elemento fundamental para facilitar y pro- 
porcionar el acceso a la información a quienes de 
otro modo quedarían excluidos de este derecho. 

En la actualidad, los recursos de información se 
presentan progresivamente en mayor numero en 
forma electrónica. Las actuales tecnologías de la 
información permiten crear foros para producir, com- 
partir y difundir conocimiento e información que flu- 
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yen libremente a través de las fronteras gracias a las 
redes telematicas. Sin embargo, muchos ciudadanos 
no pueden acceder por su cuenta a la información 
electrónica debido a su preparación cultural, sus con- 
diciones socioeconómicas o a deficiencias en las 
infraestructuras tecnológicas del territorio en el que 
habitan. 

Pero la información es siempre información, con 
independencia de su formato. Por consiguiente, la 
libertad intelectual de los usuarios de una biblioteca 
aumenta cuando la biblioteca proporciona acceso a 
servicios y redes de información electrónica, y cuan- 
do este acceso se realiza con facilidad, prontitud y en 
condiciones de igualdad para todos los usuarios. Asi- 
mismo, garantizar la igualdad de acceso exige que las 
bibliotecas que se financian con recursos públicos no 
cobren por la provisión de sus servicios de informa- 
ción. Por ello, es necesario que las bibliotecas públi- 
cas de acuerdo con su función social faciliten y pro- 
porcionen acceso libre y gratuito a las redes y servi- 
cios de informacion electrhica. Lo contrario supon- 
dría un obstáculo a la igualdad de oportunidades y 
una violación del derecho de los usuarios a recibir 
información y, por tanto, limitaría sus posibilidades 
de educación y de formar libremente su opinión. 

El hecho de que los sistemas de información elec- 
trónica pueden incluir distintos derechos de propie- 
dad y condiciones de seguridad, no debe emplearse 
como un subtcrfugio para denegar a los usuarios el 
acceso a la información que ofrecen. Asimismo, los 
contratos y las licencias de uso formalizados por las 
bibliotecas en representación de sus usuarios no 
deberían violar el derecho de estos a no encontrar 
limitaciones o condiciones restrictivas de uso. En 
definitiva, la biblioteca pública debe facilitar el ejer- 
cicio de la libertad de expresión con todos sus coro- 
larios y, ademas, garantizar su privacidad y confi- 
dencialidad; si bien advirtiendo a sus usuarios que el 
estado actual de la técnica no permite asegurar que 
sus transacciones electrónicas y los archivos de 
información recogidos y emitidos no puedan ser 
hechos públicos. 

Lo anterior no ha sido escrito por un soñador de 
quimeras o un ingenuo idealista, sino que está inspi- 
rado en un documento oficial del Consejo de la Aso- 
ciación Americana de Bibliotecas (ALA) de los Esta- 
dos Unidos de Norteamérica expedido el 24 de enero 
de 1996 con el título Acceso u los Servicios y Redees 
de Información Elecrrónicu: unu Interpretucirín de 
lu Declurución de Derechos de la Biblioteca. 

El  argumento en contra de que la provisión de 
acceso a la información electrónica de modo gratuito 
desde la biblioteca ocasionaría una competencia des- 
leal a las empresas productoras y distribuidoras de 
este tipo de información, lo cual podría limitar su cre- 

cimiento e incluso provocar su desaparición, valdría 
también para justi ticar que las bibliotecas no compra- 
ran ni libros ni periódicos ni revistas cn papel para no 
provocar el cierre de editoriales, librerías y quioscos. 
Muy al contrario, la disposición gratuita de informa- 
cion electrónica en la biblioteca más bien impulsaría 
la demanda y, por tanto, la venta de este tipo de infor- 
mación, del mismo modo que muchas personas nos 
hemos convertido en compradores de documentos en 
papel porque nos hemos formado como lectores en 
este tipo de soporte en las bibliotecas públicas. 

3. La responsabilidad del 
ciudadano y del usuario 

La defensa de la responsabilidad positiva de la 
biblioteca pública en la provisión de medios de acce- 
so a la información electrónica tiene una raíz doctri- 
nal, pues se erige sobre unas convicciones de índole 
filns0fica acerca de la libertad de expresión y la fun- 
ción social de la biblioteca respecto a esta y otras 
libertades o derechos. Por esta razón, el alegato en 
favor del derecho de acceso a la información electró- 
nica no se puede sustentar sobre una reflexión de 
carácter científico. Únicamente en el marco de un 
debate ideológico cabe rebatir o defender la tesis 
expuesta. De ahí que efectúe la exposición de mis 
argumentos antes que desde una posición de experto, 
desde mi triple condición de ciudadano, de usuario 
de las bibliotecas y de mi profesión de profesor uni- 
versitario, por este orden; y, por tanto, cualquiera que 
reúna cuanto menos las dos primeras cualidades 
puede participar en el debate. 

Como ciudadano considero que en el actual con- 
texto político de relativización de los derechos socia- 
les tanto en nuestro país como en la mayor parte del 
mundo, que incide en la suficiencia de la plasmación 
de estos derechos en las constituciones y las leyes 
fundamentales y en la defensa a ultranza de que los 
órganos de gobierno de las naciones no tienen ningu- 
na responsabilidad para su promoción, aludiendo al 
principio neoliberal del no intervencionismo del 
Estado en la vida social, me siento obligado desde 
una posición de compromiso democrático a combatir 
con urgencia por la conquista del ejercicio práctico 
por todos los ciudadanos de uno de esos derechos. En 
concreto, se trata de luchar por el derecho al acceso 
rápido y barato a información de calidad, que a su 
vez es un requisito indispensable para la realización 
efectiva de los derechos a la igualdad de oportunida- 
des, a la educación y a la cultura. Por consiguiente, 
me indigna observar cómo el Estado apenas presta 
atención en los presupuestos de cualesquiera de sus 
divisiones administrativas territoriales al objetivo de 
proporcionar un acceso de calidad y gratuito a infor- 
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mación de toda clase en cualquier tipo de soporte 
desde las bibliotecas, entendiendo tal hecho como un 
servicio público básico, ya que esto representa una 
garantía fundamental para la universalización del 
acceso a la información. Cuanto más se desee pro- 
gresar en los principios de la libertad y la igualdad 
más vivos estarán los principios que rigen la biblio- 
teca pública, la cual, no por casualidad, nació de 
manos de la revolución liberal y crece siempre con 
ocasión del desarrollo de procesos sociales de demo- 
cratización. 

En segundo lugar, como usuario de la bibliotecas 
me ofende e irrita que muchos apocalípticos ilumina- 
dos y profetas de las tecnologías de la información y 
del ciberespacio utilicen la actual ineficacia de los 
sistemas públicos de información para proporcionar 
el acceso a la información electrónica, debido tanto a 
la falta de recursos como también de iniciativas, 
como excusa para disminuir la función social de la 
biblioteca como unidad de selección, conservación y 
distribución de información. Que en la actualidad el 
individuo pueda acceder desde su domicilio a través 
de la línea telefónica y mediante un sencillo ordena- 
dor a una biblioteca electrónica mundial y formar su 
propia biblioteca con un coste relativamente bajo, no 
significa que todos los ciudadanos puedan y sepan 
hacer esto e incluso quienes saben y pueden dispon- 
gan de recursos suficientes para acceder a la totalidad 
de la información. 

Y, por Último, como profesor universitario perte- 
neciente al área de conocimiento de Biblioteconomia 
y Documentación, pienso que el necesario compro- 
miso social de mi trabajo me obliga a ser critico con 
la realidad del mundo de la información en nuestro 
país y también a ser una chispa que movilice para la 
mejora de esa realidad dando ideas y animando a su 
puesta en marcha. 

Corresponde ahora al lector interrogarse, al menos 
desde su condición de ciudadano y de usuario de 
bibliotecas públicas, sobre su grado de sintonia con 
las ideas expuestas y, en caso de coincidencia, sobre 
qué hace o piensa hacer para reclamar el pleno ejer- 
cicio del derecho de acceso. Un primer y necesario 
paso debería ser promover la formación de una aso- 
ciación de usuarios de su biblioteca, que a su vez se 
podría federar con el resto de sociedades siguiendo 
los distintos niveles jerárquicos del sistema bibliote- 
cario espailol, con la triple finalidad de elaborar una 
tabla de derechos y un listado de necesidades, de 
concienciar al resto de los usuarios sobre la necesi- 
dad de su conquista y de promover acciones para exi- 
gir a las autoridades la satisfacción de sus reivindica- 
ciones. Con toda seguridad, estas asociaciones 
encontrarán sus más firmes aliados en los propios 
bibliotecarios. 

4. Pautas para la organización 
de una biblioteca con acceso a 
información electrónica 

Al bibliotecario no le corresponde únicamente 
animar al usuario a la movilización y cooperar en 
el logro de sus exigencias, sino que también le 
cabe la responsabilidad de preparar su biblioteca 
para llevar a la práctica con éxito esa declaración 
doctrinal sobre el derecho de acceso a la informa- 
ción electrónica. Y es entonces cuando surgen las 
inevitables preguntas de por dónde y cómo empe- 
zar. 

En mi opinión, la redacción de un proyecto de 
creación o el diseíio de un plan de reorganización de 
una biblioteca destinada a proporcionar el acceso a 
las redes y los servicios de información electrónica 
debería atender de modo prioritario, como mínimo, a 
los siguientes asuntos: 

1. Adaptar la reflexión sobre la ñmción de la 
biblioteca pública para la provisión de acceso a la 
información electrónica en la era digital, al contexto 
particular y concreto de cada biblioteca, tomando en 
consideración la presencia de fenómenos vinculados 
con la oferta de ese acceso tales como el nivel y las 
exigencias de la demanda que soporta, su capacidad 
de financiación del servicio, la concurrencia de com- 
paíiías privadas y la realidad socioeconómica y polí- 
tica del entorno inmediato en el que actúa. Esto per- 
mitirá concretar los objetivos de la biblioteca en este 
campo y establecer la estrategia más adecuada para 
su logro. 

2. Analizar las necesidades tecnológicas parti- 
culares de cada biblioteca en dos niveles: físico 
(requerimiento de hardware y de conexiones) y 
lógico (aplicaciones y protocolos y normas de 
conexión). 

3. Evaluar los costes de acceso y de manteni- 
miento de los recursos de información electrónicos. 
Esto exige tomar, como mínimo, seis decisiones: 
establecer el porcentaje del presupuesto que dedica 
la biblioteca a la compra de información electróni- 
ca y de la maquinaria necesaria para su consulta, 
discutir y acordar las condiciones de los contratos 
con los proveedores, resolver la función de los 
posibles patrocinadores y mecenas del nuevo servi- 
cio que se va a instalar, estipular las condiciones 
de conexión (tiempo, prioridades ...) del usuario a 
las redes de información electrónica, determinar la 
gratuidad o el grado de pago del acceso por parte 
del usuario y precisar los costos que deben reper- 
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cutir en éste tales como gastos de impresión de 
ficheros y pago de derechos de autor por copia. 

4. Determinar los criterios que regirán la provi- 
sión de acceso a las redes y los servicios de informa- 
ción electrónica y la selección, formación y organi- 
zación de la colección de documentos electrónicos 
multimedia. 

Para ello, se deberán descubrir las necesidades de 
información electrónica de los usuarios según los 
perfiles dominantes entre la población a la que sirve 
la biblioteca. Por ejemplo, para la biblioteca pública 
de una pequefía ciudad, como Huesca, se recogerán 
mediante encuestas, entrevistas, observación y otras 
técnicas de recogida de datos, las necesidades de 
escolares, estudiantes universitarios, amas de casa, 
ancianos, trabajadores autónomos y pequefías empre- 
sas y público en general. El análisis y la evaluación 
de los datos permitirá traducir las necesidades de los 
usuarios en sólidas especificaciones para la creación 
de una biblioteca pública digital. Porque la diferencia 
fundamental entre una biblioteca y, por ejemplo, un 
cibercafe es que la primera posee unos criterios de 
desarrollo de la colección basados en el estudio de 
las necesidades de sus usuarios. 

De acuerdo con esos criterios, el bibliotecario rea- 
lizará la selección documental buscando en las redes 
información adecuada a las necesidades presumidas, 
para construir con ella un catálogo de referencias de 
documentos de acceso remoto que puede adoptar la 
forma de documentos electrónicos hipertextuales 
organizados por materias dispuestos en un servidor 
Web de información accesible tanto desde terminales 
en la propia biblioteca como desde el exterior. Sin 
embargo, también puede ser conveniente recuperar y 
almacenar en discos ópticos o magnéticos documen- 
tos completos de los cuales se presuma una alta 
demanda, con objeto de ahorrar los costes que gcne- 
ran las conexiones telematicas. Asimismo, se podrá 
decidir incorporar a la colección documentos y 
referencias buscadas y recuperadas por los usuarios 
durante su navegación libre, de los cuales quedan 
constancia en el caché del ordenador, una vez selec- 
cionadas por el bibliotecario. De este modo, el usua- 
rio se convierte en un elemento activo en el proceso 
de selección documental, yendo más allá de la tradi- 
cional petición mediante desideratas. 

Llevar esta idea a la práctica requerirá adaptar las 
actividades bibliotecarias de organización, conserva- 
ción y difusión al nuevo entorno. En primer lugar, 
siguiendo la tendencia de progresiva automatización 
de las tareas documentales, se deberá programar e 
implantar una aplicación informática que permita 
identificar, organizar y recuperar la información cap- 
turada en los servicios de información electrónica 

por los bibliotecarios y por los usuarios que cuadre 
con la politica de selección de la biblioteca, así como 
permitir su difusión por grupos de usuarios de acuer- 
do con sus perfiles y sus habilidades, de un modo 
amigable. Y, en segundo lugar, en orden a prevenir la 
pérdida de información, la biblioteca deberá comple- 
mentar su política de desarrollo de la colección con 
la preservación en formatos apropiados de la infor- 
mación obtenida por medios electrónicos. 

Pero seleccionar información electrónica y pro- 
porcionar a los usuarios conexiones a servicios y 
redes de este tipo de información, no es lo mismo que 
seleccionar y adquirir material para el desarrollo de 
la colección de la biblioteca según el modelo tradi- 
cional. Por una parte, determinar la exactitud o la 
autenticidad de la información puede presentar pro- 
blemas especiales que se deberán resolver. Y, por 
otra parte, alguna información a la que accedan los 
usuarios puede no cuadrar con la política de selec- 
ción de la biblioteca. 

Sin embargo, este segundo riesgo no se debe 
esgrimir como razón para impedir al usuario que 
determine la información que considere apropiada en 
nombre de su libertad e intereses, ya que los recursos 
electrónicos proporcionan una oportunidad sin pre- 
cedentes para expandir el campo de información dis- 
ponible para los usuarios. Es decir, la biblioteca 
deberá proporcionar acceso a la información tcnien- 
do presente todos los puntos de vista de sus usuarios, 
sin necesitar de la aprobación o el patrocinio de los 
bibliotecarios. 

¿,Entonces, para qué sirve realizar estudios de 
usuarios'? Para saber en qué técnicas se debe formar 
a los usuarios, para organizar adecuadamente el ser- 
vicio de referencia, para identificar los servicios de 
información electrónica de mayor interés, para crear 
boletines con información capturada en foros de dis- 
cusión electrónica y servidores de noticias, para 
construir a partir del catálogo guías de navegación 
por el ciberespacio especializadas en los diversos 
tipos de usuarios de la biblioteca, etc. 

5. Decidir el modo de tratamiento documental 
más adecuado para recoger la existencia de informa- 
ción electrónica cuya manifestación fisica no está 
presente como un documento más del fondo, sino 
que se encuentra en uno o varios lugares ajcnos pero 
del cual se quiere dar noticia porque se considcra un 
documento conforme al perfil de la colección que se 
ha determinado formar y es accesible por vía telemá- 
tica. 

Existen diversos medios para dar noticia de los 
datos de identificación básicos de los documentos 
electrhnicos de acceso remoto, entre los que se 
incluyen junto a los tradicionales de titulo, men- 
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ción de responsabilidad, edición y forma, otros 
nuevos como el sitio en el que se alberga y el 
modo de acceso. Una posibilidad es seguir la técni- 
ca tradicional de catalogación, que pese a estar fre- 
cuentemente cuestionada, parece saber adaptarse 
con éxito y rapidez al nuevo reto, como demuestra 
la aparición en 1997 de una norma de descripción 
de recursos electrónicos conforme a la estructura 
ISBD: la ISBD(ER). Otra posibilidad consiste en 
optar por alguna de las novedosas iniciativas deno- 
minadas enfoque metadata que se comienzan a uti- 
lizar para facilitar el acceso a los documentos elec- 
trónicos, que han surgido como alternativas al sis- 
tema ISBD de dar información sobre información, 
pues no otra cosa pretende la catalogación, caracte- 
rizadas por proponer una serie de elementos de 
información mediante los que deben codificar los 
documentos sus propios productores, como el 
Núcleo de Dublin, las Características de Recurso 
Constante (Uniform Resource Characteristics o 
URC), o la lniciativa para la Codificación de de 
Textos (Text Encoding Initiative o TEI). 

6. Adaptar el servicio de información, referencia 
y difusión documental, variando el modo de efectuar 
algunas tareas tradicionales e introduciendo otras 
nuevas. 

En cuanto a las primeras actividades, habrá que 
delimitar, por ejemplo, la responsabilidad del biblio- 
tecario en el auxilio al usuario que solicite informa- 
ción electrónica que se encuentre fuera de los muros 
de la biblioteca, decidiendo el carácter del servicio a 
prestar, ya que existen múltiples posibilidades que 
van desde el total protagonismo del bibliotecario en 
la búsqueda y la recuperación a la enseiianza de las 
técnicas de búsqueda para permitir al usuario buscar 
y recuperar por si solo. 

Respecto a las segundas tareas, se estudiara la 
creación de un servidor Web de información particu- 
lar de la biblioteca que contenga un servicio electró- 
nico permanente de referencia que facilite de un 
modo sencillo, intuitivo y transparente el acceso al 
catálogo automatizado, a otras bases de datos, a obras 
de referencia en formato electrónico y a las herra- 
mientas de búsqueda de información propias de la 
Internet. Asimismo, se podrán crear directorios de 
recursos electrónicos bajo la forma de páginas Web 
dirigidos a grupos predeterminados de usuarios 
según su nivel de formación y el perfil de sus necesi- 
dades e intereses, organizados por materias y con una 
breve descripción de su contenido. Sin olvidar ade- 
cuar también la actividad de difusión selectiva de 
información a la aparición de un nuevo tipo de usua- 
rio: el usuario virtual (aquel que se conecta con la 
biblioteca a través de las redes telemáticas), median- 

te la creación, por ejemplo, de boletines electrónicos 
de alerta informativa y de novedades. 

7. Definir los limites de la formación de usuarios 
de información electrónica. En particular se deberán 
fijar la responsabilidad docente y la misión concreta 
del bibliotecario respecto al usuario en cuatro áreas: 
el adiestramiento en el empleo de las tecnologías de 
la información (tanto de los aparatos como de las 
aplicaciones y los lenguajes de recuperación), el 
apoyo en la concreción y expresión de los intereses 
informativos, la enseiianza en la identificación y la 
evaluación de las fuentes de información electrónica 
y el desarrollo de la capacidad de filtrar la informa- 
ción para distinguir la útil de la inútil. 

Para el primer ámbito formativo se pueden utilizar 
las posibilidades de acceso que ofiece la red Internet 
a programas de formación gratuitos que aprovechan 
las posibilidades de la informática multimedia. En 
cuanto al segundo, junto a la actividad habitual de la 
entrevista, el bibliotecario puede promocionar el 
nacimiento de grupos de usuarios guiados por unos 
mismos intereses y convertirse en animador de los 
que surjan. Si bien, las áreas tercera y, sobre todo, 
cuarta son los dos grandes retos a los que se debe 
hacer frente, ya que de lo contrario, la desorientación 
del usuario y, por consiguiente, su insatisfacción y 
frustración pueden alejarlo del mundo electrónico y 
provocar su refugio en la cultura del impreso, en 
lugar de favorecer el fructifero encuentro entre 
ambos. 

8. Estudiar las cuestiones legales vinculadas con 
la provisión de acceso a información electrónica en 
las bibliotecas públicas. Entre estas se encuentran las 
relacionadas con el correcto respeto de los derechos 
de propiedad, el uso adecuado de las copias en sopor- 
te magnético o papel que se generen, la preservación 
de la intimidad del usuario en el acceso a la informa- 
ción, la consulta de material prohibido e incluso de 
carácter delictivo (por ejemplo, pornografía infantil, 
apología de actividades terroristas...), las condiciones 
de acceso de los menores de edad, etcétera. 

En cuanto al acceso de los niiíos a la información 
electrónica, corresponde a los padres o tutores legales 
guiar a sus hijos, y únicamente a los suyos propios, en 
la elección de la información a la que deben acceder. 
Las bibliotecas, de acuerdo con su misión y objetivos, 
deben suministrar acceso a la información sobre cual- 
quier materia que sirva a las necesidades o intereses 
de cada usuario, sin atender a su edad o al contenido 
del material entregado, sin perjuicio de lo que deter- 
minen las leyes o las autoridades judiciales. Ni la 
biblioteca ni los bibliotecarios deben denegar o limi- 
tar el acceso a recursos de información accesibles por 
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vía electrónica porque tengan un contenido supuesta- 
mente controvertido, porque estén en contra de sus 
creencias o porque consideren que carecen de valor 

9. Ampliar las posibilidades del servicio de 
extensión bibliotecaria, haciendo uso tanto de la 
información electrónica como de las máquinas y apli- 
caciones para otros menesteres que el acceso a ésta. 
Un ejemplo de lo primero seria la creación de un ser- 
vicio de noticias de utilidad para la comunidad de 
usuarios. Y un ejemplo de lo segundo seria la edición 
por los propios usuarios de revistas electrónicas con 
información textual o multimedia, dedicadas a la 
literatura, el ensayo, la crítica cultural, la fotografia, 
la música, el ocio, el cine, etcétera. 

10. Promocionar nuevos servicios vinculados a 
la conexión de la biblioteca a redes telemáticas como 
la provisión de buzón electrónico a los usuarios que 
lo demanden y el patrocinio de programas de educa- 
ción a distancia. 

5. La misión del bibliotecario 

Estos diez puntos se presentan como otros tantos 
retos que el bibliotecario debe afrontar para que su 
biblioteca proporcione un servicio de calidad en lo 
tocante a la información electrónica, sentando por 
tanto las bases para hacer efectivo el derecho de 
acceso a ésta. Porque este acceso no se debe confun- 
dir con ofrecer, sin más, uno o varios ordenadores 
conectados a la red Internet, como quien pone una 
máquina de café en la biblioteca. 

Pero el bibliotecario no puede resolver estos 
retos de modo satisfactorio permaneciendo anclado 
en las viejas mtinas, sino que una conclusión satis- 
factoria exige de él superar un desafío mayor: 
saber evolucionar de la gestión de los documentos 
a la creación, la gestión y la diseminación por 
medios automatizados del conocimiento demanda- 
do por la organización o los miembros del entorno 
en el que se sitúa la biblioteca, de modo que ésta 
deberá ser entendida fundamentalmente más como 
centro de transmisión de información que de con- 
servación de documentos. Si la profesión de biblio- 
tecario y sus educadores no saben enfrentarse y 
superar con éxito esta pmeba, la presencia de aquel 
se disipará lenta pero irremediablemente en las 
áreas más pujantes del mercado de trabajo de la 
información. 

Sin embargo, ese cambio no debe suponer un 
abandono y una negación de los tradicionales 
conocimientos y habilidades de los bibliotecarios, 
ya que precisamente su experiencia aplicada a sus 
nuevas funciones, y, en concreto, al suministro de 

información electrónica, dará a su trabajo una 
impronta particular que representará un valor aila- 
dido frente a lo que pueden ofrecer profesionales 
provenientes de otras áreas laborales, como los 
informáticos. De este modo, el bibliotecario podrá 
seguir cumpliendo su misión de proveedor de 
información adecuada a las necesidades de cada 
usuario y de educador en su uso, con independen- 
cia de su formato y soporte. 

De ser así, también podremos afirmar para Espa- 
aa, al igual que testimonian E. Valauskas y N. 
John (1995, VII) para los Estados Unidos de Nor- 
teamerica, que "las actividades y los intereses de 
los bibliotecarios están ayudando a configurar el 
futuro electrónico del pais (O) Mientras las grandes 
corporaciones y los politicos discuten cómo repartir 
la tarta electrónica, legiones de bibliotecarios están 
sirviendo esa tarta a una.nación hambrienta de 
información". 
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BIBLIOTECAS PÚBUCAS 

¿Para qué sirve una 
biblioteca? 
La intermediación bibliotecaria 

La lectura del artículo de Francesc Rodrigo (pre- 
sidente de la Associació de Bibliotecaris Valencians) 
que con el título "Bibliotecas Públicas Municipales 
Valencianas" ha publicado en el numero 92 (sección 
buzón) de esta revista, así como la lectura del edito- 
rial del mismo número, me han vuelto a traer la sen- 
sación de que estamos ante el final de una época y 
que la que viene es lo suficientemente confusa como 
para no poder vislumbrar aún su sentido. 

Dentro de las administraciones autonómicas y 
locales hay una tendencia al recorte presupuestario 
para las bibliotecas que es algo más que un asunto 
coyuntural o de color político. Sin que ello suponga 
un acto conformista, o de entrega, por parte de quie- 
nes seguimos creyendo en el valor democratizador de 
las bibliotecas públicas, quizá convenga aceptar lo 
anterior como algo irreversible. Debemos seguir 
denunciando lo de siempre: menos dinero para 
armas, más dinero para educación y cultura, como 
una bandera inequívoca de exigir justicia; tenemos 
que continuar protestando contra las promesas per- 
manentemente incumplidas de los políticos, y exigir 
una mejor administración de nuestros impuestos; 
pero quizá no nos estemos fijando que es en otros 
escenarios donde tenemos que disefiar las nuevas 
acciones que permitan añadir fuerza innovadora a la 
situación presente. Con una demanda de lectura 
pública escasa y mal estructurada, con una legisla- 
ción en estado embrionario, nuestros gobernantes no 
se sienten presionados para hacer las cosas de otro 
modo; todo ello va desfigurando una estilo de ejercer 
la función pública donde lo que se ha de hacer no 
venga estimulado por la captación fácil del voto y lo 
que no se ha de hacer no lo hará nadie. 

¿Qué hacer? Lo primero, aceptar que el mundo de 
la información, al que profesionalmente estamos ads- 
critos, está inmerso en un proceso irreversible e 
imprevisible de cambio. Segundo, que para mantener 
el valor democratizador de las bibliotecas públicas en 

el que creemos y al que no estamos dispuestos a 
renunciar, debemos reconocer los límites del modelo 
organizador vigente y empezar a estudiar, y poner en 
práctica, otras fórmulas para que la profesión de 
bibliotecario siga cumpliendo en lo más alto la res- 
ponsabilidad pública que la tradición le otorga. Para 
esta empresa hace falta algo más que voluntad, si 
queremos que el resultado final tenga un sentido 
ampliamente aceptado por quienes tienen, o desean 
tener, responsabilidades en la acción bibliotecaria 
diaria. 

Las limitaciones de gestión del modelo actual de 
organización bibliotecaria se constatan por la despro- 
porción creciente que hay entre las necesidades 
bibliotecarias y las dotaciones presupuestarias con 
que se han de cubrir. Dicho de manera esquemática: 
si las necesidades bibliotecarias, de acuerdo a la con- 
cepción democrática de la lectura y de la información 
que defendemos, crecen en progresión geométrica, 
las dotaciones presupuestarias, en el mejor de los 
casos, lo hacen en progresión aritmética. De mis con- 
versaciones con los responsables políticos municipa- 
les y con los bibliotecarios que se han cruzado en mi 
vida profesional, de una lectura atenta de la nueva 
situación política y cultural europea deduzco la 
siguiente hipótesis: la política presupuestaria disefia- 
da por los gobiernos en el nuevo escenario de la glo- 
balización viene determinada por la austeridad y la 
contención del gasto público. Lo cual significa, en el 
caso de los presupuestos bibliotecarios y con las 
administraciones más sensibles, la elaboración de un 
programa de mínimos para que la población pueda 
formalmente tener acceso a una biblioteca publica, 
dejando sin resolver toda la problemática emergente 
alrededor de la lectura pública. Como con la escuela 
pública, donde todo el mundo está escolarizado, es 
decir puede acceder fisicamente a una escuela (lo que 
no supone que reciba una educación de calidad), asi- 
mismo todo el mundo podrá acceder a una biblioteca 



pública, es decir, todo el mundo estará bibliotecari- 
zado, lo que no es garantía de que reciba y aprenda a 
buscar una información de calidad. Este es el limite. 
A mi modo de entender, lo que históricamente hemos 
llamado Administración Estatal ha tocado techo en 
su capacidad para resolver la enorme complejidad 
que, en asuntos bibliotecarios y de lectura pública, se 
le viene encima. Luego, y esta es mi conclusión, 
corresponde a la Sociedad Lectora (ciudadanos, 
empresas y asociaciones educativas y culturales, 
fundaciones ...) buscar y dar soluciones en ese nuevo 
ámbito abierto que hay entre lo minimo que garanti- 
za aquella y lo óptimo a que debe aspirar ella misma. 

Llegados a este extremo parece sensato reconocer 
que lo que por tradición denominamos "los proble- 
mas públicos" ya no coinciden con "las soluciones 
estatales" al uso. Hoy los problemas públicos son 
más anchos. dinámicos y complejos que las solucio- 
nes que puede proporcionar la Administración Esta- 
tal. Por ello, sobre los problemas públicos, y en el 
espacio donde se desarrollan, deben intervenir ciu- 
dadanos con igual intención de servicio público sin 
tener que pertenecer a la organización de aquélla. La 
solución de los problemas públicos ya no son de 
exclusiva competencia de la Administración Estatal, 
sino estímulo para buscar soluciones entre todos. 
Este es el gran cambio y el gran reto que unos y otros 
debemos aceptar. 

El acceso libre de los ciudadanos a las bibliotecas 
públicas y la modificación de la acción bibliotecaria, 
poniendo mas el énfasis en los usuarios que en los 
documentos, son los cambios que se están produ- 
ciendo en el mundo de las bibliotecas públicas. Cam- 
bios que deben afectar tanto a la organización inter- 
na, como a la propia extensión bibliotecaria hacia los 
ciudadanos. La utilidad de una biblioteca pública se 
medirá, no sólo por el tamaiio de sus fondos docu- 
mentales, sino por la calidad de los recursos que 
pueda suministrar a los usuarios, tanto por los méto- 
dos tradicionales como por aquellos que surjan del 
esfuerzo innovador de quienes están detrás de una 
ambiciosa y duradera implantación de la lectura 
pública en nuestros pueblos y ciudades. Esta nueva 
concepción de las bibliotecas empieza a concretarse 
en el aumento de una nueva demanda: alumnos y 
alumnas de los colegios e institutos colindantes que 
descubren la biblioteca como una sala para hacer los 
deberes, y poco más, dada su nula o escasa formación 
bibliotecaria; en un desarrollo de la corresponsabili- 
dad ciudadana, que se concreta en el número de 
voluntarios que se han acercado a bastantes bibliote- 
cas públicas del territorio espaiiol para colaborar en 
las tareas en que fuese necesario su apoyo (no ven- 
dria mal recordar el debate que en las páginas de esta 
revista se produjo hace unos aiios sobre la idoneidad 

del voluntariado como servicio de apoyo a las tareas 
bibliotecarias diarias); por Último, el aumento de 
nuevos bibliotecarios y profesionales de la informa- 
ción que salen de las escuelas de biblioteconomia con 
ganas y entusiasmo para ponerse lo antes posible a 
ejercer'su profesión, a los que, sin embargo, es habi- 
tual escuchar en los encuentros de bibliotecarios 
pedir que se creen los puestos de trabajo necesarios 
para dar respuesta a su situación de parados de larga 
duración. Función educativa, voluntariado y bibliote- 
carios en paro, son tres aspectos que anuncian los pri- 
meros síntomas de que algo se mueve en el mundo de 
las bibliotecas públicas. Síntomas que dan alguna 
pista de por dónde puede conducirse la nueva época 
que mencionaba al principio. 

El nuevo papel a la baja que las condiciones 
históricas de final de siglo parecen otorgar a la 
función estatal, coloca a nuestros gobernantes ante 
la responsabilidad de explicar a la Sociedad Lecto- 
ra, de cada pueblo o ciudad, de que se van a encar- 
gar realmente en los asuntos de información y lec- 
tura pública. evitando asi nuevos muestrarios de 
falsas promesas y demoras siempre prorrogables. 
Pero es responsabilidad de quienes, desde el ambi- 
to ciudadano, defienden con parecido ahínco y 
honestidad profesional el ideal democratizador de 
la lectura pública, andar el camino hasta que ese 
ideal sea una realidad. 

El proyecto de lntermediación Bibliotecaria que 
ahora propongo pretende, aprovechando esa realidad 
confluyente del voluntariado y bibliotecarios en paro, 
poner en marcha una nueva forma de empleo biblio- 
tecario, que sin estar a cargo del capítulo uno del pre- 
supuesto municipal (hagan un cálculo de cuantas pla- 
zas de bibliotecario se tenian que convocar en todo el 
territorio nacional con carácter de urgencia para 
empezar a dar respuesta a las necesidades pendientes; 
piensen en la celeridad tramitadora de los parlamen- 
tos autónomos para sacar adelante las leyes sobre 
bibliotecas y sus correspondientes reglamentos), 
aproveche cualquiera de las nuevas vías de finan- 
ciación de recursos para la realización de proyectos y 
programas: iniciativa laboral de empleo. empresas 
sin ánimo de lucro, planes de empleo, escuelas taller, 
formación ocupacional, fomento del trabajo autóno- 
mo, programa de cooperativas ... Estas pequeiías 
empresas tendrían ámbito municipal y en colabora- 
ción con los bibliotecarios adscritos al ayuntamiento, 
trabajarían en la organización interna y desarrollarían 
los planes de extensión bibliotecaria necesarios para 
que la red bibliotecaria municipal cumpla el ideal 
democratizador de la lectura pública. Tareas de 
apoyo a la catalogación y clasificación de documen- 
tos de la biblioteca municipal (siempre inacabados 
por falta de personal), colaboración en la puesta en 



BIBLIOTECAS PÚBLlCAS 

marcha de la red de bibliotecas escolares del munici- La propuesta de Intermediación Bibliotecaria se 
pio, puesta en marcha y mantenimiento de las biblio- apoya, por tanto, en un doble esfuerzo innovador: 
tecas periféricas o de bamo, puesta en marcha de la - Descubrir las nuevas oportunidades de empleo 
atención bibliotecaria a ciudadanos con problemas bibliotecario por la vía de tratar las necesidades 
de incapacidad o marginación, planificación y pues- sociales de información y lectura pública como 
ta en marcha de bancos de donación de libros muni- fuentes de nuevas actividades. 
cipales, colaboración en la organización de salones - Investigar la forma de superar los obstáculos que 

del libro, conferencias, cursos o seminarios de lecto- impiden la solvencia de la demanda de lectura 
escritura, exposiciones, formación de usuarios y pública. 
demás actividades que, con carácter estable, sean El proceso que acompafia a este doble esfuerzo no 
vehículos necesarios para que la lectura pública vaya es un proceso técnico a llevar exclusivamente por los 
calando en la población. La participación de empre- expertos, sino que ha de fundamentarse en un proceso 
sas de Intermediación Bibliotecaria en actividades de reflexión, acción y comunicación entre los agentes 
como éstas, no menoscaba la tarea de dirección y pla- políticos, culiurales y educativosdel municipio. 
nificación general que debe seguir teniendo la biblio- Los detalles sobre el alcance y la viabilidad de 
teca municipal. No se trata de privatizar, sino de apo- esta iniciativa podrían debatirse en unas jornadas de 
yar un encuentro histórico entre Administración Intermediación Bibliotecaria. Invito, por tanto, a 
Estatal y Sociedad Lectora, que será posible si se quienes estén interesadoslas, a manifestar sus opinio- 
admiten las limitaciones por parte de los responsa- nes e intenciones en el inmejorable marco que nos 
bles políticos y se incentiva la valentía e imaginación ofrece esta revista. &a 
de ciudadanos que deseen orientar su vida laboral en Zipriano B M ~  
el mundo de las bibliotecas públicas. Bibliotecario y Sociólogo 

........ - .................. -~ ~ - - .- - 
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UTERATURA INFANTIL Y JWENlL 

Para saber más ... 

Lewis Carroll. Cómo no hablar del autor literario de 
Morton N. Cohen literatura infantil más importante de este 
Traducción de Juan año: Lewis Carroll. La celebración del 
Antonio Molina Foix centenario de su muerte ha supuesto un 
Barcelona: Anagrama, alud de escritos, reediciones de sus obras, 
1998. 698 p. 95 ilustra- exposiciones y homenajes que confirman 
ciones. su excéntrica personalidad y la calidad de 

su obra, tanto en su especialidad, las 
matemáticas, como en su vertiente artís- 
tica de escritor o fotógrafo. 

La biografía de Cohen nos presenta la 
dualidad que convivió hasta su muerte en 
este hombre, por un lado el reverendo 
Charles Lutwidge Dodgson, y por otro el 
escritor Lewis Carrol, dos facetas bien 
diferentes pero armonizadas por el carhc- 
ter disciplinado y exigente del autor. 
Cohen no oculta su admiración por 
Carroll, y la detallada biografía, fruto de 
ailos de investigación, muestra a un hom- 
bre atormentado por secretos que, por su 
estricta educación victoriana, nunca pudo 
desvelar -como su supuesta homosexuali- 
dad-, a la vez que nos presenta a un crea- 
dor terriblemente imaginativo y con un 
don especial para cautivar. Al menos eso 
se desprende después de leer con detalle 
este libro: los cientos de cartas que se con- 

Herg4 Hergd tambien ha sido recordado 
Pierre Assouline este afío, pero con menor suerte. 
Traducción de Juan ¿Cómo distinguir a Hergé de Tintin? 
Carlos Durán Romero Esa parece haber sido la principal tarea 
Barcelona: Destino, de este investigador, de quien ya cono- 
1997.442 p. cíarnos la interesante biogratía de Gas- 

ton Gallimard. Entonces ya apreciamos 
-y esta biografia lo confirma- que 

servan, los testimonios de cercanos y 
conocidos, el rastro de sus fotografias, sus 
paseos, sus viajes, su trabajo y aficiones, 
sus costumbres alimentarias y literarias, 
su ambición en el trabajo, sus fracasos pro- 
fesionales, su éxito con un libro para 
nifios, que representaba el mundo que que- 
ría esconder de curiosos y admiradores, 
como lo demuestra la devolución sistemá- 
tica, durante aíios, de las cartas dirigidas a 
nombre de Lewis Carroll. Uno desearía 
cruzarse, aunque solo fuera unos minutos, 
con un personaje así, capaz de transmitir 
una insólita seguridad a las familias cuyas 
niíias retrataba desnudas, y capaz de des- 
truir una edición completa de su Alicia 
-financiada por él-sólo porque el ilustra- 
dor, el terrible Tenniel, se había quejado 
de la mala calidad en la impresión. Todos 
los tópicos de Carroll, su relación con las 
niilas, los avatares del manuscrito, la vida 
de Alicia ... quedan reflejados aquí y 
enmarcados en el contexto de su vida, 
donde tantas cosas se aclaran. Esta biogra- 
fia del escritor resulta imprescindible para 
quienes quieran conocer bien al autor de 
una de las obras infantiles más emblemáti- 
casde todos los tiempos. A.C. 

Assouline es un periodista al que le fas- 
cinan sus personajes tanto como el 
tiempo histórico y político que viven. Y 
ya en las primeras páginas se tiene esa 
sensación al relatarnos los detalles poli- 
ticos del momento. Si otras biografias 
se pueden leer como una novela, esta se 
lee como una crónica: los aconteci- 



mientos se suceden a ritmo casi de turas -en general, desde una perspectiva 
cómic, viñetas apenas interrumpidas por muy eurocentrista-, su actividad durante 
capítulos. Assouline se ha documentado la ocupación alemana, las acusaciones de 
minuciosamente y ha reconstruido este colaboracionista, su vida privada y la 
personaje en sus conflictos, en su segun- creación del personaje de Tintín, que le 
dad y en su timidez. Sus inicios en el llevaría a la fama y significaría un antes 
periodismo, su fascinación por otras cul- y un dapues en la historia del ujtnic. A.C. 

Guía de autores Nueva edición actualizada y ampliada 
Coordinada por Arnalia que sustituye a las dos anteriores publica- 
Bermejo das por esta misma Asociación en 1986 y 
Madrid: Asociación d e  en 1991. Con una edición más modesta, 
Amigos del Libro Infantil las características formales siguen siendo 
y Juvenil, 1998 . 492 p. las mismas: nombre, dirección, breve 

currículo, bibliografia y foto. Obra de 
gran utilidad para bibliotecas, escuelas, . 
centros de documentación, o aficionados 

La creación literaria Trabajo póstumo de este investigador 

para niños de la literatura infantil que publica Edi- 

Juan Cervera Borrás ciones Mensajero completando la obra 

Bilbao: Ediciones del autor. El libro recoge, básicamente, 
Mensajero, 1997. 361 p. artículos y conferencias ya publicados, 

pero ampliados, mejorados y ajustados 
para esta edición, que no es una simple 
colección de artículos, sino que se han 
integrado en un corpus coherente. Dividi- 
do en dos partes, la primera está dedicada 
al análisis de la relación del niño con la 
literatura, en la que aborda temas ya 
familiares para el lector habitual de Cer- 
vera, como la importancia de la compe- 
tencia literaria en lectores en formación y 

XI Jornadas de Litera- 
tura Infantil 
Arenas d e  San Pedro 
(Ávila) del 1 9  al 22 d e  
septiembre d e  1996. 
Avila: Imprenta C. d e  
Diario d e  Aviia, 1997. 
6 9  p. 

Se recogen en esta pequeña publica- 
ción las ponencias leídas durante las 
penúltimas Jornadas de Literatura Infan- 
til del CEP de Ávila. Después del 
paréntesis del aíio 97, donde no hubo 
convocatoria, los participantes del año 
98 recibieron este librito. Destaca en 
este libro la charla de Gustavo Martín 
Garzo, Dibujar una cigüeña (notas 
acerca del relato), con la que nos 
sumerge en su mundo creativo y en su 
justificación de la literatura. Menos lite- 
rarias, miis realistas, son las ponencias 
de Antonio Ventura, Fernando Rodrí- 

interesados en conocer datos de sus auto- 
res favoritos. En esta edición se han 
incorporado autores jóvenes que han 
publicado en los Últimos años, y otros 
autores, conocidos por el público adulto, 
que incursionan en la literatura infantil y 
juvenil. La Asociación prepara una nueva 
edición, según anuncian en el prólogo, 
que se publicará en el aiío 2005. A.C. 

las dificultades que comporta dirigirse a un 
público infantil, al igual que los peligros 
de la instrumentalización o la excesiva 
intención didáctica. En la segunda parte se 
estudian los géneros divididos en poesía, 
narrativa y teatro, y destaca su denuncia de 
la situación de la poesía, tanto en la escue- 
la como en el panorama editorial. Cervera 
no ha escrito un libro erudito, a pesar de 
haber sido el trabajo que presentó para 
optar a la cátedra universitaria de Literatu- 
ra Infantil, sino un libro de agradable lec- 
tura, ameni7ado con ejemplos y con una 
precisa intención didáctica. Un libro, por 
tanto, necesario. A.C. 

guez de la Flor y José María MuAoz 
Quirós, dedicadas, respectivamente, a la 
influencia de la familia en los hábitos 
lectores, a la función de la biblioteca y al 
espacio bibliotecario. También es intere- 
sante la charla de Gerardo Gutiérrez Sán- 
chez, en la que estudia el personaje de la 
niña sin brazos y la niña perseguida en 
la cuentística popular. Ojalá no decaiga 
esta saludable práctica de editar las 
ponencias de estos encuentros. Es impor- 
tante tanto para los que no han asistido, 
como para asistentes, que podrán leerlas 
y saborearlas con calma. A.C. 



Novedades 

Noticias, revistas ... 
Comienza la rentrée con el anuncio de 

las próximas novedades editoriales. Planeta 
va a seguir publicando nuevos títulos de sus 
series "Colegio Calavera" y "Narrativa 
Terro", con 1; que seguiremos soportando 
mas libros que el año pasado estuvieron de 
moda -recordemos la ya famosa "Pesadi- 
llas''-. Prometemos publicar en estas pági- 
nas un especial sobre estos libros, que deja- 
rá a más de un lector sin sueiio. Pero Plane- 
ta también nos obsequiará con algo de pro- 
ducción nacional, como el nuevo título de la 
colección "La Bruja Aburrida", y un libro 
de referencia titulado Lo más alto, largo, 
profundo. Planeta posee la licencia Play- 
mobil y publicará una serie de libros con los 
muñecos incorporados. Libros juego que 
incluyen cajas, adhesivos, torres, establos y 
pies (?). 

Larousse informa de la publicación del 
Pequeño Larousse 1999, el diccionario 
enciclopédico ilustrado que aparecerá 
ampliamente actualizado. Nacho Duato y 
Ronaldo están incluidos, así que parece 
interesante. Daremos cuenta del mismo mhs 
ampliamente en estas paginas. 

Alfaguara convoca un original concur- 
so: el 1 concurso nacional de relatos dirigido 
a profesores. El concurso se llama "Relatos 
con Clase" y pretende animar a los docentes 
a escribir para jóvenes. El tema y el conte- 
nido son libres, y los relatos pueden escri- 
birse en cualquiera de las lenguas autonómi- 

cas. También se convoca una nueva edición 
de relatos escritos por jóvenes de "Los Nue- 
vos de Alfaguara". Para más información, 
dirigirse a Concha Gil o Rosa García en el 
teléfono 91 766.88.00. 

Anaya está de suerte con los premios que 
le han otorgado últimamente. En julio de 
este aiio recibió el premio CCEI al mejor 
libro infantil y juvenil 1998 por Las horas 
largas. de Concha López Narváez e ilustra- 
ciones de Juan Ramón Alonso, publicado en 
la colección "Sopa de Libros". La misma 
institución concedió el premio CCEI a la 
obra La Biblia contada a todas las gentes, 
ilustrado por José Ramón Sanchez con texto 
de María Tabuyo. Como saben nuestros lec- 
tores, se trata de uno de los premios de 
mayor tradición en el panorama literario 
para niños. También Anaya recibió un pre- 
mio del Banco del Libro de Venezuela, en 
concreto de la Sección Venezolana del 
IBBY, a La mirada oscura, de Joan Manuel 
Gisbert, con ilustraciones de Francisco 
Soié, y a La casa del árbol. de Bianca Pit- 
zomo con ilustraciones de Quentin Blake, 
ambos pertenecientes a la colección "Sopa 
de Libros". Los premios los otorga un jura- 
do compuesto por bibliotecarios y cada ailo 
eligen los diez títulos indispensables publi- 
cados durante el aíio. Nuestras felicitacio- 
nes. 

La Fundación G e r m h  Shchez Ruipb- 
rez nos anuncia la firma de un convenio 
entre esta institución y el Ministerio de Edu- 

(Pasa a púg. 35) 



CHOlX DE VEDETTES 
MATIERES A 
L'INTENTION DES 
BIBLIOTHEQUES 
Martine Blanc- 
Montmayeur, e t  Frangois 
Dancet. 
Nouv. éd. Paris: Electre- 
Éditions du Cercle de la 
Librairie, 1998. XXI, 202 p. 
(ISBN 2-7654-0681-2) 
Después de quince años 
desde la primera edición de 
esta obra, y después de cinco 
años de la anterior, Choix de 
vedettes mutieres a I'infen- 
tion des hihliotht?qucx ha 
vuelto a aparecer en una 
nueva edición totalmente 
revisada y aumentada, y con 
interesantes modificaciones. 
Esta obra es ya todo un clási- 
co, no sólo de la biblioteco- 
nomía francesa, sino tam- 
bién a nivel europeo donde 
no en pocas ocasiones se 
toma de modelo para la 
explicación e incluso la 
determinación de la forma de 
los encabezamientos de 
materiaen las bibliotecas. 
Los capítulos son práctica- 
mente los mismos que en la 
edición anterior, la mayor 
modificación que se puede 
resaltar de esta obra, con 
respecto a sus ediciones 
anteriores, es la lista de 
materias, oportunamente 
actualizada y fiel a la norma 
AFNOR 2-44070, aunque 
enriqueciendo el vocabula- 
rio con un gran número de 
conceptos, puntos de vista y 
formulaciones nuevas. Se 
han introducido, por ejem- 
plo, conceptos relativos al 
coste, a la evaluación o al 
concepto tan francés de la 
vigilancia tecnológica (vie- 
Ile rc~rhnologie), haciendo 
eco del auge de las nuevas 
tecnologías y el aumento de 
la terminología cientitica- 
técnica, teniendo en cuenta 
también la práctica, cada 

vez más habitual, del vacia- 
do de artículos de revista. 
Es pues, una obra fundamen- 
tal ya que, desde siempre e 
independientemente de que 
fueran catálogos manuales o 
en línea, la búsqueda por 
materias se ha practicado en 
todas las bibliotecas y cons- 
tituye uno de los problcmas 
fundamentales de la recupe- 
ración de información. pre- 
cisamente por la normaliza- 
ción dc su forma y por el rápi- 
do crecimiento de concep- 
tos, que obligan a una cons- 
tante revisiiín de los vocabu- 
larios controlados. 

ABRÉGÉ DE LA 
CLASSlFlCATlON 
DECIMALE DE DEWEY 
Annie Béthery. 
Nouv. éd. Paris: Electre- 
Éditions du Cercle de la 
Librairie, 1998, 31 7 p. 
(ISBN 2-7654-0682-0) 

Venimos obsewando en los 
Últimos meses que el Cercle 
de la Librairie se ha pro- 
puesto actualizar y reeditar 
todas las herramientas 
bibliotecarias básicas que 
mantiene, desde los años 
setenta, en su colección 
"Bibliotheques". En este 
caso, se trata de la tercera 
edición de la Clasificación 
decimal de Dewey abrevia- 
da y basada a su vez en la 
2Ia ed. completa en inglCs 
de tal clasificación. 
La primera versión de esta 

clasificación abreviada se 
publicó en 1976, basándola 
en la 18" ed. americana. 
Ahora, en 1998, se presenta 
la edición abreviada basada 
en la 21" ed. americana de 
esta clasificación, donde se 
incluyen las modificaciones 
correspondientes a la reli- 
gión (200), la administra- 
ción (350), la educación 
(370), las ciencias de la vida 
(560-590), así como la 
inclusión de nuevos concep- 
tos, como por ejemplo Inter- 
net (004.678). Algunos 
cambios en el índicc y la 
revisión de las notaciones 
para áreas geográficas, 
sobre todo las correspon- 
dientes a la Europa oriental, 
son las principales noveda- 
des de esta nueva edición. 
En cualquier caso, y a pesar 
de que este sistema de clasi- 
ficación se use principal- 
mente en las bibliotecas 
americanas y no tanto en el 
dominio bibliotecario euro- 
peo o español, no debemos 
olvidar quc la CDD es el 
origen de la Clasificación 
Decimal Univcrsal que usa- 
mos en España. Por tanto 
esta evolución de la clasifi- 
caciOn de Dewcy, de la que 
el Cercle de la Librairie se 
ha hecho cco en las sucesi- 
vas ediciones abreviadas, 
puede ser un precedente 
para la comprensiOn y 
actualización de la C.D.U. 

REVUES ET MAGAZINES: 
guide des périodiques a 
llntention des 
bibliotheques publiques 
Annie BBthery; Jaqueline 
Gascuel. 
4a ed. rev. et augm. París: 
~lectre-Éditions du Cercle 
de la Librairie, 1997, 409 p. 
(ISBN 2-7654-0679-0) 
Otra nueva actualización de 
los libros del Cercle de la 
Librairie, en este caso la 4" 

edición de la guía de publi- 
caciones periódicas de las 
bibliotecas públicas de 
Francia. 
De todos es sabido que las 
publicaciones periódicas en 
las bibliotecas suponen, en 
la mayoría de los casos, más 
de un 50% del presupuesto 
asignado para adquisicio- 
nes; por ello, escoger la 
política de selección y 
adquisición adecuada es 
fundamental en este senti- 
do. Revues et muguzines: 
guide &.S périodiques h 
I'intention des hihliotlt& 
ques publiques, no pretende 
definir ni establecer la per- 
fecta política de adquisicio- 
nes y mucho menos proveer 
a los bibliotecarios de listas 
tipiiicadas dc títulos, pre- 
tende ayudarles a evaluar la 
oportunidad de incluir o no 
una revisia en sus colcccio- 
nes y determinar qué titulos 
pueden responder a las 
necesidades de sus lectores. 
La cuarta edición de esta 
obra tiene dos partes bien 
diferenciadas: la primera 
parte, establece. inicial- 
mente, un recorrido históri- 
co por la prensa francesa 
con la finalidad dc revelar 
sus constantes y su evolu- 
ción a lo largo del tiempo, 
también plantea una refle- 
xión en tomo a la tipología 
y a las funciones de las 
publicaciones peribdicas y 
concluye con una síntesis 
de las cuestiones que se 
desprenden de la gestión y 
explotación de los fondos 
de revistas y periódicos en 
el entorno de la biblioteca 
pública entendida ésta 
como mediateca. La segun- 
da parte está constituida 
por una amplia bibliografia 
comentada (más de 800 
títulos) de las publicacio- 
nes periódicas susceptibles 



de formar parte de los fon- 
dos de las nuevas bibliote- 
cas públicas francesas, que 
puede ser interpretada tam- 
bién por cualquier bibliote- 
cario más allá de las fron- 
teras galas. En esta parte 
se hace hincapié, sobre 
todo, en la constante evo- 
lución y cambio a que 
están sujetos los periódicos 
y revistas, y por ello la 
selección que se recoge 
trata de ser, segun sus 
autores, un instrumento de 
orientación que permite 
identificar un título, com- 
pararlo con otros y seguir 
su evolución. 
Por todo lo que hemos 
sehalado, y a pesar de ser 
una obra en principio par- 
cial, al surgir del contexto 
bibliotecario francés, puede 
servir en algunos casos de 
útil interesante para enfren- 
tar los problemas de las 
publicaciones periódicas, 
así como para profundizar 
en el conocimiento de la 
biblioteconomía francesa 
en un momento en que las 
bibliotecas son, cada vez 
más, mediatecas. 

INFORME MUNDIAL 
SOBRE LA 
INFORMACI~N 1997-1998 
Madrid: UNESCO, CSIC, 
1997. 41 5 p. (ISBN 84-00- 
07699-0) 
En la misma línea que la 
UNESCO publicara el 
Informe Mundial sobre la 
Ciencia. o el Informe Mun- 
dial sobre la Educación, ha 
publicado, en esta ocasión 
con la ayuda del CINDOC y 
la colaboración de Unión 
Latina para la edición espa- 
hola, el Informe Mundial 
sobre la Información. Exis- 
ten ya ediciones previas del 
96 en francés y en ingles, 
concretamente a través del 
web: 

bttp:llwrw.unesco.orglwebworldl 
wirerptheportbtrn 
Se pueden consultar, en for- 
mato pdf; 15 de los 27 capí- 
tulos de la versión inglesa 
de esta obra. 
Aunque el título pudiera 
parecer confuso, ya que la 
amplitud de significado de 
la palabra información 
podría hacemos pensar en 
un informe mundial sobre 
periodismo o sus múltiples 
facetas, sin embargo, en 
este caso se trata de "nues- 
tra" información, de la 
información documental y 
los servicios de informa- 
ción. Por ello, en este libro, 
que podríamos llamar 
manual, por la amplitud de 
su cobertura en el área. se 
entremezclan las opiniones 
de importantes biblioteca- 
rios, documentalistas, archi- 
veros y especialistas en 
información de todo el 
mundo, aportando su "gra- 
nito de arena" en este pro- 
yecto de la UNESCO de 
revisar el estado de la infor- 
mación de forma retrospec- 
tiva, en un momento en que 
las autopistas de la informa- 
ción y las tecnologías están 
produciendo una revolución 
en nuestro sector. 
La finalidad del informe es 
clara, y así lo advierte el 
Director General de la 
UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza, en el prefacio de 
esta edición espatiola: "Este 
Informe Mundial sobre la 
Información, debe (...) dar 
respuesta a una necesidad 
real: proporcionar datos sis- 
temáticos sobre los cambios 
significativos que se produ- 
cen en el campo de la infor- 
mación y poner de relieve 
los grandes problemas que 
plantean las nuevas tecnolo- 
gías...", finalidad que se 
cumple perfectamente al 

presentar un acervo atinado 
de datos y cifras sobre el 
mundo de la Documenta- 
ción, muy útil tanto desde el 
punto de vista del estableci- 
miento de Políticas de 
Información como desde el 
punto de vista profesional. 
Consta de tres partes bien 
diferenciadas: la primera, 
"Los servicios de informa- 
ción a través del mundo", 
plantea una visión panorámi- 
ca mundial, retratando las 
bibliotecas, archivos y los 
servicios de información por 
áreas geográficas en peque- 
80s capítulos sucesivos. En 
primer lugar las bibliotecas 
de: Asia Oriental y Oceanía, 
el sudeste Asiático, los Paí- 
ses Árabes, África, Europa 
Oriental, Europa Occidental, 
Canadá y EE.UU y América 
Latina y el Caribe; y a conti- 
nuación se narra de la misma 
forma la situación de los 
archivos en: Asia, Países 
Árabes, África, Europa y 
América del Norte, y final- 
mente América Latina; el 
último capítulo de esta parte 
tiene una cobertura general 
sobre el tema concreto de los 
archivos audiovisuales. 
Todos los capítulos de esta 
parte están redactados por un 
especialista en la materia de 
cada región tratada, con lo 
cual se convierten en verda- 
deros testimonios del statu 
quo del sector de la informa- 
ción a nivel mundial, tanto 
desde el punto de vista del 
sistema bibliotecario de cada 
país (biblioteca nacional, 
bibliotecas publicas, escola- 
res), como desde el punto de 
vista de la formación de 
especialistas en documenta- 
ción, o de las asociaciones 
bibliotecarias existentes, en 
las distintas áreas geográfi- 
casestudiadas. 
La segunda parte, "Infraes- 

tnicturas para las activida- 
des de información", trata 
fundamentalmente de la 
infraestructura tecnológica 
como pilar del mundo de la 
información. donde encon- 
tramos contribuciones de 
personajes tan relevantes 
como Chin-Chih Chen o 
Lucy Tedd. Finalmente se 
cierra este apartado con otro 
aspecto importante en la 
concepción de sistemas de 
información: los edificios 
de bibliotecas y sus criterios 
de concepción. 
La última parte de este infor- 
me, "Debates y Tendencias", 
desarrolla una serie de temas 
de importancia creciente 
muy bien seleccionados, 
como por ejemplo: "La 
sociedad de la información", 
"Las autopistas de la infor- 
mación" o "Los derechos de 
autor en la Era electrónica", 
entre otros. 
Con todo, es una obra fun- 
damental para tener una 
visión rápida, clara y conci- 
sa del sector de la informa- 
ción y la documentación en 
el mundo, capaz de facilitar- 
nos la comparación interna- 
cional de políticas de infor- 
mación de las distintas 
regiones a través de los 
datos; y por otra parte es 
una herramienta interesante 
para contar con una visión, 
acertada desde la excelencia 
de sus autores, de los temas 
que preocupan al profesio- 
nal de la información en los 
albores del siglo XXI. 

JORNADASANDALUZAS 
DE DOCUMENTACI~N 
(la. 1997. Sevilla): 
Sistemas y políticas de 
información en el Estado 
de las autonomías: 
situación actual y 
perspectivas. 
Sevilla: Asociación 
Andaluza de 
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Documentalistas, 1997, 
388 p. (ISBN 84-605-6692-7) 
Con el lema: Sistemas y 
politicas de información en 
el Estado de las auronomí- 
as: situación y perspectivm, 
se celebraron en Sevilla los 
pasados días 13 y 14 de 
noviembre, las "Primeras 
Jornadas Andaluzas de 
D o c u m e n t a c i ó n "  
(Jadocf97). El fruto de un 
congreso, un encuentro o 
unas jornadas, suele ser (no 
siempre, desgraciadamente) 
la publicación de sus actas. 
En este sentido, la propia 
entidad organizadora, la 
Asociación Andaluza de 
Documentalistas, ha sacado 
a la luz las actas de dichas 
jornadas de interés bibliote- 
cario y documental, que nos 
permiten acercamos al con- 
tenido de las mismas. 
Cuatro ponencias (Manuel 
Martin Mata, Pedro Hípola 
Ruiz, Joan Bravo Pijoán y 
Carlos Castro Castro) y cua- 
renta y dos comunicaciones, 
se recogen en estas actas, 
todas ellas bajo el contexto 
de Sistemas y políticas de 
información en el Esrudo de 
las autonomias, aunque con 
temáticas tan variadas 
como: "Problemática meto- 
dológica de una búsqueda 
bibliográfica en Ciencias 
Sociales", "Estudio compa- 
rativo de las páginas weh de 
las bibliotecas universitarias 
andaluzas", "Tecnología 
informativa y sistemas 
intranet en las empresas: 
estudio de casos" o "Los 
archivos universitarios 
espafioles: sistemas de 
información en una institu- 
ción de ensefianza superior. 
Por otra parte, es importante 
resaltar que hemos adverti- 
do cierto sesgo en las comu- 
nicaciones hacia el mundo 
bibliotecario y documental 

andaluz y han sido muy 
escasas las comunicaciones 
sobre sistemas y políticas de 
información en el resto de 
Espaiia, provocado, segura- 
mente, por el contexto geo- 
gráfico y el propio nombre 
formal de las jornadas (Jor- 
nadas Andaluzas), aunque 
el lema del congreso se pre- 
sumía lo suficientemente 
amplio como para que el 
resto de las comunidades 
autónomas participara con 
sus comunicaciones e inves- 
tigaciones en este terreno. 
En cualquier caso, estas 
actas son una muestra de la 
actividad del sector de la 
información y la documen- 
tación en Andalucía y de la 
propia preocupación de la 
asociación organizadora por 
realizar eventos que permi- 
tan compartir las experien- 
cias de esta región con el 
resto de los documentalistas 
españoles, amén del propio 
lema que es en si significati- 
vo de la preocupación por 
las políticas de información 
regionales llevadas a cabo 
en nuestro Estado de las 
Autonomías. Esperemos 
que estas primeras jornadas 
andaluzas continúen cele- 
brándose en anos sucesivos. 

LA BIBLIOTECA EN EL 
MEDIO RURAL: 
reflexiones 
Xilberto Llano. 
Gijón: Trea, 1997, 144 p. 
(ISBN 84-89427-80-1) 
En los Últimos años, la 
biblioteca pública no ha 
sido ajena al contacto con el 
medio rural, en el cual se 
presenta como un servicio 
nuevo e interesante, aunque 
a veces insuficiente o mal 
desarrollada. En este senti- 
do, Xilberto Llano plantea 
una serie de reflexiones, 
como indica el propio subtí- 
tulo de la obra, acerca de 

cómo deben ser concebidas 
las bibliotecas en este entor- 
no rural, sus funciones, 
cómo se deben organizar, 
qué servicios deben desa- 
rrollar, cómo pueden 
difundir sus prestaciones o 
qué criterios se pueden 
tener en cuenta para evaluar 
su rentabilidad, todas estas 
cuestiones, entre otras, 
aborda este autor asturiano 
en esta nueva obra. 
"Como cuarta acepción del 
término, la bibliotecaria 
María Moliner en su Bic- 
cionario de uso del español 
define reflexión con estas 
palabras: cosa que una per- 
sona dice a otra o se dice a 
sí misma para inducir o 
decidirse a obrar razonable- 
mente": Así comienza la 
introducción de Bibliotecas 
en el medio rural, haciendo 
hincapié al significado de la 
palabra "reflexión" como el 
entorno semántico de la 
obra, ya que es exactamente 
ese el espíritu que se recoge 
en todo el libro: invita a 
"obrar razonablemente" en 
la organización de bibliote- 
cas en ámbitos no urbanos 
de la Europa occidental. 
Consta de nueve partes, 
además de una bibliografía 
tinal y un índice analítico: 
el primer capítulo, "El 
medio rural en Europa" trata 
de contextualizar la obra 
definiendo el desarrollo 
rural en Europa occidental, 
que ya no es sólo sinónimo 
de espacio agrario, así como 
las características de la 
población acompafiando el 
estudio dc gráficos de cinco 
municipios de Asturias en 
1994. El segundo, "La 
biblioteca pública: concepto 
y planificación", es un capí- 
tulo mixto entre lo más con- 
ceptual y lo puramente 
práctico, sobre la planifica- 

ción de estas unidades de 
información especiales. El 
resto de los capítulos (3-9) 
responden a la estructura de 
una típica obra de organiza- 
ción y administración de 
bibliotecas ("La colección: 
formación y selección; cata- 
logación y clasificación"; 
"El espacio"; "Equipamien- 
to y mobiliario"; "Los servi- 
cios bibliotecarios"; "La 
rentabilidad"), adaptada en 
todo momento a la realidad 
del entorno rural, con sus 
particularidades (la comuni- 
dad a la que sirven), sus 
herramientas específicas 
(por ejemplo, las bibliotecas 
móviles), sin dejar a un lado 
el valor temporal en que se 
escribe la obra haciendo 
alusión a las nuevas tecno- 
logías de información que 
pueden sobrevenir a estas 
bibliotecas públicas en las 
provincias españolas. 

DISEÑO DE 
BIBLIOTECAS: guía para 
planificar y proyectar 
bibliotecas públicas 
Paola Vidulli. 
Gijón: Trea, 1998, 296 p. 
(ISBN: 84-89427-77-1) 
La editorial Trea edita una 
obra de una arquitecta espe- 
cialista en la programación 
y diseiio de bibliotecas, 
Paola Vidulli, que trabaja en 
proyectos de edificación, 
rehabilitación y disefio de 
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sistemas de equipamiento, 
guiando el desarrollo de la 
biblioteca en Italia, lo cual 
dice mucho de la exactitud 
y minuciosidad con que se 
aborda el tema. A pesar de 
que está redactado sobre el 
entorno bibliotecario italia- 
no, es un libro de gran utili- 
dad también en Espaiia, ya 
que en muchas ocasiones la 
planificación bibliotecaria 
en nuestro pais se centra 
mas en el contenido librario 
que en el continente fisico 
que lo albergará. quedando 
relegado el problenla del 
espacio a un plano insignifi- 
cante que. a la larga, trans- 
ciende en el rendimiento de 
los servicios bibliotecarios. 
Por todo ello, y en 'palabras 
de la autora, "deben modifi- 
carse aún muchas cosas en 
la mayor parte de los servi- 
cios existentes, muy poco 
adecuados a las posibilida- 
des que impone la nueva 
biblioteca". y esta obra 
puede ser una herramienta 
interesante para ello. 
El libro se ocupa de manera 
especial de la biblioteca 
pública dependiente de 
entes locales. pero muchas 
de sus indicaciones se pue- 
den trasladar a cualquier 
tipo de bibliotecas. Se dirige 
a todas las personas impli- 
cadas en el proceso de desa- 
rrollo del servicio e intenta 
describir la situación actual, 
ofreciendo consejos útiles 
para la programación, plani- 
ficación y diseño de biblio- 
tecas. 
Consta de tres partes divi- 
das en cinco capitulos o uni- 
dades fisicas: la primera 
trata de definir un "sistema 
constructivo" para las 
bibliotecas públicas, como 
instrumento para el control 
de calidad de los materiales 
y su idoneidad con respecto 

a las funciones previstas de 
la unidad de información, 
haciendo en todo ello hinca- 
pié en la programación y 
planificación (capitulos 1-3); 
la segunda parte se ocupa 
del mobiliario de bibliote- 
cas, examinando cada una 
de las partes que lo constitu- 
yen (sus dimensiones, tipos 
y características morfológi- 
cas). y termina seaalando 
algunas nociones que pue- 
den servir a la hora de fijar 
una normativa de prestacio- 
nes mínimas para el 
momento de seleccionar las 
ofertas en concursos de 
suministros; en el tercer 
bloque, se aborda un proble- 
ma asociado al rico patri- 
monio histórico italiano y 
perfectamente extrapolable 
al contexto español: la res- 
tauración y10 rehabilitación 
de edificios existentes para 
albergar servicios bibliote- 
carios. En el caso de Italia, 
en el que se centra (similar, 
por otra parte al de nuestro 
país), donde se cuenta con 
una dotación de edificios 
históricos pero con escasos 
recursos económicos, esta 
opción es siempre intere- 
sante, a pesar de que en 
muchos casos se empeñe la 
completa funcionalidad del 
servicio. Finalmente se 
incluye una selección 
bibliográfica. 

~ h o ~ o s  DIDACTICOS 
EN BIBLIOTECONOM~A Y 
DOCUMENTACI~N:  VI 
Jornadas Académicas 
organizadas por la 
Escuela Universitaria d e  
Biblioteconomía y 
Documentación en la 
Universidad Complutense 
d e  Madrid (1 0 - 1 1 d e  
marzo de  1997) 
Juan Antonio Martinez 
Comeche (coord.). 
Madrid: Universidad 
Complutense, 1997, 463 p. 
(ISBN 84-7491 -573-2) 
El aiio pasado (1 0 y 1 1 de 
marzo) se celebraron en la 
Escuela de Biblioteconomia 
y Documentación de la Uni- 
versidad Complutense de 
Madrid las VI Jornadas 
Académicas, que versaron, 
como en otras ocasiones, 
sobre los aspectos metodo- 
lógicos y didácticos de las 
enseñanzas de Biblioteco- 
nomía y Documentación en 
España. 
Se está convirtiendo en una 
práctica habitual la organi- 
zación de encuentros. joma- 
das, etcétera de educadores 
o docentes en el área de la 
Biblioteconomia, preocupa- 
dos por el qué y el cómo de 
la formación de documenta- 
listas y profesionales de la 
información (recordemos, 
por ejemplo. el encuentro 
que se celebró por primera 
vez en Jarandilla también el 
aiio pasado. o el ya tradicio- 
nal Etíclretítro cie rducudo- 
res e ittwstigadorc.r. de 
Bibliotecologíu. .4rchivolo- 
gia J J  Ciencia de Ir Infirma- 
ción de Iberoam~ricu .v el 
Caribe, que se celebró este 
año en Maracaibo (Vene- 
zuela) en su cuarta edición. 
En esta misma línea la 
Escuela de la Universidad 
Complutense organiza, de 
forma anual, un encuentro 
de profesores universitarios 
de todas las escuelas y 

facultades de Espaiia que 
imparten estudios de Diplo- 
matura en Biblioteconomía 
oly Licenciatura en Docu- 
mentación. 
Estas sextas jornadas de la 
Complutense han quedado 
reflejadas en el libro de las 
actas, donde se recogen 
todas los testimonios y pre- 
sentaciones que se expusie- 
ron en las jornadas. Estas 
actas están estructuradas en 
nueve unidades lógicas o 
ponencias (que correspon- 
derían a nueve capitulos o 
temas); dentro de cada 
ponencia se recogen las 
intervenciones de entre cua- 
tro y siete profesores que 
participaron en tal evento 
dentro de cada bloque temá- 
tico: "La enseiianza de las 
Lenguas modernas para 
documentalistas"; "La ense- 
ñanza de los lenguajes 
documentales"; "La ense- 
fianza del Análisis docu- 
mental"; "La enseiianza de 
las Técnicas historiográfi- 
cas"; "La enseñanza de la 
Informática y de las Tecno- 
logias de la Información"; 
"La enseiianza de la Archi- 
vistica"; "La enseiianza de 
la Bibliografia y Fuentes de 
información"; "La enseiian- 
za de la Documentación 
general" y "La enseiianza de 
la Bibliotecononiía". Como 
se puede observar, los dis- 
tintos temas que se aborda- 
ron por los docentes del 
área de la docunlentación de 
nuestro pais corresponden a 
las asignaturas o materias 
troncales de estas titulacio- 
nes que constituyen la espi- 
na dorsal de la formación 
que reciben nuestros titula- 
dos en Biblioteconomia y 
Documentación. 
Las distintas intervenciones 
recogidas en este libro, no 
son, en ningún caso, gran- 



des exordios sobre la Docu- adaptación escolar y social cado, es preciso que el des de la biblioteca escolar: 
mentación, sino más bien en Secundaria, etcétera. voluntarismo desempeñado la difusión del fondo, el ser- 
pequeiias pinceladas sobre Este libro va dirigido espe- por algunos profesores en vicio de informacih la for- 
- ~ 

qué se enseña, cómo se 
enseña o qué y cómo se 
debería formar al futuro 
profesional de la informa- 
ción de nuestro país. Con 
todo, este libro no es más 
que un conjunto de recursos 
didácticos, metodología y 
técnicas docentes que refle- 

cialmente a los profesiona- 
les de la enseñanza, y sobre 
todo a aquellos que desem- 
peñan su labor docente en la 
Enseñanza Secundaria, tra- 
tando de ser un instrumento 
sencillo a la par que riguro- 
so, para proporcionarles una 
base elemental que les per- 

pro de la biblioteca escolar 
se convierta en un dechado 
de buen hacer bibliotecario 
adecuado a las necesidades 
de información de los alum- 
nos de hoy, que tendrán en 
sus manos la sociedad del 
mañana. En este sentido 
esta obra, sin llegar a ser un 

mación de usuarios, o la 
evaluación de los servicios, 
destacando en esta tercera 
parte un subapartado, escri- 
to por Marina Navarro, 
dedicado a las "Actividades 
culturales en bibliotecas y 
fomento de la lectura". 
También es destacable la 

jan de forma general la for- mita organizar y mantener manual de biblioteconomía amplia y atinada bibliogra- 
mación académica que reci- bibliotecas escolares en este en sentido estricto, recoge fía recogida al final del 
ben los alumnos en las uni- 
versidades en el sector de la 
lnformacibn y Documenta- 
ción en España. 

c 
i~ BIBLIOTECR 
un centro-clow de 
documentarilhi 
estolar 
u8.n-.- 
y n c u m n 8 . a r m  

entorno. 
De todos es sabida la tradi- 
cional discriminación que 
sufren en nuestro país las 
bibliotecas escolares dentro 
del Sistema Español de 
Bibliotecas, y las fuertes 
deficiencias que tienen 
tanto de infraestructura, 
como de presupuesto o 
recursos humanos, provoca- 

toda una serie de técnicas, 
principios tehricos, y nor- 
mativa nacional e interna- 
cional que permitan a los 
profesores preocupados por 
el entorno bibliotecario en 
la educación secundaria, 
acometer la tarea de poner 
en pie y desarrollar una 
biblioteca en su centro esco- 
lar. 

libro. 
Esta obra es un manual 
imprescindible para todos 
aquellos profesores de 
Enseñanza Secundaria, y en 
general de las escuelas 
españolas, que, haciéndose 
eco de la nccesidad de orga- 
nizar bibliotecas en sus cen- 
tros de enseñanza, se 
enfrenten a la ardua labor de 

do posiblemente por la Con esa finalidad, y combi- constituir y organi7ar una 
escasa percepción del cam- nando de una forma exce- biblioteca escolar capaz de 

E- # bio social y tecnológico en lente la sencillez con el servir de soporte educativo 
1 Y  M 

que estamos inmersos y que rigor, este libro se divide en y de pilar de formación a 
tendrá grandes consecuen- tres grandes apartados y un sus estudiantes. 

IIIU. - cias para todos, especial- capitulo aparte, a modo de 
mente para la comunidad preámbulo, para contextua- UNA PARA 
escolar de hoy, que serán lizar el tema: "Biblioteca y DISCAPACITADOS 

LA BIBLIOTECA, UN JosB Raúl Pérez PArez. 
CENTRO-CLAVE DE los futuros profesionales del Escuela", donde se trata de Salamanca: 

DOCUMENTACI~N mañana. Es necesario un clarificar la func ih  y los pontif1cia, 1998, 179 p. 
ESCOLAR: organización, cambio en el modo de ense- objetivos de la biblioteca (ISBN 84-7299-409-0) 
dinamización y recursos ñanza que confine, de algu- escolar así como matizar el La historia ha demostrado 
en Secundaria 

- 
na manera, la figura del cometido de ésta dentro de que para ser un genio no 

Pedro Valverde; Eugenio 
Carrasca y Juan Manuel alumno como mero receptor la reforma educativa de la hace falta oír (pensemos en 

Muñoz. para pasar a un plano más Enseñanza Secundaria. Des- Beethoven, o en el autor de 
Madrid: Narcea, 1997,276 p. 
(ISBN 84-277-1 224-3) 

La editorial Narcea, con la 
ayuda de la Dirección 
General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, ha publicado 
una serie de obras dirigidas 
a la Educación Secundaria: 
Atención a la  diversidud del 
alumnado, Ciencias Socia- 
les, Geogrujiu e Historia en 
Secunduria, I~umunidades 
para todos en Secundaria, 
Un club mutematicu para la 
diversidud, Superdotados: 

dinámico, donde el conoci- 
miento no se base sólo en 
reproducir lo que se sabe, 
sino en lo que en cualquier 
momento se puede saber. 
En este sentido la biblioteca 
escolar, dentro de la inci- 
piente Sociedad de la Infor- 
mación, debe desempeñar 
un papel fundamental en la 
comunidad educativa, fun- 
damcntalmente en niveles 
de Enseñanza Secundaria. 
A falta de una tigura del 
bibliotecario escolar cualifi- 

pués de cste capítulo intro- 
ductorio, la primera parte 
versa sobre los recursos y 
materiales de la biblioteca 
escolar y sobre la formación 
de la colección; la segunda 
parte está más centrada cn la 
formación técnica, es decir, 
la organización de recursos: 
tanto de los espacios como 
del propio proceso técnico y 
organización de la colec- 
ción; por último la tercera 
parte se dedica por comple- 
to a los Servicios y Aclivida- 

este libro). Una biblioteca 
para discapacitados nos 
demuestra que los servicios 
de una biblioteca pucdcn ser 
accesibles a todos, indepen- 
dientemente de su defícien- 
cia, ya que siempre puede 
haber un sistema "tecnoló- 
gico" que lo compense, 
siempre y cuando exista una 
concienciacih por parte de 
la Administración que, lejos 
de posturas "caritativas", 
posibilite la infraestructura 
necesaria. 



José Raúl Pérez, sordo de 
nacimiento y diplomado en 
Biblioteconomía y Docu- 
mentación, ha combinado a 
la perfección su realidad 
fisica y su formación acadé- 
mica para hacemos llegar 
en esta obra un conjunto de 
reflexiones en tomo a lo que 
deberían ser las bibliotecas 
con relación a los proble- 
mas existentes para los dis- 
capacitados, así como una 
serie de soluciones prácti- 
cas, desde su experiencia, 
para que estos problemas 
sean cada vez menores. 
En esta interesante publica- 
ción podemos distinguir tres 
partes bien diferenciadas: 
En primer lugar una serie de 
apartados que podriamos 
llamar de contextualización 
del tema y que abarcan 
desde una definición y tipo- 
logia de los minusválidos, 
aspectos legales sobre los 
derechos de los discapacita- 
dos, un apartado específico 
sobre el problema en Casti- 
Ila y León, hasta aspectos 
teóricos relacionados con la 
biblioteca, así como los pro- 
blemas de acceso (barreras 
arquitectónicas, de comuni- 
cación, visuales) y las leyes 
específicas que regulan el 
acceso de los discapacitados 
a las bibliotecas; otra de las 
partes, la más larga y central 
de la obra, dedicada por 
completo a las soluciones 
posibles. así como consejos 
prácticos, perfectamente 
ilustrados, para cada tipo de 
discapacidad (soluciones 
para los sordos, para los cie- 
gos, para los disminuidos 
fisicos y para los disminui- 
dos psíquicos); finalmente 
podemos destacar las con- 
tundentes conclusiones del 
autor, así como una biblio- 
grafía exhaustiva tanto 
desde el aspecto médico y 

psicológico, como desde el 
punto de vista legal o desde 
el aspecto estrictamente 
bibliotecario. 
Con todo podemos decir 
que no es sólo una obra 
meritoria por la condición 
de su autor, sino que es real- 
mente un libro interesante y 
práctico que viene a cubrir 
un vacío en la literatura pro- 
fesional sobre las bibliote- 
cas especiales, y fundamen- 
talmente sobre las bibliote- 
cas para discapacitados que 
trata, como dice su autor, de 
"aportar datos importantes a 
tener en cuenta en la cons- 
trucción, organización, fun- 
cionamiento y sensibiliza- 
ción del personal de biblio- 
tecas"; que los discapacita- 
dos" puedan integrarse "y 
obtener los máximos cono- 
cimientos de ellas". Plantea 
una visión general de la 
situación de los discapacita- 
dos ante el mundo de la 
biblioteca, proponiendo 
soluciones útiles lejos de las 
tímidas. y en ocasiones 
poco acertadas, acciones 
filantrópicas o compasivas 
de quienes estando en el 
mundo de la bibliotecono- 
mía carecemos de una 
visión de los verdaderos 
problemas que tienen estos 
usuarios especiales al acer- 
carse a nuestras bibliotecas. 

INFORMACI~N 
DOCUMENTAL Y 
APRENDIZAJE = 
INFORMAZIO 
DOKUMENTALA ETA 
IKASKUNTZA 
Félix Benito Morales. 
Bilbao: Instituto para el 
Desarrollo Curricular del 
País Vasco, 1997, 152 p. 
(Colección Materiales 
Curriculares; 51) (ISBN 84- 
89845-23-9) 
Hace mucho tiempo ya que 
en foros profesionales veni- 
mos oyendo la necesidad de 

incluir, en los planes forma- 
tivos de educación escolar, 
asignaturas o conocimientos 
relacionados con el mundo 
de la información, que cua- 
lifiquen a los alumnos para 
enfrentarse a un mundo 
nuevo cuya máxima revolu- 
ción es la de la información, 
y donde ahora, más que 
nunca, a las puertas del aiio 
2000 y salvando los tópicos, 
la información es poder. 
A partir de la importancia 
creciente que esta teniendo 
en los nuevos sistemas 
educativos la necesidad de 
''aprender a aprender", es 
decir, de adquirir los ins- 
trumentos de comprensión 
del mundo que nos rodea 
para el dominio de los 
recursos que permiten ejer- 
citar el razonamiento, la 
creatividad y la atención, 
resulta imprescindible con- 
tar con instrumentos for- 
mativo~ como el que nos 
presenta Félix Benito 
Morales, que trata de apor- 
tar el material necesario 
para afrontar la nueva asig- 
natura optativa: Informa- 
cibn documental .v aprendi- 
zaje, cuyos fundamentos 
innovadores abren nuevas 
perspectivas en el marco 
de la reforma educativa. 
Con esta asignatura y por 
ende con este libro o cua- 
demo práctico, el Departa- 
mento de Educación vasco 
pretende adecuar la forma- 
ción obligatoria de sus 
jóvenes, a las expectativas 
y los retos de su tiempo, 
con la ilusión de que en su 
futuro académico y profe- 
sional, sean capaces de 
resolver problemas y de 
tomar decisiones, en aque- 
llas tareas que precisen la 
localización, selección, 
organización y10 produc- 
ción de informacibn. 

Esta obra bilingüe (esparlol- 
vasco) trata de cubrir esas 
expectativas. Se divide en 
cinco capítulos que reco- 
gen, desde el estudio de los 
principios teóricos que jus- 
tifican y fundamentan la 
materia, hasta las orienta- 
ciones didacticas y propues- 
tas de actuación que facili- 
tan, al docente encargado de 
impartirla, su desarrollo. El 
primer capítulo: "Aspectos 
generales" trata de funda- 
mentar, desde la visión de la 
sociedad de la información, 
la actualidad y la relevancia 
de la materia, subrayando la 
necesidad de modificar con- 
ceptos pedagógicos tradi- 
cionales como el de la alfa- 
betización, que debe ser 
entendida como el desarro- 
llo de las destrezas y habili- 
dades que permiten acceder 
y comprender la informa- 
ción; el segundo capítulo 
recoge, como indica su titu- 
lo "El diserlo cumcular", un 
análisis completo y estruc- 
turado, de la materia; el ter- 
cero: "Pautas para la inter- 
vención educativa", descri- 
be los aspectos básicos para 
comprender y desarrollar 
esta materia, facilitando al 
docente la reflexión acerca 
de cómo enfocar esta nueva 
materia; el cuarto capitulo, 
"Carpetas de contenido, 
temas de aprendizaje y pro- 
puestas didácticas por cur- 
sos", contiene el núcleo 
temático de los contenidos 
que se deben impartir, agru- 
pados por subconjuntos de 
tenlas específicos para cada 
trimestre; y por ultimo, el 
quinto capítulo "Planifica- 
ción de un modulo trimes- 
tral de aprendizaje", propo- 
ne un modelo de instrucción 
para el primer trimestre de 
3' de Ensefianza Secundaria 
Obligatoria; la parte final de 
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este material didáctico la 
constituye una bibliografía 
exhaustiva, diferenciada 
entre bibliografía básica y 
general, y una serie de ane- 
xos compuestos por un glo- 
sario de términos básicos, y 
otro con un modelo de prue- 
ba objetiva de evaluación. 
A pesar de que este cuader- 
no práctico pudiera parecer 
mas un "libro del profesor" 
que una obra estrictamente 
profesional, es ante todo un 
paradigma formativo de lo 
que debe ser la instrucción 
de los jóvenes y adolescen- 
tes en información docu- 
mental, así como su trascen- 
dencia ulterior puede ser un 
punto de referencia para la 
inclusión de este tipo de 
asignaturas en los planes 
formativos de secundaria de 
todas las comunidades autó- 
nomas de nuestro país. 

JORNADEIAS SOBRE 
CULTURA EN LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA (P. 1996) 
Biblioteques, Arxius i 
Centres de Documentaci6 
Valencia: Consell Valenciade 
Cuitura, 1997,2 vol., 733 p. 
(ISBN 84-482-1 61 1-3) (o.c.) 
Los días 8, 9 y 10 de 
febrero de 1996, se cele- 
braron en la Comunidad 
Valenciana las Segundas 
Jornadas sobre Cultura 
dedicadas exclusivamente a 
las bibliotecas, archivos y 
centros de documentación 
en esta comunidad autóno- 
ma. Una vez más, y como 
fruto de tales jornadas, se 
han editado las correspon- 
dientes actas que recogen 
todas las ponencias, comu- 
nicaciones y demás inter- 
venciones (conclusiones de 
las mesas redondas) de los 
bibliotecarios, archiveros y 

documentalistas que parti- 
ciparon en ellas. 
En estas actas se reúnen 
aproximadamente unas 70 
comunicaciones y 12 
ponencias, repartidas en 
dos gruesos tomos, sobre 
Bibliotecas (tomo 1), 
Archivos y Centros de 
Documentación (tomo 11) 
en dicha Comunidad, así 
como las distintas conclu- 
siones, los contenidos de 
las mesas redondas o las 
conferencias íntegras de 
apertura o clausura del 
acto. Es decir, que estas 
actas reflejan, por comple- 
to y por escrito, los conte- 
nidos y la actividad que se 
desarrollaron en las jorna- 
das. Sería muy difícil rela- 
tar o hacer un resumen 
genérico de todas estas 
intervenciones, pero sí se 
puede atisbar, por el conte- 

nido de las actas, que estas 
jornadas de cultura, en su 
segunda edición, otorgaron 
una mayor importancia al 
mundo de los archivos y 
bibliotecas que a los cen- 
tros de documentación, 
motivado este hecho, tal 
vez, por la propia realidad 
profesional de la Comuni- 
dad Valenciana o por los 
intereses de los participan- 
tes, o más bien por el pro- 
pio marco de las jornadas 
("jornadas sobre cultura"). 
En cualquier caso, estas 
actas son un retrato intere- 
sante y muy complcto del 
sector cultural valenciano 
vinculado a las bibliotecas 
y el mundo de la informa- 
ción, que nos permite acer- 
camos de manera exhausti- 
va a la realidad profesional 
de esta comunidad autóno- 
ma del Levante español. 

E X P R E S I ~ N  
C O M U N I C A C I ~ N  Y 
DISCAPACIDAD: modelos 
pedagógicos y didácticos 
para la integración 
escolar y social 
Carlo Piantoni 
Madrid: Narcea, 1997. 228 p.: 
il. (Educación hoy) 

Esta obra ofrece un plantea- 
miento muy bien articulado 
donde la actividad plástica y 
figurativa, las estrategias de 
lenguaje, el trabajo en gru- 
pos, la expresión con titeres 
y marionetas (construidos 
por los propios alumnos), el 
dibujo y la pintura, el mode- 
lado, el grabado, la decora- 
ción y la imagen animada 
por la palabra se entrelazan 
para salir al paso de las dis- 
tintas situaciones que van 
planteando el hecho de la 
diversidad y la integración. 
Es de gran ayuda para el 
profesorado, ya que cada 

modelo de los que se pre- 
sentan, cada actividad, están 
descritas con detalle y de un 
modo que estimula y da 
pautas para crear otras nue- 
vas. 

CONDUCTAS DE ACOSO 
Y AMENAZA ENTRE 
ESCOLARES 
Dan Olweus 
Madrid: Morata, 1998. 167 p. 
(Pedagogía hoy) 

En las Últimas décadas, los 
problemas de acoso y ame- 
nazas entre escolares están 
adquiriendo importantes 
dimensiones en todas las 
sociedades y, por ello, son 
motivo de gran preocupa- 
ción para el profesorado, las 
familias y para un buen 
número de niños y niñas. 
Los estudios más divulga- 
dos sobre el tema revelan 
que en este tipo de conduc- 

tas están implicados más del 
quince por ciento de los 
escolares de Primaria y 
Secundaria, como agresores 
o como víctimas. 
Dan Olweus, uno de los 
principales especialistas del 
mundo en esta cuestión, 
analiza, con un lenguaje 
claro y directo, las causas de 
estas conductas y los méto- 
dos eficaces para con- 
trarrestarlas y prevenirlas. 
Esta obra ofrece consejos 
prácticos a docentes y fami- 
liares e incluye una valiosa 
guía para ayudarles a descu- 
brir si un niño o niña sufre, 
o está infligiendo agresio- 
nes e intimidaciones. 

MODELOS DE 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS 
Oscar Medina Fernández 
Esplugues de Llobregat, 

- - A - -. - 
Barcelona: El Roure; Las 
Palmas de Gran Canaria: 
Universidad, 1997 
El autor de este libro es en 
la actualidad profesor de 
Educación de Adultos y de 
Pedagogía Social en la Uni- 
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria; pero recono- 
ce que esta obra no hubiera 
sido posible sin la experien- 
cia profesional previa que 
durante años ha desarrolla- 
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cación y Cultura, para el desarrollo de las 
bibliotecas escolares. Segun la nota de pren- 
sa, el Ministerio está interesado en el desa- 
rrollo de las bibliotecas de los centros edu- 
cativos publicos y la colaboración de la 
Fundación se centrará en los trabajos de 
selección bibliográfica para dichas bibliotc- 
cas y pondrá a disposición del Ministerio los 
recursos y servicios de su Centro de Docu- 
mentación. 

Hasta el 30 de septiembre podrán los 
escritores aficionados a la literatura infantil 
presentarse a la XVlII edición del Concur- 
so de Narrativa Infantil de la Vila d'lbi. 
Esta Villa, ubicada en Alicante solicita los 
manuscritos bajo seudónimo y la extensión 
de los trabajos inéditos no deberá superar 
los quince folios. La cuantía del premio: 
250.000 pesetas netas para el primer premio 
y 75.000 al primer clasificado local que 
lleve residiendo en Ibi al menos dos ailos. 
Para más información: Centro Cultural de la 
Villa de Ibi. Avda de la Industria, 5 
03440 Ibi (Alicante) 

Los escritores latinoamericanos tambidn 
están de suerte, pues se ha vuelto a convocar 
el Premio Latinoamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil que convoca la editorial 
Norma junto con Fundalectura. El plazo 
finaliza el 30 de abril de 1999 y la cuantía 
del premio es de 15.000 dólares. Aquellos 
que deseen más información deberán cscri- 
bir a Fundalectura, Premio Norma-Funda- 
lectura. Av. (Calle) no 40 no 16-46, Bogotá, 
Colombia. e-mail: fundalec@impsat.net.co 

Celebramos el número 5 de la revista TK, 
la publicación semestral de la Asociación 
Navarra de Bibliotecarios. Y lo celebramos 
porque está dedicada enteramente a la litera- 
tura infantil y juvenil. Un número que es un 
homenaje a escritores navarros: Jesús Ballaz 
Zabalza, Lucía Baquedano, Ramón Gareia 
Dominguez y Pablo Zapata Lerga. Estos 
autores son entrevistados y un breve perfil 
de su vida y de obra realizado por cntusias- 
tas admiradores de su escritura complemen- 
ta la información dada en la entrevista. Ade- 
más se presentan ilustradores navarros y hay 
varios artículos teóricos sobre la posible 
existencia de una literatura infantil navarra. 
Xavier Etxaniz la analiza para las obras en 
euskera (el artículo también está en euskera) 
y Carlos Mata lo hace sobre los autores que 

escriben en castellano. Termina este número 
con un cuento de Franzis Bartolo7zi, hija del 
dibujante Salvador Bartolozzi. Para más 
información: TK, Apartado de correos 347. 
3 1080 Pamplona (Navarra) 

De Madrid recibimos el número 40 de la 
Revista de la Asociación Española de Ami- 
gos del Libro Infantil y Juvenil (Santiago 
Rusiñol, 8 28040 Madrid). En la sección de 
literatura infantil y juvenil en Espaila hay un 
artículo dedicado a Ana María Romero y 
otro a Marina Romero, que se complemen- 
tan con la extensa entrevista que M" Cruz 
Delgado y Rosa Luengo hacen a Jordi Sie- 
rra y Fabra. De literatura extranjera destaca- 
mos el trabajo de Enrique Pérez sobre histo- 
rias detectivescas y el de Sergio Andricaín y 
Antonio Orlando Rodríguez sobre la necesi- 
dad de leer versos a los niilos. Aurora Diaz 
Plaja escribe sobre otro centenario destaca- 
do este año: el de Antoine de Saint Exupkry. 
La revista incluye sus habituales secciones 
de actividades, libros y el suplemento 
bibliográfico, en esta ocasión dedicado a las 
novelas de aventuras. 
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De la otra orilla, concretamente de Bogo- 
tá, llega una nueva y estupenda edición de 
Hojas de Lectura. Aquellas hojillas inicia- 
les ahora se han transformado en una revis- 
ta casi de "tomo y lomo". La revista no ha 
abandonado el rigor en la selección de los 
artículos y se incluyen excelentes textos. 
Marina Colassanti escribe sobre el mercan- 
tilismo en la literatura infantil, Ana María 
Machado sobre la vocación del lector y Gra- 

Libros 

Para primeros lectores 
Alex en la casa de los fantasmas y Alex y 

el amigo inolvidable son los dos nuevos 
títulos que Everest publica dedicados a este 
ratón, ya conocido por nuestros lectores. 
Con texto de Norbert Landa, ilustraciones 
de Hanne Türk y traducción de Eladio M.B 
de Quirós, los libros incluyen sencillas his- 
torias editadas en formato álbum con gran- 
des ilustraciones y cubiertas de cartoné. 
Ideal para los lectores que están comenzan- 

ciela Montes sobre la definición, las reglas y 
los roles del lector y del autor en las obras 
literarias. También colaboran en este núme- 
ro Fernando Alonso, Silvia Castrillón 
-directora de Fundalectura y editora de la 
revista- y Luis Bernardo Peña. Para más 
información, dirigirse a: Fundalectura, 
Apartado 048902, Bogotá, Colombia, o bien 
por correo electrónico a: 
fundalec@impsat.net.co 

do a leer en formato bolsillo y necesitan 
algún libro de tamaño mayor, pero con sufi- 
ciente texto para disfmtar de sus avances en 
la lectura. 

De ocho a diez años 
Con el humor y la frescura que le carac- 

terizan, la escritora inglesa Hazel Townson 
publica en EspaRa, en traducción de Miguel 
Hernández, La bolsa o la vida. Un volumen 
más de la estupenda colección "Sopa de 
Libros" (Anaya) que no defraudará a los 
amantes de las lecturas ligeras y divertidas. 
La bolsa del protagonista Colin no es, ni 
más ni menos, que un auténtico arsenal de 
material que ayudará en caso de catástrofe. 
Lástima que el día que más la necesita 
-cuando se produce la alarma en la central 
atómica donde trabaja su padre- no la lleva 
consigo, pero su preparación para todo tipo 
de desastres le convertirán en el héroe de la 
situación. Las ilustraciones están realizadas 
por David McKee, es decir, que se ajustan a 
la perfección al texto. 

De diez a doce años 
Acompafiada de una amplia difusión en 

prensa, Siruela ha publicado La Herencia, 
primera novela de Louisa May Alcott. Mun- 

Hanne Türk. Alar en la casa de los fantasmas. Everest. 1997 dialmente conocida por Mujercitas, Hom- 
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brecitos y Los hombres de Jo, May Alcott 
está considerada la pionera de la literatura 
romántica del siglo XIX. La revelación de 
esta novelita, escrita cuando la autora ape- 
nas contaba 17 años, supone un curioso caso 
de buceo en los archivos: el manuscrito, al 
parecer, reposaba mezclado con otros docu- 
mentos. Ya han sido comprados los dere- 
chos cinematográficos. Ambientada en una 
mansión rústica de la campiña inglesa, una 
pobre huérfana de origen italiano, Edith 
Adelon, lucha para que la lealtad y la belle- 
za se impongan a la mediocridad que la 
rodea. Es perceptible, no obstante, a lo largo 
de la lectura, la ingenuidad de la autora, 
pero también se aprecian los modelos que 
luego desarrollaría en sus novelas famosas. 
Por supuesto, en esta historia la virtud vence 
al mal y hay un final feliz. El libro ha sido 
traducido por María Comiero. 

También de Simela es el libro Inciértico, 
de la escritora catalana Marta Echegaray, 
con ilustraciones de Jorge Castillo. Se trata 
de una curiosa historia se mezclan el absur- 
do y lo fantástico, de manera, a veces, des- 
concertante. Marisol va a parar, con su bar- 
quita recién regalada en su cumpleaños, a 
Inciértico, un extravagante conjunto de islas 
que representan las letras del abecedario y 
cuyo rey Azeta define así: "el Inciértico es 
un océano a la deriva". Azeta no tiene súb- 
ditos a quien gobernar, únicamente se preo- 
cupa de la unidad de su reino -es decir, de 

mantener bien amarradas a las islas- y de 
mostrarle las peculiaridades de cada islote a 
su invitada. Como rey tiene temor de que su 
reino le sea arrebatado y sus sospechas se 
cumplen cuando cl poderoso sr2 va en busca 
de las vocales, tan necesarias en sus opera- 
ciones matemáticas. 

Una historia sugerente e inusual, aunque 
hay que advertir que algunos lectores pue- 
den sentirse identificados con la protagonis- 
ta cuando dice: "todo aquello me parecía 
absurdo, pero me faltaba experiencia". 
Otros, por el contrario, disfrutarán con las 
ironías del lenguaje, la estructura de la his- 
toria y el peculiar carácter de los protago- 
nistas. Marta Echegaray, además de cultivar 
la pintura, ha escrito cuentos y relatos cor- 
tos. Las ilustraciones de Jorge Castillo, si 
bien son sugerentes y se adaptan al texto 
con una propuesta más plástica que ilustra- 
tiva, seguramente desconcertarán a más de 
un lector, que no reconocerá el mundo des- 
crito por Echegaray. 

Juan Farias publica dos novelas de corte 
similar, pero de estilo diferente, lo que nos 
da una idea de diferentes registros de un 
escritor frente a un texto con elementos 
similares. Los caminos de lu Luna (Anaya) 
y Por donde pasan las ballenas (Espasa 
Calpe) son las novedades que comentamos. 
La primera es intensa, llena de lirismo y 
guiaos al lector más avezado, intimista y 
con toques de humor. Es la historia de Juan 

David Mckee. La bolsa o /a 
vida. Anaya. 1997 
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A partir de doce años 

y su nieta Maroliña, a quien Juan cuenta los 
secretos de su vida. El texto no sólo remite 
a las vivencias de los protagonistas, en espe- 
cial a las de Juan, sino que refleja un mundo 
literario de lecturas apasionadas. Algunas 
de estas lecturas -las que tienen una alusión 
directa- son comentadas al final del libro, 
en un curioso apéndice elaborado por 
Raquel López que explica la procedencia de 
las citas. Esta recomendable novelita se 

Asun Balzola. Cuando los acom~aíía de las ilustraciones de Alicia 
gatos se sienten solos. 
Anaya. 1997 

Cafías Cortazar, suaves dibujos a lápiz y en 
blanco y negro que refuerzan el carácter 
intimista del libro. Por donde pasan las 
ballenas vuelve a incumr en el ambiente 
costero y solitario de un pueblo pequefío, 
donde uno de los acontecimientos más rele- 
vantes es el paso de las ballenas de viaje 
hacia el sur. Un abuelo y el rapaz de su nieto 
van describiendo personajes, situaciones y 
las inquietudes de los habitantes del pueblo. 
Las ilustraciones esián a cargo de Luis 
Miguel Doyague. 

Se publica en Espaiia una novela del 
escritor argentino Horacio Clemente: De 
viaje (Edebt!). Como se indica en la contra- 
portada, es una novela del absurdo protago- 
nizada por varios personajes que van a 
emprender un viaje. En el andén, mientras 
esperan la llegada del tren, se cuentan sus 
vidas y fantasean sobre sus temores e 
inquietudes ante el viaje. No es sólo una his- 
toria del absurdo, también los personajes 
son absurdos: una muchacha fantasiosa que 
busca a su enamorado y lo encuentra en el 
maquinista, el señor acaudalado que viaja a 
cazar jabalíes con su secretaria, el empresa- 
rio circense que viaja de incógnito, un padre 
con dos hijos de vacaciones, la maestra 
"sobre-empleada" que debe corregir un baúl 

< - -- 
c s .  . de exámenes, la bailarina y el músico que 
-- - S  amenizan la espera. La historia es floja y 

- -a  - - hay demasiados personajes. El absurdo se 
,-. .. Y emplea aquí sin medida y la exageracibn 

Alicia Cañas Cortázar. Los 
caminos de la Luna. haya.  muestra la carencia de argumento. Las ilus- 
1997 traciones son de Huadi. 

Recomendamos esta novela de Mariasun 
Landa, Cuando los gatos se sienten tan 
solos (Anaya), por la calidad literaria de la 
misma y la seriedad con que bucea en los 
sentimientos de los que se sienten abando- 
nados, como Maider, la protagonista preo- 
cupada por su gata Ofelia, pero que en rea- 
lidad proyecta sobre el animal sus temores 
por la crisis que atraviesan sus padres. En la 
línea de las mejores historias realista, tan 
poco frecuentes en el panorama español, la 
historia combina pocos personajes y pocos 
sentimientos para mostramos la frontera 
que separa el mundo de los adultos del 
mundo de los niños y para explorar el cami- 
no que les acerca. Las pequeñas ilustracio- 
nes de Asun Balzola que abren cada capítu- 
lo resaltan algunos detalles y representan 
algunos personajes que muchos lectores 
-acostumbrados ya a los libros sin ilustra- 
ciones- podrán apreciar. 

Aparece por fin publicada en nuestro pais 
la excelente novela de Feng Ji Cai, Que bro- 
ten mil flores (Everest), en traducción de 
Juan Ignacio Preciado ldoeta y Emilia Hu. 
Esta breve pero intensa historia relata el 
penoso camino que recorrerá Hua Xiayu 
hasta encontrar el sentido a su vida. No es 
que ésta sea la única historia. Hua Xiayu 
vive en un régimen político que impone 
arbitrariamente sus intereses al pueblo. El 
protagonista es destinado, nada más acabar 
sus estudios en la Facultad de Bellas Artes, 
a una humilde fábrica de cerámica en un rin- 
c6n del país. Los días que vive inmerso en 
la tristemente famosa Revolución Cultural 
le harán entender que sólo el amor al arte y 
sus cualidades artísticas le permitirán acep- 
tar la realidad. Narrada en primera persona, 
con un intenso estilo poético, se lee de un 
tirón, y el lector no podrh dejar escapar 
fhcilmente las sensaciones que le provoca. 

De una autora poco conocida, Sylvia 
Waugh, es la novela La extraña familia 
Mennym, traducida por Javier Franco y edi- 
tada por Alfaguara. Esta curiosa y excelen- 
te novela esta ambientada en la Inglaterra 
sefíonal y tiene como protagonista a una 
familia verdaderamente extraña, pues todos 
son mufíecos de trapo que, por no se sabe 
que misterio, cobraron vida y, desde hace 



cuarenta años, habitan un viejo y elegante 
caserón. Los protagonistas se sienten, escri- 
be la autora, extraños y asustados en un 
mundo que no han inventado. Y no es para 
menos: el casero de la vivienda amenaza 
con hacerles una visita después de haber 
heredado las pertenencias de su tío, entre 
ellas la casa. La noticia moviliza a la fami- 
lia para evitar ser descubiertos. Una historia 
fantástica, que nos recuerda a los maravillo- 
sos cuentos de hadas o a los clásicos ingle- 
ses. El estupendo retrato de los personajes, 
las relaciones entre ellos y el estilo de la 
autora, atrapa y conmueve. Muy recomen- 
dable. 

Sandra ama a Meike es la novedad de 
"La Joven Colección", de Lóguez. La 
autora, Marliese Arold aborda el mundo 
de los sentimientos homosexuales de una 
chica, el despertar sexual hacia otra mujer. 
Si bien el titulo no lo da a entender explí- 
citamente (i,quE lector español se imagina 
que Meike es nombre de mujer?) el tema 
es expuesto abiertamente desde el princi- 
pio. Alejado de dramatismos y reivindica- 
ciones, la reflexión interior de Sandra con- 
fronta sus sentimientos con el mundo 
heterosexual que le rodea. Tiene la suerte 
de encontrar a Meike, que le descubre la 
belleza de las relaciones Iésbicas. Es una 
novela, por tanto, para todos los jóvenes, 
para que lean -y, por supuesto, reflexio- 
nen- sobre estas opciones afectivas. Ahora 
bien, si han descubierto su deseo homose- 
xual, la historia les resultará demasiado 
pobre, pues no aborda plenamente la diná- 
mica de la relación. 

Saludamos con mucho entusiasmo la 
novela de Javier García Sánchez que Aten- 
to ha publicado en su colección "Club". 
Javier García Sánchez ha sido definido por 
la critica como un escritor de estilo "austro- 
húngaro", es decir, sólido, denso, abundan- 
te y ambicioso, y esto se refleja en El sueño 
de Escipión, una novela de más de cuatro- 
cientas páginas que se lee con entusiasmo. 
Ambientada en la actualidad, los persona- 
jes, Mario y Amilcar representan en reali- 
dad a Escipión y Aníbal, protagonistas de la 
segunda guerra Púnica ocurrida en Cartago 
hace más de dos mil años. Su mundo en el 
instituto, con sus eternas peleas y rivalida- 
des, y el amor que ambos sienten por Meli- 

Luis Miguel Doyague. Por donde pasan las 
ballenas. Espasa. 1997 

sa será la excusa del autor para llevarnos a 
reflexionar sobre el pasado y sobre la inevi- 
table repetición en que se basa la historia. 
Densa y profunda, esta novela combina con 
mucho acierto la historia con la realidad, el 
mundo de los sentimientos con la reflexión 
sobre el destino del mundo y de los hom- 
bres. Una novela para lectores ávidos de 
buena literatura. 

La mascota virtual y otros relatos es el 
título que Alfaguara ha elegido para titular 
los relatos publicados en el quinto certa- 
men de narrativa de jóvenes. El título pro- 
viene del primer relato premiado, pertene- 
ciente a Edurne Brazal Goitia que, como 
todos los demás, refleja las preocupacio- 
nes e inquietudes de esta generación. Al 
menos las de los que tienen inquietudes 
literarias. Un futuro no demasiado lejano, 
invadido por la tecnología y la falta de 
sentimientos, preocupaciones sociales 
como la invalidez, el crimen o cuentos de 
corte costumbrista, son las propuestas de 
estos jóvenes que tienen entre 14 y 18 
años. Tanto el premio como la publicación 
de sus relatos son una buena referencia y 
un estímulo para los jóvenes que quieren 
escribir. Ei 

Ana Garraión 

EWCACION Y BIBLIOTECA - 93.1988 



TRAZOS 

Animar a escribir para animar a leer 

La sexta edición de las Jornadas de bibliotecas 
infantiles, juveniles y escolares organizadas por el 
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, han reunido, 
un ailo más, a cerca de ochenta bibliotecarios y 
docentes de todo el estado esparlol, contando, tam- 
bién, con la asistencia de bibliotecarios de Colombia 
y Portugal. 

Como en aííos anteriores, las jornadas se conciben 
como un espacio de encuentro, reflexión y debate de 
los profesionales que trabajan en los espacios lecto- 
res por antonomasia: la biblioteca y la escuela. Los 
temas que preocupan a estos profesionales se ponen 
sobre la-mesa, para ser trabajados de forma mono- 
gráfica, contando, para ello. con la presencia de espe- 
cialistas nacionales y extranjeros y también con la de 
los propios bibliotecarios y docentes que, a través de 
conferencias y comunicaciones, se informan y cono- 
cen nuevas líneas de actuación para estos espacios 
lectores. 

Durante los días 25,26 y 27 de junio se abordaron 
las vinculaciones entre escritura y lectura y como 
relacionarlas en el espacio bibliotecario y escolar. 
Las ultimas tendencias en la investigación de la lec- 
tura y la escritura plantean la necesidad de una nueva 
alfabetización, basada no sólo en el desciframiento 
de los códigos lingüísticos, sino también en el 
desarrollo de la escritura. desde el punto de vista cre- 
ativo y como elemento de ayuda a la estructuración 
del pensamiento. Por este motivo. parece necesario 
animar a leer y animar a escribir como dos activida- 
des complementarias que se enriquecen mutuamente. 

Ademas, animar a escribir ayuda a conocer el inte- 
rior de los escritos, sus mimbres esenciales y sus 
recursos, permitiendo un acercamiento más cons- 
ciente a la lectura y a la literatura. 

Los bibliotecarios y enseííantes, como agentes cul- 
turales activos, necesitan conocer las posibilidades que 
tienen las bibliotecas y la escuela para desarrollaracti- 
vidadesdeescritura sabiendo que la lectura y la escritu- 
ra son dos procesos que paralelamente permiten el con- 
tacto con lacultura, su dominio y su creación. 

Bajo estos presupuestos, las jornadas se abrieron 
con una conferencia que enmarcaba teóricamente el 
tema del encuentro, desarrollado por Anna Camps, 
profesora de Didáctica de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. La profesora universitaria vino a con- 
cluir que "leer, escribir. hablar y escuchar son insepa- 
rables en las complejas actividades humanas de una 
sociedad alfabetizada. Escribir, por ejemplo, repre- 
senta construir significados por medio del lenguaje 
escrito pero, como decíamos, los textos se interrela- 
cionan unos con otros en un entramado dialógico. Lo 
que escribimos surge de este diálogo con otros textos, 
con lo que otros han dicho y con su forma de decir. 

Aprender a leer y a escribir no consiste sólo en el 
dominio de determinadas técnicas, sino principal- 
mente en adquirir la capacidad de insertarse en una 
sociedad alfabetizada en que el lenguaje escrito 
ocupa un lugar importante, quizás todavía preemi- 
nente, en la construcción social y cultural. 

Los niííos y adolescentes deben verse comprome- 
tidos en actividades de escritura que tengan sentido 
para ellos en una doble dirección: (1) que estén inser- 
tas en situaciones de intercambio comunicativo y (2) 
que les sirvan para aprender, a avanzar en el dominio 
de usos cada vez más complejos de la lengua ". 

A la conferencia de introducción le siguieron ocho 
comunicaciones divididas en tres secciones. Referi- 
das a experiencias sobre la escritura en los centros 
educativos, las bibliotecas y otros espacios, que 
impartieron diferentes especialistas. 
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En el primer bloque intervino en primer lugar 
Myriam Nemirosvsky, profesora de Educación 
infantil y primaria, asesora y coordinadora de forma- 
ción de profesores en la enseñanza del leguaje que, 
bajo el título de "Yo leo y escribo, ¿y tú?", comen- 
tó, tres líneas de trabajo complementarias que se sus- 
tentan en lo siguiente: "Se trata -nos dijo- de anali- 
zar los diversos roles lectores y escritores que asu- 
mimos en la vida cotidiana, revisar cuáles son sus 
características y circunstancias y, a partir de ello, 
diseñar situaciones didacticas que propicien que los 
niños avancen en su dominio, participando en la fase 
previa al inicio del acto lector y escritor propiamen- 
te dicho y hallando en el docente un modelo de usua- 
rio comprometido con la lectura y la escritura". 

Victor Moreno, escritor y profesor de secundaria 
en el IES Padre Moret-lrubide de Pamplona, apoyán- 
dose en su vasta experienciade profesor y autor que ha 
reflexionado sobre estos temas, estableció una serie de 
"conclusiones abiertas y provisionales". Así, dijo: 

"Escribir ayudará a leer, si se hace con este pro- 
pósito. 

No basta escribir ni leer cuentos para que el deseo 
de leer crezca, sin más. Sin más, no se consigue 
nada. Todo se consigue con más. 

Aquellos aspectos de un texto -textuales, concep- 
tuales, estructurales- que los hacen significativos e 
inciden en el desarrollo de la comprensión lectora 
son los que conviene trabajar. 

Los textos elegidos para ser imitados y transfor- 
mados tienen que responder a unas estrategias de 
comprensión lectora". 

Cerró este grupo de intervenciones Felipe Zayas, 
también profesor de secundaria, en el IES Isabel de 
Villena de Valencia. Su posición fue categórica res- 
pecto a las antiguas ensefianzas: "La expresión edu- 
cación literaria q u e  desde hace algunos afios se 
viene utilizando como alternativa a la tradicional 
"ensefianza de la literatura", y que hacemos nuestra 
decididamente- implica un cambio de orientación en 
el terreno de los objetivos y del talante pedagógicos: 
se declara con ella la intención de formar lectores 
competentes en el ámbito de la literatura frente a una 
practica docente centrada en la transmisión de infor- 
maciones sobre teoría, crítica e historia literaria. La 
educación literaria implica la intervención en cam- 
pos estrechamente interrelacionados". 

El segundo bloque de comunicaciones, el referido 
a la experiencias de escritura en las bibliotecas, tuvo 
su punto de arranque con la intervención de José 
Antonio Santamaria, colaborador de Zulema 
Moret, quien no pudo asistir por problemas de 
salud. Santamaría leyó la comunicación escrita por 
Moret, creadora de los Talleres de escritura creativa 
de Barcelona, que contaba una experiencia de lectu- 

ra y escritura realizada con bibliotecas de Madrid. 
"Los textos producidos durante estos años podrían 
haber formado un libro infinito. Un libro de arena. 
Sin embargo, no pudo ser así. Nuestra tarea se gestó 
en el silencio. Se hizo en el tiempo. Sembró de 
escuela en escuela el descubrimiento de la biblioteca 
como un espacio geográfico existente y al alcance de 
cada uno de los nifios y educadores que pasaron por 
allí", comentó de la realización del programa. 

Las asociaciones Caracola y A punto de Zarago- 
za y Vitoria respectivamente, nos dieron a conocer 
27 propuestas para empezar a escribir. Cada letra del 
alfabeto iba mostrando su trabajo en talleres con 
escuelas y bibliotecas. Comentaron sobre su forma 
de trabajar: "Según nuestra experiencia, al desvincu- 
lar la actividad de cualquier objetivo de aprendizaje 
se obtiene mayor libertad y se facilita al nifio o adul- 
to el juego y la experimentación con el lenguaje, 
pues no se impone un modelo de buena escritura. 

Esto no implica que desconozcamos el alcance de 
nuestras propuestas. Creemos que cuando el niño 
escribe está pensando el mundo, ordena en la escri- 
tura su conocimiento y experiencia, y en cierto modo 
piensa sobre la escritura y el lenguaje, es decir, sobre 
nuestros modelos de representación. También consi- 
deramos que cuando un niño hace pública su escri- 
tura (la lleva al libro o a una revista escolar), está 
exponiendo su pensamiento del mundo al mundo, 
deja de ser un mero receptor para intervenir". 

El Centro Internacional del Libro Infantil y Juve- 
nil, con la intervención de Samuel Alonso y Villar 
Arellano, cerró este apartado presentando dos pro- 
yectos de escritura desarrollados por el Club de lec- 
tores de la biblioteca: un taller de poesía y una publi- 
cación juvenil titulada El Mono-grájco. Los ele- 
mentos de partida de esta experiencia se sustentan en 
el siguiente acróstico: 

"Escribir es difícil. 
Supone concentración, claridad de ideas y destre- 
za, además de voluntad. 
Cuesta trabajo, a veces, encontrar un clima ade- 
cuado y un momento reposado para la escritura. 
Raramente, el texto surge solo, con la urgencia de 
una ocurrencia inmediata. 
Incluso en esas ocasiones, la escritura espontánea 
necesita recursos para acomodarse. 
Bibliotecarios y educadores tenemos como fun- 
ción común promover la capacidad de comunica- 
ción de niños y jóvenes. 
Incluir entre nuestras prioridades acciones para el 
desarrollo de la lectura y la escritura es afrontar la 
doble dimensión de un mismo esfuerzo formativo. 
Redacción y leyenda, dos vías de acción común, 
dan su más pleno sentido a la intervención de los 
mediadores: desde el reposado sendero de la 



literatura hasta las transitadas autopistas de la 
información. 
Con estos presupuestos, y consciente de su res- 

ponsabilidad formativa, la biblioteca afronta la pro- 
moción de la lectura como parte de una doble ver- 
tiente comunicativa, que cobra sentido y se comple- 
menta desde la escritura". 

El tercer y último bloque de comunicaciones reco- 
gía experiencias de escritura desarrolladas en otros 
espacios. 

El Equipo Ikertze, de la mano de Juan JosC 
Aranguren, contó el trabajo de experimentación que 
realizan con los niños relacionando diferentes len- 
guajes. Decía Aranguren: "Somos en Ikertze perso- 
nas empeñadas en acercar a los niilos y niñas herra- 
mientas útiles para la comprensión y aprehensión de 
conceptos que conforman las reglas de diferentes 
lenguajes artísticos, la relación entre todos ellos y en 
contextos diferentes. 

¿Cómo? De la mejor manera conocida de apren- 
der, descubrir, encontrar la experimentación, con el 
modo más natural y efectivo de experimentar el 
juego, aprovechando su mejor vehículo, la acción, y 
potenciando su mayor fuerza, la improvisación, 
entendida como una gran facilidad para dar respues- 
tas inmediatas, con ausencia casi total de prejuicios, 
a sugerencias planteadas en los diferentes juegos. 

Cazadores de imágenes, sonidos, gestos, pala- 
bras, ... Cazadores de ideas y conceptos. Niñas y 
niilos que decidan por si mismos, personas que bus- 
quen, que encuentren herramientas para aprender, 
para educarse y educamos". 

Jose Luis Corrales, profesor de la Escuela de 
Letras de Madrid. puso el punto y final a las comu- 
nicaciones reflexionando sobre los aspectos pedagó- 
gicos de la enseñanza de la lectura. El resultado de su 
experiencia se comenta por sí solo escuchando a sus 
alumnos: "Este ailo he aprendido a ser yo mismo. Me 
he descubierto gracias a la creación literaria, a la 
escritura y a la lectura. Creo que esto que me ha ocu- 
nido es como volver a nacer. Y eso ya es suficiente". 

"¡Me quito la camisa como hace nueve meses. 
-dice otro- Me fumo los mismos cigarrillos que hace 
nueve meses. Me compro los mismos vaqueros que 
hace nueve meses. Juego al fútbol como hace nueve 
meses. Pero no miro igual ni pienso igual ni leo igual 
ni amo igual que hace nueve meses!". 

En las tardes se desarrollaron, de forma simultá- 
nea, dos talleres de escritura coordinados por los 
especialistas Mario Merlino y Daniel Cassany, 
escritor. animador cultural y traductor el primero, y 
profesor del Discurso y Didáctica de la Lengua en la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el segun- 
do. El objetivo era reflexionar desde la práctica sobre 
la aplicación de la escritura en las bibliotecas. Merli- 

no desarrolló su taller titulado "La palabra respira", 
desde el aspecto más creativo o literario, mientras 
que Cassany bajo el título "Escribir para leer y vice- 
versa" propuso trabajar la escritura reflexionando 
sobre las construcción de los textos. 

Las jornadas se cerraron con la intervención del 
poeta Luis Garcia Montero, premio nacional de poe- 
sía, que reflexionó sobre la lectura y la escritura, vistas 
desde el punto de vista del lector: "El poema, la novela, 
el ensayo, cualquier creación literaria es siempre un 
territorio intermedio entre el autor y el lector, un punto 
de encuentro. Como en toda cita, cuando se escribe 
resulta necesario decidir el lugar y la hora, e1 espacio y 
el tiempo. Esa decisión supone el proceso de conoci- 
miento íntimo del autor. la puesta en marcha de los 
recursos estéticos y el andamiaje de la ficción, o sea, la 
elaboradacarta de naturaleza de un lector ideal. 

Pero, jcómo actúan los lectores reales? Imagina, 
manipulan y se buscan a sí mismos, igual que si fue- 
sen autores. La literatura es un ejercicio de compen- 
sación que nos devuelve a nuestros propios ojos, por- 
que si el autor se busca a sí mismo cuando piensa en 
el lector, el lector se encuentra consigo mismo cuan- 
do persigue al autor. La cita, el territorio intermedio 
de los textos, acaba siempre convertida en un espejo. 
Deben emplearse unos materiales objetivos, resultan 
imprescindibles el cristal y el azogue, pero luego las 
miradas se enfrentan a su propio reflejo". 

Reivindicar la escritura como un acto social y no 
exclusivamente relacionado con la literatura, que 
debe pertenecer al ámbito de lo cotidiano, y que cual- 
quier persona debe tener derecho a poder ejercer en 
las mejores condiciones. Entender las bibliotecas 
como espacios de comunicación y no lugares por 
donde sólo transita lo literario; espacios de intercam- 
bio, desarrollo y aprendizaje placentero de la lectura 
y la escritura. O concienciar a bibliotecarios y docen- 
tes de que el hábito de escribir es algo que se ensella, 
y que, por lo tanto, debe asumirse, por parte de estos 
profesionales, la necesidad de propiciarlos y fomen- 
tarlos en las mejores condiciones y con los medios 
más acordes, fueron algunas de las conclusiones 
extraidas en estos días de trabajo. 

Por último, hay que decir que, de la misma mane- 
ra que ya están a disposición de las personas intere- 
sadas las Actas de las 5" jornadas celebradas en el 
año 1997, donde se trabajó sobre "La contribución de 
la biblioteca pública a los procesos de exclusión", en 
los próximos meses se publicarán las que correspon- 
den a este encuentro, con el objetivo de dar a cono- 
cer al máximo número de personas las reflexiones y 
posibles modos de actuación en este tema tan crucial 
para el desarrollo integral del niño y el joven. 

Salamanca, julio de 1998 
Rafael Murioz. Fundación Gemián Sánchez RulpBc.ez 
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Exposición itinerante "El mundo en tus 
manos" 

Antonio Basanta Reyes, director General de la exposición pueda llegar a los lugares donde los niños 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y José Civan- y las niñas conviven y se educan: a los centros educa- 
tos Mayo, vicepresidente de la Compañia de Servicio tivos, bibliotecas y centros culturales de toda España. 
Urgente de Transportes SEUR, firmaron el día 28 de "El mundo en tus manos" viajará por todas las 
julio de 1998 un convenio de colaboración para la Comunidades Autónomas durante un periodo supe- 
organización y transporte de la exposición itinerante rior a dos aílos, a partir de octubre de 1998. 
"El mundo en tus manos". 

Esta exposición, creada y organizada por la Fun- 
dación Germán Sánchez Ruipérez, tiene como objeti- 
vo dar a conocer los libros, recursos informativos y 
materiales bibliográficos entre los niiíos y jóvenes. 
La peculiaridad de esta exposición reside en su carác- 
ter itinerante que ofrece una representación estética y 
novedosa, en la que los jóvenes pueden participar 
activamente a través de diversas actividades, entre las 
que se incluyen el manejo de los libros y otros sopor- 
tes informaticos. También contará con un espacio 
dedicado a las ediciones informaticas, en el que han 
colaborado la editorial Anaya Interactiva cediendo 
sus fondos de CD-Rom. 

El convenio de colaboración entre la Fundación Convenio de Colaboraclon entre y la 
Germán Sánchez Ruipérez y SEUR, permite que esta Germán Sánchez Ruipérez 

Convenio de colaboración 

Convenio de Colaboración entre Ministerio de Educación y 
Cuitura y Fundación Germán Sánchez Ruipérfz 

El 29 de julio de 1998 la ministra de Edu- 
cación y Cultura, Esperanza Aguirre, y Antonio 
Basanta, director general de la Fundación Ger- 
mán Sánchez Ruipérez, firmaron un Convenio 
de Colaboración, dirigido al desarrollo de las 

bibliotecas de los centros educativos públicos. 
Esta iniciativa se inscribe en uno de los pro- 
yectos principales del Ministerio de Educación y 
Cultura, respaldado recientemente por la Comi- 
sión de Humanidades, consistente en fomentar 
la lectura como medio fundamental para mejorar 
la calidad de la enseñanza obligatoria. 

El Convenio, que tendrá una duración prorroga- 
ble de un año, establece acciones concertadas de 
ambas instituciones en una serie de bibliotecas 
escolares y prevé la ampliación del programa a 
otras bibliotecas de centros educativos públicos. 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez parti- 
cipará en los trabajos de selección bibliográfica 
destinados a ampliar y adecuar los fondos de las 
bibliotecas escolares y pondrá a disposición del 
Ministerio de Educación y Cultura los recursos y 
servicios de su Centro de Documentación y la utili- 
zación de su Base de Datos en CD-Rom sobre 
literatura infantil. Le] 



SIC Libros. Catálogo de productos culturales 
para-por-sobre lesbianas y gays 

A menudo es dificil conseguir mas hay librerías especializadas y está la interesante 
ciertos libros, sobre todo si son de iniciativa de SIC. que vende por correo productos 
temática gay o Iésbica. Hasta culturales para gays y lesbianas. El catálogo, que se 
ahora había que descifrar porta- puede solicitar por correo, incluye varias secciones: 
das ambiguas, leer entre líneas o novedades, narrativa, ensayo, poesía, cómics, foto- 
recurrir a amistades bien informa- grafia, vídeos, CDs, juvenil, varios, etcétera. 
das, porque ni abundaban las La gente de SIC está esperando que quien lo nece- 
publicaciones ni las librerías y site contacte con ellos para pedir información sobre 
bibliotecas se preocupaban ade- documentos que no se encuentren, o para solicitar 

i cuadamente por estos aspectos. más datos sobre cualquier publicación. ' Para las mismas bibliotecas 
podía ser dificil seleccionar mate- Apdo. de correos 7003 
riales. Afortunadamente las cosas 
ya no son tan complicadas. Exis- 
ten grupos de gays y lesbianas en d 91 473 41 58 

&~Ciclib@mx3.redestb.es 
todas las Comunidades Autóno- 

Conservación de materiales bibliográficos y 
acceso a la información. Cursos de Verano de 
la Universidad de Cantabria (Laredo) 

Desde los aííos setenta el interés por la conserva- 
ción y preservación de los materiales bibliográficos 
custodiados en las bibliotecas ha ido incrementando- 
se hasta el punto de constituir una especialidad den- 
tro de la Biblioteconomía y por tanto dentro de la 
profesión bibliotecaria. 

La implantación en las bibliotecas de sistemas y 
métodos de preservación exige grandes esfuerzos eco- 
nómicos y humanos, pero la adopción deestas medidas 
no sólo se justifica en función del beneficio de la con- 
servación del patrimonio bibliográfico, sino también 
en tanto que permita a los ciudadanos, actuales y futu- 
ros, acceder a la información preservada. Este cambio, 
no sólo de actitud, sino de principios, es el que los espe- 
cialistas en preservación intentan transmitir al resto de 
los bibliotecarios. La generalización de las nuevas tec- 
nologías a lo largo de los aííos noventa ha permitido 
que esta visión sea posible. 

Con este espíritu se celebro en Laredo, dentro del 
marco de los Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria, durante los días 24 al 28 de agosto, el 
curso sobre "Preservación y conservación de mate- 
riales bibliográficos y acceso a la información", diri- 
gido por Xavier Agenjo, director de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo y de la Biblioteca Municipal de 
Santander. 

Entre el profesorado del curso estuvieron algunos 
profesionales que han colaborado con EDUCACIÓN 

Y BIBLIOTECA (ver números 79 y 80, mayo y junio 
de 1997 sobre conservación del material bibliográfi- 
co): Francisca Hernández, directora de la Hemerote- 
ca Nacional y miembro del Comité Permanente de 
Preservación de la IFLA; Arsenio Sánchez, especia- 
lista del Laboratorio de Restauración de la Bibliote- 
ca Nacional; lnmaculada Torrecilla, jefa del Servicio 
de Publicaciones Seriadas de la Biblioteca Nacional; 
Marta Torres, directora de la Biblioteca de la Uni- 
versidad Complutense de Madrid; Ándel Fuentes, 
conservador de fondos fotográficos; Bernardo Riego, 
director del Aula de Fotognfia de la Universidad de 
Cantabria; M" Luisa Martínez-Conde, jefa de la Sec- 
ción de Organización y Métodos de la Biblioteca 
Nacional; y Javier Berlana, subdirector del Área 
Documental de Software AG. 

En la última jornada se realizo un "resumen de 
lo expuesto y conclusiones" que merece ser desta- 
cado: 

1. La preservación no se realiza para la preserva- 
ción en sí, sino que es una conservación pan el acce- 
so. Se preservan los fondos bibliográficos pan que 
sean mucho más accesibles. Esto es un cambio 
importante. 

2. El foco de la atenci6n se traslada desde el objeto 
concreto a la colección. La preservación se dirige al 
conjunto de la colección más que al documento sin- 
gular. 

OWCACON Y BIBLIOTECA - 83.1898 44 
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3. El equilibrio ambiental: se busca un 
equilibrio entre las condiciones idóneas de 
conservación, que son distintas para los 
diversos documentos de la colección. 

4. El papel: atención principal al papel. El 
predominio del papel en la colección es 
abrumador en la mayoría de las bibliotecas. 
Problema de la acidez del papel en el peno- 
do que media entre el último tercio del siglo 
XIX y la actualidad. Es necesario impulsar 
el uso del papel permanente. 

5. Materiales bibliográficos no librarios: 
Con respecto a la conservación de estos 
materiales es imprescindible prestar aten- 
ción a los dispositivos de lectura o reproduc- 
ción a causa de la obsolescencia tecnológica 
y a los cambios en el mercado, con cese de 
la fabricación. 

6. Abandono de la microfilmación por 
la digitalización. Aceptando que se pueda 
mantener la microfilmación en los próxi- 
mos años, se debe continuar con los pro- 
cesos iniciados. En el presente deben o 
pueden coexistir hasta que la digitaliza- 
ción este consolidada en algunos aspectos. 
Se realiza la digitalización del microfilme, 
pero no se menciona casi nunca que es 
posible el paso de la imagen digital a 
microfilme. Sobre digitalizar en forma 

imagen o en modo texto se considera 
bueno digitalizar en modo texto utilizando 
los formatos que permitan el paso a Inter- 
net, navegar y acceder a un documento 
inteligente. Actualmente es fácil digitalizar 
en modo texto. 

7. La cooperación es necesaria en la pre- 
servación para reducir los costes e introducir 
mejoras en los procesos. 

8. Aunque esté preservado el contenido 
de la información para el acceso, también es 
necesaria la preservación del soporte como 
memoria histórica. Es necesario conservar 
algunos de los soportes. 

9. La preservación como actividad biblio- 
teconómica cotidiana, día a día, que evite 
que en el futuro nos encontremos con graves 
problemas ("El fuego lento"). 

En toda biblioteca debe existir un plan 
estratégico que incluya tres parámetros: 
- Precio: debe ser preciso y exacto. 
- Plazo: plazos para las medidas. 
- Calidad: en ella debemos llegar a com- 

promisos, en relación con la anterior 
referencia al equilibrio ambiental; así el 
grado de calidad sera distinto según el 
tipo de biblioteca (bibliotecas universita- 
rias, bibliotecas con ingresos de depósito 
legal, etcétera). 
En el curso se recomendó la consulta de 

varias paginas weh que pueden proporcionar 
información de interés: 
- Comisión Europea para la Preservación y 

el Acceso (m.knaw.nUecpa) 
- Páginas web de los países que tienen 

"programas nacionales" de conservacion: 
Estados Unidos: bttp:lllcweb.loc.govlpre~e~~/ 
preserve.html 
Reino Unido: http:lminos.bl.uklindex.html 
Holanda: hnp:ll~.konbibrVinfolevlcnc-homd~tml 
España no tiene un programa nacional 

de conservación. Para conocer los direc- 
ciones de los organismos que en nuestro 
pais tienen responsabilidad en esta materia 
podemos consultar la pagina web de la 
Comisión Europea para la Preservación y 
el Acceso. 

Es también interesante la consulta de 
EROMM: 

<http:llwww2.gbv.dehelp!enlemmm-obns.ht 
una base de datos internacional cuya fun- 
ción es ayudar a las bibliotecas a coordina1 
los procesos de microfilmación y otras acti- 
vidades encaminadas a preservar la informa- 
ción en soporte papel. 
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La infancia del derecho y del revés 
La delegación de 

Madrid de Manos Uni- 
das pondrá en marcha el 
próximo mes de octubre 
un nuevo programa. "La 
Infancia del Derecho y 
del Revés" es una expo- 
sición interactiva sobre 
los derechos del niño 
enmarcada en el 50 ani- 
versario de la Declara- 
ción Universal de los 
Derechos Humanos y el 
40 aniversario de la 
Declaración de los 
Derechos del Niiio, que 
se celebrará el próximo 
aíío. La exposición per- 
macera en el Museo de 

la Ciudad (CI Príncipe de Vergara, 140) del 14 de 
octubre al 15 de noviembre. A lo largo de ese mes, 
los colegios e institutos interesados podrán reservar 
visitas guiadas en grupos para sus alumnos y alum- 
nas. Posteriormente, por espacio de tres años, rotará 
por aquellos centros que la soliciten. 

El día de la inauguración, miércoles 14 de octu- 
bre, a las 20 horas. tendrá lugar una mesa redonda en 
tomo a los derechos del niño en el salón de actos del 
Museo de la Ciudad. Se espera que asistan a la mesa: 
Javier Urra, defensor del Menor de la Comunidad de 
Madrid, Silvia Moroder, presidenta de la Fundación 
ANAR, y Joaquín Ruiz Jiménez, presidente de UNI- 
CEF. 

Delegaci6n de Madrid de Manos Unidas 
'P91 5 2 2 1 7 8 3 ~  91 5222682 
& 91 522 45 51 

Las bibliotecas cartageneras salen a la calle 
En el mes de mayo del presente aíío las bibliote- 

cas Municipales de Cartagena. dependientes de la 
Concejalía de Cultura, han puesto en marcha, dentro 
del edificio del céntrico mercado de Santa Florenti- 
na, un puesto de préstamo de libros. 

El puesto, abierto de lunes a sábado de 9 a 14 h., 
tiene sus fondos en libre acceso. Cuenta con 500 títu- 
los de literatura (preferentemente los más leidos en la 
biblioteca) y de diferentes materias (con predominio 
de ocio y curiosidades). Además, cubriendo las 
demandas de los usuarios, se desplazan obras solici- 
tadas y disponibles desde la Biblioteca Central. Igual 
que en el resto de las bibliotecas de la Red Munici- 
pal, el préstamo del mercado está automatizado. 

El procedimiento para hacerse socio es muy sen- 
cillo: se cursa un carné en el mismo momento y no es 
necesario adjuntar fotografias. Para llevar el libro a 
casa sólo es necesario presentar dicho carné y el 
DNI. 

Con esta iniciativa se intenta promover el habito 
de la lectura y el uso de los servicios bibliotecarios 
entre aquellos hombres y mujeres que continúan 
viendo las bibliotecas como algo lejano. Supone un 
intento más por acabar con una idea que asocia las 
bibliotecas con personas de un nivel cultural alto o 
que las convierten en salas de estudio para los estu- 
diantes. 

S.J. Polo Martin. El placer de leer. 
Salamanca: Biblioteca Pública Municipal, 1995 

Al mes de ponerse en funcionamiento este servi- 
cio, se alcanzaron los 300 socios y se realizaron 720 
préstamos. Esperamos poder seguir informando de 
esta interesante iniciativa. 

Más información: 
Me Jos6 Mercader, jefa de Bibliotecas 
Biblioteca Centro Cultural "Ramón Alonso Luuy" 
C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena 
S968128858 





FONOTECAS PÚBLICAS 

Michel Sineux 
Especialista 
documentación musical 

Michel Sineux es un experimentado bibliotecario frands, especializado en el imbito de la documentación musical. Desde 1972 
hasta el momento actual ha descmpefiado diversos puestos de responsabilidad en la red de bibliotecas de Paris. Concihió y dirigió. 
desde sus inicios en 1983 hasta 1995, la Discorh?que des Halles, equipaniicnto de lectura pública y. a la vez, de carácter pairimonial. 
que ha sido la apuesta mis fuerte de la administración francesa en el ámbito de la difusión musical. Con sus, actualmente, 55.000 
CDs, 70.000 discos de microsurco, 5.000 audicxasetes, 1 1 .O00 libros, 15.000 partituras. la suscripción a 140 publicaciones periiidicas 
y 2.000 videocasetes, intenta satisfacer todo tipo de petición de documentación musical, en iodos los soportes. para todos los ghems 
de niúsica. y para todos los públicos, del especialista al aficionado. en su doble preocupaciiin de difusión cultural y preservacion del 
patrinionio. Estos úlrimos afios cambió de nomhrc por una más exacto: Medialh6que musicok d. Puris. 

En 1989. Michel Sineux fundó la Associariof~ poirr lo coopération de I'in~erprofession nrirsirale (ACIM) que preside hasta el 
momento actual. Dirigió el libro Musique en bihliorhkqirei (Paris: Cercle de la Librairie. 1993) y hn sido miembro del Consejo 
Científico del Bulle~in des Bibliorh~qires de Frunce. En la actualidad es redactor-jefe de la revista Écouter Voir. herramienta 
imprescindible de información mensual para los bibliotecarios que trabajan en secciones musicales de bibliotecas. y responsable del 
servicio cientifico de las bibliotecas del ayuntamiento de Paris, estructura de ayuda en la toma de decisiones en materia de politica 
bibliotecaria. Tambien es el cin~rdinador del observatorio permanente de la lectura pública en Paris. creado en 1995 por iniciativa del 
ayuntamiento, que intenta suscitar una cooperación entre los agentes institucionales de la lectura pública en Paris con vistas a un 
mejor conocimiento de los usuarios de las bibliotecas y a una promociíin activa de la oferta documental. 

El entrevistador agradece a Michel Sineux tanto su amabilidad a la hora de elaborar esta entrevista como las ensefianzas que, en 
otras ocasiones. de el ha recibido. 

Siento que estoy perdiendo una buena 
oportunidad para plantear cuestiones más ricas 
y especificas sobre la documentación musical a 
un experto como usted. Pero la realidad de las 
secciones musicales de las bibliotecas públicas en 
Espaila lleva a ello (las fonotecas casi no existen, 
la constitución de un fondo musical en la 
biblioteca pública es considerada todavía como 
frívola o, al menos, lejana a la importancia 
otorgada al fondo de libros -sagrados como 
vacas indias, según su expresión (1) -). Sin 
embargo. el Conseil Superieur des Bibliotheques 
en su informe de 1995 setialaba que servicios 
como el préstamo de partituras (a grupos de 
jazz, de música de ciimara, corales, músicos 
aficionados y profesionales) y otros documentos 
no sonoros sobre música son "los ejemplos m4s 
incontestables del rol que pueden desempeilar 
las bibliotecas públicas en la integración social" 
(2). ;Cuales son, en su opinión, los argumentos 
para intentar convencer a la administración 
(regional. local ...) de la importancia de establecer 
fondos musicales en las bibliotecas públicas? 

Imagino que Espaiia, en el curso de los últimos 
veinte aiios, ha conocido una evolución comparable 
a la de Francia en el ámbito de las prácticas 
culturales, aunque puedan existir matices 
diferenciadores. En Francia la música ha tomado 
una importancia considerable tanto en los tiempos 
de ocio como en las ensefianzas artísticas. Es casi 
seguro que ese movimiento encontró su origen con 
la aparición del disco de microsurco en los aiios 
cincuenta y su divulgación en los sesenta. Gracias 
al disco el fenómeno musical penetra en todas las 
capas de la población. La escucha musical no está 
ya reservada a una elite que va a los conciertos o 
toca un instrumento. Por otro lado, gracias al disco 
difundido por las radios, todas las formas de música 
se hacen accesibles e incitan al oyente: músicas 
clásica y no clásica, jazz, rock, canción, música de 
variedades y, cada día más, las músicas de 
diferentes tradiciones nacionales. Pero si la audici6n 
musical se generaliza, también la práctica se 
democratiza. Los que practicaban la musica, 
aquellos a los que se les ensefiaba a tocar un 
instrumento, aquellos que sabían leer música 
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impresa, eran minoritarios y privilegiados. Ahora 
bien, la escucha musical por medio del disco ha 
dado, a su vez, ganas a otros de practicar. Como las 
enseñanzas artísticas no han conocido, 
institucionalmente, un desarrollo proporcional a la 
demanda, hemos visto aparecer generaciones de 
autodidactas que se han formado ellos mismos. Han 
aprendido a tocar instrumentos variados sin 
profesores, fuera de las escuelas, por imitación, 
valiéndose de tablaturas, una forma de notación 
que permite no conocer demasiado bien el solfeo. 

Si la biblioteca-mediateca pública es ese lugar de 
cultura, de información, de ocio que se dice y, hoy 
más que nunca, de educación permanente y de 
lucha contra las exclusiones, debe adaptarse a la 
evolución de los centros de interés del público. No 
solamente la biblioteca no puede ya contentarse con 
conservar y difundir una documentación 
únicamente impresa, ya que los soportes de 
información son múltiples, sino que tampoco puede 
ya ser enciclopédica. Debe, al contrario, 
permanecer generalista, evolucionando con los 
centros úe interés de sus públicos. Hoy en día, la 
música es un centro de interés mayor para 
numerosos usuarios de las bibliotecas que, 
consecuentemente, deben poner a su disposición 
una documentación en los múltiples soportes donde 
aparece la música. 

"Hoy en dh, la música es un centro de interés 
mayor para numerosos usuarios de las bibliotecas 
que, consecuentemente, deben poner a su 
disposición una documentación en multiples 
soportes sobre todas las músicasn 

Quizás antes hubiese que convencer a los 
propios bibliotecarios públicos. No parece que 
las bibliotecas públicas estén respondiendo a la 
demanda de amplios sectores de la población, si 
nos atenemos a las distintas encuestas publicadas 
sobre prácticas culturales de los franceses, 
españoles, donde la música ocupa un lugar 
importante en las aficiones y tiempo dedicado. 
;Cuál es el fundamento bibliotecario, el por qué, 
de una sección musical en una biblioteca 
pública? 

Convencer a la jerarquía administrativa y a los 
representantes elegidos por los ciudadanos es una 
tarea dificil, ya que está todavía muy extendida en 
su mentalidad la idea de que la biblioteca de 
préstamo no es más que un servicio para el ocio y, 

accesoriamente, para la educación; que la 
documentación impresa es suficiente por ella 
misma, mientras que el multimedia es el vehículo 
que reúne y reconcilia lo impreso, la imagen y el 
sonido, que en ocasiones substituye a lo escrito y 
que en consecuencia justifica, a posteriori, la 
presencia de todos los otros soportes audiovisuales. 
Pero los propios bibliotecarios no están siempre 
convencidos de esta evidencia. Su formación, 
todavía demasiado exclusivamente organizada en 
tomo al libro, es causa de ello, así como su falta de 
curiosidad y el temor deontológico de ser obligados 
a aceptar el principio de la consulta o del prkstamo 
pagado o tarifado, al interior de un servicio público 
que no pueden imaginar más que grufuifo. Por esas 
razones, los bibliotecarios deben evolucionar en su 
mentalidad, al igual que la administración y los 
representantes elegidos por los ciudadanos. Por otro 
lado, el bibliotecario, responsable de un 
establecimiento, debe participar en una política 
documental que no puede ser más que el reflejo de 
las misiones de la biblioteca. 

Usted, desde el propio título del libro que 
dirigió, Musique en hihlioth6ques y no La 
dtsooth$que o similar, apuesta más por un 
acercamiento multimedia al hecho musical que 
por la creación de secciones en función del 
soporte, por la integración de la sección musical 
en el conjunto de la biblioteca que por un 
aislamiento de los servicios (aquí la biblioteca, 
allá la fonoteca ...), más por una escucha activa 
(recurriendo a otros soportes visuales, impresos 
-obras de referencia, revistas ...-) que a la 
escucha pasiva de un disco. Todo ello exige, 
evidentemente, una formación de bibliotecarios 
de secciones musicales que vaya más allá del 
aprendizaje de las normas de catalogación y 
clasificación para registros sonoros. ;Cuáles han 
de ser, en su opinión, los ejes fundamentales de 
la formación en esa especialidad que, en sus 
palabras, "siempre ha sido infravalorada y poco 
querida en los cursos de formación, al igual que 
en la práctica diaria" (3)? 

En una biblioteca de una cierta importancia, que 
se beneficia de una buena capacidad de acogida, 
que sirve a una población importante cuyas 
necesidades son necesariamente diversifícadas, la 
oferta musical no puede ser más que en múltiples 
soportes y ya no es posible hablar únicamente de 
discoteca. 

Históricamentelamúsicaentróen las bibliotecas 
con las partituras: conservación de manuscritos y, en el 
pasodel siglo XIXal XX,préstamode las 
"reducciones" para pianoo pequeñosconjuntos 



instrumentalesde las grande sobras del repertorio, 
ópera y operetas. En losaiios sesenta, las bibliotecasde 
lectura pública integraronel discoen suscolecciones, 
en seccionesaparte llamadasdiscotecas. Unacierta 
reticencia por parte de los bibliotecarios, laausenciade 
formaciónespecíficaque preparara para lagestiónde 
esosnuevosservicios, un comportamientoen 
ocasionesseparatistu de los "discotecarios", que se ' 
sentianunpocomarginadosen la institución, 
contribuyerona hacerde las"discotecas"guetosenel 
senode la bibliotecae impedido sudesarrollo haciael 
departamento musicalen múltiplessoportes. Es 
incontestableque los profesionales tienen una partede 
responsabilidad en estaexclusión y en ese retraso 
cultural, denunciadoenel informede 1995 del Conseil 
Supérieurdes Biblioth6ques. 

Fue para combatir ese estado de cosas que se 
creó, en el seno de la red de bibliotecas parisinas, la 
Discothkque des Halles, que cambió de nombre y 
actualmente se llama, significativamente, la 
Médiathkque musicale de Paris. Otros dos polos 
musicales han sido creados en 1997, en el oeste 
(Bibliothique Beaugrenelle) y este de París 
(Bibliotheque Picpus), que desarrollan colecciones 
musicales en múltiples soportes. Esos 
departamentos están integrados en el proyecto 
global de esos establecimientos. 

Finalmente, las políticas, locales o regionales, de 
formación de bibliotecarios, deben dar un lugar más 
significativo a la formación musical (conocimiento 
del fenómeno, de la historia de las músicas, de las 
técnicas de grabación, de la producción editorial), 
más aún cuando las formaciones nacionales (la 
ENSSlB (4) en Francia) siguen rechazando integrar 
esta dimensión en sus programas de estudios. 

Para concluir provisoriamente sobre esta 
dolorosa cuestión, diría que el desarrollo de las 
mediatecas musicales en el seno de las bibliotecas 
públicas (sigo refiriéndome a Francia) es aún mas 
necesario dado que las otras estructuras de 
aprendizaje y practica de la música se distinguen 
por la pobreza de sus propias bibliotecas 
(conservatorios (5 ) ,  escuelas nacionales o 
municipales de música). 

"El desarrollo de las mediatecas musicales en d 
seno de las bibliotecas públicas es aún más 
necesario dado que las otras estructuras de 
aprendkaje y práctica de la música se distinguen 
por la pobreza de sus propias bibliotecas 
(conservatorios, escuelas nacionales o municipales 
de música)" 

El otro día leía que en 1997 se calculaba que 
el valor global de ventas al publico por concepto 
de discos era de unos 40.000 millones de dólares 
al afio. Mhs del 80% de ese mercado se 
concentra en las llamadas "seis grandes" 
corporaciones multinacionales: Sony (Japbn), 
Polygram (Holanda), Warner (Estados Unidos), 
BMG (Alemania), Thorn-Emi (Reino Unido) y 
MCA (Jap6n). ¿Esto limita el juego de las 
secciones musicales de las bibliotecas publicas o, 
al contrario, aumenta sus funciones y 
posibilidades como recinto de la diversidad, 
donde se puede encontrar aquello que 
dificilmente va a estar en las estanterías de los 
establecimientos comerciales? 

La concentración editorial es, claro está, 
contradictoria con la difusión cultural, de 
diferenciación de las culturas, de los talentos, de la 
aprehensión de la diversidad de la creación artística. 
Consecuentemente, si la biblioteca pública no 
dispone de una buena red de información biblio- 
discográfica y de estructuras administrativas 
suficientemente flexibles para "hacer la compra" 
como quiera, es decir, de dirigirse directamente a 
los pequeiios productores que se escapan de las 
grandes redes de distribución, sus colecciones 
quedaran tributarias de la política hegemónica y 
exclusiva de los grandes sellos discográficos y 
fallará, a pesar de ella, en su misión pluralista de 
servicio público. 

- 

"En una biblioteca de una cierta importancia, que 
se beneficia de una buena capacidad de acogida, 
que sirve a una población importante cuyas 
necesidades son necesariamente diversificadas, la 
oferta musical no puede ser más que en multiples 
soportes y ya no es posible hablar únicamente de 
discoteca" 

Me gustaría conocer su opinión, dada su 
experiencia bibliotecaria, sobre la "función 
decisiva en el porvenir intelectual, social y 
econbmico, en suma, político" que las bibliotecas 
públicas desempeñan, segun sus colegas 
Giappiconi y Carbone (6). 

Coniparto plenamente las tesis de Pierre Carbone 
y Thieny Giappiconi, tal como se expresan en su 
obra Le management des bibliotheques. En suma, 
desde 1945, el servicio de lectura pública se ha 
diversificado: misión de conservación del 
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patrimonio, misión universitaria, misión de 
animación local, nuevos servicios dirigidos a 
públicos impedidos (enfermos, encarcelados, 
poblaciones con dificultades, cuarto mundo). Y en 
la actualidad se dice justamente que, en las 
sociedades rotas en las cuales vivimos, sociedades 
pluriculturales donde coexisten poblaciones 
privilegiadas, integradas, y clases más despojadas 
que nunca, exluidas, la biblioteca pública es un 
lugar de inserción social, del que hay que reafirmar 
su rol. 

Ahora bien, la institución "biblioteca pública" 
está en la actualidad profundamente "desunida", 
"atomizada", "especializada" en cada una de sus 
misiones y funciones. Si, dadas las misiones 
variadas que debe cumplir, los públicos diferentes a 
los que tiene que servir, ella está diferenciada, debe, 
por el contrario, reconstituir su unidad institucional 
y simbólica, al igual que la escuela, si quiere llegar 
a ser (o volver a ser) una verdadera apuesta social y 
política. A partir de una misma formación inicial 
(más o menos), los bibliotecarios ejercen hoy en día 
oficios totalmente diferentes, bien si trabajan en la 
biblioteca de préstamo de un barrio conflictivo, en 
una biblioteca universitaria o en una gran mediateca 
pública y especializada como la de la Cité des 
Sciences de La Villette (7). Esta diversidad de 
profesiones, que traduce la diversidad de las 
misiones, es un dato incontestable de la imagen de 
la complejidad heterogénea de las sociedades en las 
que vivimos, en particular las urbanas. Lo que hay 
que resucitar es la conciencia política del lugar que 
une todas esas misiones y todas esas funciones. 

De la misma manera el bibliotecario, director de 
una unidad documental y de servicio, que se llama 
la biblioteca pública, debe afirmarse como manager 
y no solamente como técnico en biblioteconomia. 
Debe ser el iniciador de proyectos de 
establecimiento, en el marco de una política local, 
regional o nacional de lectura pública. ¡Seria 
sorprendente que el director-gerente de una gran 
tienda se interesase únicamente en las baratijas y 
ropa interior femenina, excluyendo los juguetes, el 
mobiliario y las artes doméstic as... ! M 

Ramón Salabema 

(1) HAUSFATER. D.; SINEUX, M.: "Paysagc de la 
documentation musicale". En: SINEUX, M.  (dir.): Musique 
cn hihliothtqucs: les supports musicaux et la documcntation 
musicalc. Paris: Ccrclc de la Librairie, 1993. 

(2)  CONSElL SUPEKIEUR DES BIBLIOTII~QUES: Rapport 
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(3) SINEUX, M.: "Avcrtisscmcnt". En: SMEUX. M. (dir.): 
Musique en hihliothcqucs. 

(4) 6cole Nationale Supérieure des Scienfes de I'lnformation et 
des Biblioth&ques. 
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la Musica cn Francia". En: ARRUE, G. (cwrd.): Jornadas 
sobre hihliotccas en Conservatorios y Escuelas de Musica. 
Madrid: Asnciación Española dc Documentación Musical. 
1996, pp. 33-61. 
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politique documentaire et les services des bibliothkpes de 
scrvicc public. Paris: Cercle de la Librairie, 1997. 

(7) Mediateca enclavada cn Paris especializada en la divulgación 
de informacií>n sobre las cicncias, ticnicas e industrias. E l  
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SALABERRIA, R.: "Entrevista con Francis Agostini" y 
SALABERRIA, R.: "La mediateca u el placer de descubrir la 
ciencia". En: EDUCACION Y BIBLIOTECA, no 47, 1994, 
pp. 6 9  y 57-58. 
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bibliotecario de 
fonotecas y archivos 
audiovisuales en España 

Imaginemos un bibliotecario atendiendo 
a los usuarios de sala en una fonoteca. Se 
presenta un lector y le dice: "Busco una can- 
ción que empieza bam badam badam ... ¿,Le 
suena?". Esta es una de las experiencias 
habituales para los que trabajamos en fono- 
tecas y archivos audiovisuales. 

Las fonotecas y archivos audiovisuales 
conservan y ponen a disposición del público 
un tipo de material muy específico, con 
unas necesidades de catalogación, preserva- 
ción y difusión diferentes a las de los fondos 
bibliográficos. Por lo tanto, el personal 
bibliotecario de estos centros debe estar pre- 
parado para procesar, conservar y difundir 
dichos materiales: es necesaria la especiali- 
zación. En esta especialización podemos 
diferenciar tres aspectos: cultura musical, 
descripción y tratamiento de documentos 
audiovisuales y conocimientos técnicos de 
los sistemas de grabación y reproducción de 
sonido e imagen. 

-Cultura musical: es necesaria una base 
mínima que permita al profesional situar en 
el tiempo a compositores, diferenciar for- 
mas y estilos musicales, reconocer forma- 
ciones, etcétera. No se trata de que el cata- 
logador identifique de oído cada registro 
sonoro, sino más bien de que pueda distin- 
guir entre una orquesta sinfhica y una de 
cámara, entre blues y soirl. entre flamenco 
y canción espafíola, etcétera. Esto ayuda 
cuando la información impresa es incom- 
pleta o incorrecta. También permite que el 
personal bibliotecario oriente al usuario que 
realiza consultas con pocos datos o con 
objetivos poco concretos (del tipo "música 
de los afíos sesenta"). Y es imprescindible a 
la hora de establecer criterios de selección 
de nuevas adquisiciones. Esta cultura musi- 
cal debe incluir conocimiento sobre literatu- 

ra especializada: saber qué obra consultar 
para localizar información sobre un tema 
concreto. En este apartado de cultura se 
incluye un minimo de conocimientos cine- 
matográficos, ya que la mayor parte de los 
videos que llegan a una sección de audiovi- 
suales son películas comerciales. 

-Descripción y tratamiento: aunque la 
base de la catalogación es común a todos los 
documentos, hay que conocer la normativa 
específica para documentos audiovisuales 
(normativas internacionales de descripción 
ISBD(NBM), AACR2), reglas especificas 
para la asignación de encabezaniientos y 
para la construcción de títulos uniformes, 
creación de encabezamientos de materias, 
aplicación de la clasificación decimal. etce- 
tera.). También conviene conocer y consul- 
tar las obras específicas sobre la cataloga- 
ción de documentos sonoros y audiovisua- 
les, ya que resuelven aspectos que la nor- 
mativa no contempla (1). 

-Aspectos tkcnicos de los audiovisua- 
les: conviene conocer la historia del registro 
sonoro, la evolución de los soportes y de los 
aparatos reproductores, las aplicaciones de 
las nuevas tecnologías, etcétera. Un biblio- 
tecario acaba la carrera con una idea muy 
clara de lo que es un incunable, pero es posi- 
ble que no sepa reconocer un rollo de pia- 
nola, un cilindro de fonógrafo o una cinta de 
vídeo sistema 2000. El mantenimiento, la 
preservación y la reproducción son aspectos 
ligados al conocimiento de los soportes 
documentales. 

Ante esta necesidad de especializaci6n 
del bibliotecario de fonotecas y archivos 
audiovisuales, se plantea la pregunta: 
¿dónde consigue dichos conocimientos? 
Las posibilidades son las siguientes: 
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1- EnseAanza general: lamentablemen- 
te, la educación primaria, la secundaria y el 
bachillerato no dan una preparación musi- 
cal. En el mejor de los casos, el alumno con- 
sigue una visión general de la historia de la 
música (básicamente clásica) y se inicia en 
el solfeo, en el canto coral o en la práctica 
de algún instrumento. 

2- Escuelas universitarias y facultades 
de biblioteconomía y documentación: la 
situación de la oferta fonnativa para biblio- 
tecarios musicales en España fue expuesta 
por José Antonio Merlo Vega en el último 
Congreso de la lnternational Association of 
Music Libraries y será publicada en el Bole- 
tín de la Asociación Española de Documen- 
tación Musical-AEDOM. Esta panorámica 
exhaustiva demuestra la inexistencia de for- 
mación específica de profesionales de las 
bibliotecas musicales (y, consecuentemente, 
de fonotecas y archivos audiovisuales) en 
los estudios universitarios de bibliotecono- 
mía y documentación. Los documentos que 
no son ni libros ni publicaciones periódicas 
se unifican en una misma asignatura y sue- 
len estudiarse únicamente desde el punto de 
vista descriptivo: son raros los centros que 
dan información sobre indización, clasifica- 
ción, tratamientos especiales, documenta- 
ción musical, etcétera. 

3- EnseAanza musical: tradicionalmen- 
te, los conservatorios y escuelas de música 
forman instrumentistas y cantantes con una 
base de música clásica. culta y eurocentris- 
ta. La historia, la estética y la teoría de la 
música se enseñan de forma parcial, como 
apoyo a la formación técnica del instrumen- 
tista. En los estudios universitarios de musi- 
cologia tampoco se da una preparación 
especifica para documcntalistas musicales, 
aunque, desde luego, son un complcmcnto 
muy especializado para quien se dedique a 
la documentación de música impresa o en 
soporte audiovisual. 

4- Formación continua: básicamente se 
limita a cursos sobre catalogación de docu- 
mentos sonoros y audiovisuales y a cursos 
genéricos sobre documentación musical. 
Sin embargo, debido a la escasa preparación 
recibida durante la carrera, son cursos muy 
bien recibidos por los profesionales. Por 
ejemplo, la iniciativa del Col.legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
de rcali~ar un curso de catalogación de 
documentos sonoros recibió tantas solicitu- 
des de inscripción que dicho curso debió 
realizarse dos veces. En los Últimos aiíos se 
percibe un incremento de la oferta forniati- 
va que sin duda responde a una demanda de 
los profesionales. 

5- Intereses musicales particulares: en 
muchas ocasiones, el gusto o las preferencias 
personales del bibliotecario le llevan a reali- 
zar estudios sobre un campo concreto de la 
música (un periodo histórico, un estilo, un 
instrumento) 0 de las técnicas de grabación y 
reproducción audiovisual. Esto siempre es 
interesante, pero proporciona un conoci- 
miento muy parcial y especializado, que hace 
destacar la falta de preparación más general 
en música y10 en el mundo audiovisual. 

Hasta aquí, el panorama de la formación 
de bibliotecarios especialistas en fonotecas 
y archivos audiovisuales es desolador. Pare- 
ce que no hay posibilidad de formar profe- 
sionales especiali~ados en documentos 
sonoros y audiovisuales, con conocimientos 
sobre sus soportes y tecnología y con una 
visión globalizadora de la música, del cine y 
del resto de materias susceptibles de conser- 
varse en un soporte sonoro o audiovisual. 

Sin embargo, existen buenos profesiona- 
les de fonotccas y archivos audiovisuales. 
Normalmente, se trata de profesionales que 
reúnen dos requisitos: una preparación 
bibliotecaria (diplomatura, licenciatura o 
post-grado) y u n  interés por la música (estu- 
diantes de conservatorio, instrumentistas, 
miembros de corales, musicólogos, etcete- 
m). La formación específica en el ámbito de 
los registros sonoros y de los audiovisuales 
la consiguen de forma autodidacta. Los 
conocimientos básicos adquiridos durante 
los estudios de biblioteconomia y documen- 
tación se completan con la literatura profe- 
sional especializada. Estas obras son, en su 
mayor parte, estadounidenses y no han sido 
traducidas al castellano; en muchos casos no 
contemplan o no pueden aplicarse a proble- 
mas espcciíicos de nuestro ámbito lingüisti- 
co y cultural. Por ello, la cooperación entre 
los profesionales es necesaria para estable- 
cer unas pautas coherentes para el trata- 
miento de la documentación audiovisual ylo 
musical, para intercambiar experiencias, 
para discutir los problemas y para compartir 
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las soluciones. La pertenencia a las aso- 
ciaciones especializadas, sean españolas, 
extranjeras o internacionales (Asociación 
Española de Documentación Musical- 
AEDOM, Music Library Association, 
International Association of Music Libra- 
ries, lnternational Association of Sound 
Archives ...) es básica para estar en contacto 
con los demás profesionales de la documen- 
tación audiovisual y para mantenerse al día 
de las novedades. Una de las herramientas 
con mayor desarrollo en los últimos años 
son las listas de discusión por correo elec- 
trónico e Internet (Musicdoc, Music Library 
Association, Oldsongs ...), que proporcionan 
gran agilidad al intercambio de información. 

Un ejemplo de formación autodidacta y 
de cooperación profesional es el Grup de 
Música del Col.legi Oficial de Bibliotecaris- 
Documentalistes de Catalunya. A principios 
de los años ochenta, un grupo de biblioteca- 
rios catalanes vinculados a la documenta- 
ción musical (independientemente del 
soporte: tanto a la música impresa como a 
los registros sonoros) comenzaron a reunir- 
se para intercambiar experiencias e intentar 
cubrir los huecos existentes en la normativa. 
A lo largo de los años han formado parte de 
este grupo bibliotecarios de Biblioteques 
Populars de la Diputació de Barcelona, del 
Centre de Documentació Musical, del Con- 
servatori Municipal Superior de Música de 
Barcelona, del CSIC, de la Fonoteca de 
Catalunya (antes y después de su integra- 
ción en la Biblioteca de Catalunya), del Ins- 
titut de Musicologia Ricart i Matas, del 
Museu de la Música y de la Secció de Músi- 
ca de la Biblioteca de Catalunya. En las pri- 
meras reuniones quedaron marcadas las 
directrices básicas: por una parte la resolu- 
ción de problemas concretos que se fueran 
presentando a los miembros del grupo y, por 
otra, la necesidad de traducir al catalan nor- 
mativas, principalmente en el campo de los 
encabezamientos de materia. La normaliza- 
ción de la lengua implicaba la creación de 
catálogos de materia en catalan, por lo que 
era necesario traducir y adaptar los encabe- 
zamientos de materia siguiendo el modelo 
de los Library of Congress Subjrct Hea- 
dings. Este trabajo fue lento y se complicó 
por diversos motivos, pero finalmente se ha 
publicado con el titulo Encapqalaments de 
mar&-ia de música: pautes i models (2 ) .  
Consta de la traducción-adaptación de la 

introducción de los Music Subjecf Headings 
( 3 )  y de los encabezamientos modelo para 
instrumentos ("Piano"), para forma y géne- 
ro ("Óperaw y " ~ ~ e r a s " )  y para personas 
(donde se substituyó "Wagner, Richard" por 
"Albéniz, Isaac"), actualizados hasta la 17 
edición de los Library of Congress Subjecr 
Headings. Actualmente, el grupo ultima la 
adaptación de esta obra al castellano y se 
prevé que la Asociación Española de Docu- 
mentación Musical-AEDOM lo publique el 
próximo otoño. 

Autoformación y experiencia propia o 
compartida: éstas son las bases de la prepa- 
ración de los bibliotecarios de fonotecas y 
archivos audiovisuales en España actual- 
mente. Y cómo parece utópico esperar una 
mayor presencia de los documentos audio- 
visuales y de la documentación musical en 
los planes de estudio de las escuelas univer- 
sitarias y facultades de Biblioteconomía y 
Documentación, la formación de los futuros 
profesionales continuará por las mismas 
vías. Los cursos especializados y los 
encuentros entre profesionales, sea en gru- 
pos como el Grup de Música del Col.legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, o en el seno de entidades como 
AEDOM, son las actuaciones que permiten, 
y continuarán permitiendo en el futuro, la 
formación continua del personal biblioteca- 
rio de fonotecas y archivos audiovisuales. 

(1) Algunas obras básicas son: 
HOLZBERLEIN, Deanne. Cotaloging sound recor- 

dings: a manual widi r.tamples. New York [etc.]: 
The Haworth Press. cop. 1988 

Music Caraloging Bulleiin. Canton: Music Library 
Association, 1970- 

NYÉKI-KOROSY, Maria. Les Documents sonores: 
précis de discoihéconomie. MUnchen [etc.]: Saur, 
1987 

SMIRAGLIA, Richard P. Cataloging music: a manual 
fur zcse with AACR2. 2nd ed. Lake Crystal: Soldier 
Crrek Press, 1986 

SMIRAGLI A, Richard P. Describing music maierials: a 
manual fordescriptive cutaloging ofprintedandrecor- 
ded music. music videos. andarchivul music collec- 
iions. 3rd ed. rev. andenlarged. Lake Crystal: Soldier 
Creek Press, 1997 (SoldierCreekmusic series; 5 )  

SMI RAGLI A, Richard P. Mur ir muloguing. Engle- 
wood, Colorado: Libraries Unlimited, 1989 

THORIN. Suzanne E. Tlw Adqirisrtion and caialoging 
of music and sound rerordings. Canton. Massachu- 
setts: Music Library Association, 1984 (MLA tech- 
nical report; 11) 

( 2 )  Encappdamenis de materia de música: pautes i 
models. Barcelona: Col4egi Oficial de Biblioteca- 
ris-Documentalistes de Catalunya, 1997 

(3)  BRATCHER, Perry. SMITH, Jennifer. Music Sub- 
j e c ~  Headings. Lake Crystal: Soldier Creek Press, 
1988 (Soldier Creek music series; 1 ) 
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Presentación de la 
Discotheque de la Maison 
du Livre, de I'lmage et du 
Son Franqois Miterrand 

La red de lectura pública en la ciudad de 
Villeurbanne está integrada actualmente por 
tres lugares distintos: 
- Maison du Livre, de I'Image et du Son 

Franqois Mitterrand (central) 
- La Mediateca de Tonkin (biblioteca 

anexa) 
- El Servicio de Préstamo a los Colectivos 

y Bibliobús (para llegar a diferentes 
colectivos y a los barrios) 
Estas tres bibliotecas multimedia ofre- 

cen cada una un servicio de discoteca adap- 
tada a sus funciones y misiones. 

La Maison du Livre, de I'lmage et du 
Son, gran proyecto arquitectónico del Pre- 
sidente Franqois Mitterrand, construida por 
el arquitecto suizo Mario Botta, alberga la 
discoteca más importante por su tamaño 
respecto a Tonkin y al servicio de présta- 
mo a las colectividades y bibliobús. Nues- 
tra colección se compone de 25.000 discos 
compactos, contamos con 5.000 socios y 
realizamos 130.000 préstamos al año. 

Una de las particularidades de este servi- 
cio es que está asociado al servicio de la 
Videoteca; esto implica que presentemos las 
colecciones de discos y vídcos en un mismo 
lugar (un espacio de 270 m?), las personas 
que trabajan en las dos secciones se turnan 
o alternan para realizar las labores de prés- 
tamo y de información al público (todo ello 
con una amplia apertura semanal de 45 
horas repartidas en 6 días). Estos intercam- 
bios permanentes entre música y cine cons- 
tituyen una gran fuente de conocimiento 
para las cinco personas que trabajan en cada 

~ - 

uno de los servicios (un responsable, dos ~ t j c  Selle, responsable de la 
asistentes cualificados y dos empleados DiscothWe de la MLlS 

para cada servicio). 

Las colecciones 

Equipamiento 

Todas las colecciones de discos son de 
libre acceso en la sala de préstamo, y se 
presentan de la misma forma: en una bolsa 
de plástico que reemplaza a las tradicionales 
cajas de los CDs que se rompen, ocupan y 
pesan más; colocamos una banda anti-robo 
en cada CD protegida por un plástico auto- 
adherente inviolable. 

Clasificación 

La ordenación de los fondos se realiza 
siguiendo la clasificación llamada Ville de 
Paris ( 1 ) según los grandes grupos de clasi- 
ficación decimal. 

O correspondiente a la canción y a las 
músicas tradicionales 
1 al jazz, hlues, gospel, etcétera 
2 al pop-rock 
3 reagrupa las músicas clásicas y con- 
temporáneas (esta última tradicionalmen- 
te indizada bajo el no 4 y que en nuestro 
servicio hemos abandonado) 
S a las músicas llamadas funcionales 
(bandas sonoras de películas, músicas de 
espectáculos, músicas militares, etcétera) 
6 a los textos (poesía, teatro, humor) 
7 a fonogramas para niños 
Todos estos índices pueden ser desarro- 



llados para precisar el contenido o el género 
musical (por ejemplo. 110 para el hlues, 320 
para la música pop, 520 para bandas sono- 
ras, 250 para el hurd-rock), o ser asociados 
a una anotación geográfica (por ejemplo, 
099.7 para la canción francófona o 049.7 
para la canción brasileiia). 

Préstamo 

Los cuatro grandes géneros musicales que 
son canción y música tradicionales, jan, 
rock y música clásica y contemporánea, 
están representados poco más o menos en la 
misma cantidad; sin embargo el uso que se 
hace de la colección, observando los docu- 
mentos prestados, inclina la balanza hacia 
las músicas llamadas "binarias" y amplifi- 
cadas (canción, rock, blues, t-h-vthm 'n blues, 
reggue, rui, salsa, etcétera) que suponen casi 
un 70% de los prestamos. 

Adquisiciones 

Dada la importancia de las compras, la 
ley francesa nos obliga a realizar un contra- 
to con un proveedor que nos ofrezca el 
mayor descuento y el mejor servicio. En 
Francia el precio del disco (contrariamente a 
lo que sucede con el libro) es libre y tiene un 
IVA del 20,6% (frente al 5 3 %  del libro) y 
por ello (existen menos de 200 vendedores 
de discos independientes en nuestro país) el 
mayor volumen de ventas lo realizan los 
grandes hipermercados (que presentan una 
escasa selección) y las cadenas especializa- 
das (FNAC, Virgin Megastore). 

Nosotros somos clientes de la FNAC- 

Lyon para la mayoría de nuestras compras, 
pero también realizamos otras compras 
complementarias y muy necesarias (docu- 
mentos específicos, importaciones) a través 
de pequeiios distribuidores de venta por 
correo (por ejemplo Orkhestra International, 
Métamkine, Sugar & Spice. etcétera). 

Para seleccionar nuestras compras consul- 
tamos los catálogos de editores, distribuido- 
res discográficos y las criticas y reportajes de 
la prensa musical especializada (alrededor de 
una veintena). También hemos constituido 
una biblioteca musical profesional que nos 
permite poner al día de manera permanente 
nuestros conocimientos y nos facilita las bús- 
quedas discograficas especializadas. 

Catalogación 

El conjunto de documentos se ofrecen en 
una base de datos bibliográfica informatiza- 
da en tiempo real. El sistema exige la apli- 
cación de normas de descripción de los 
documentos editada por AFNOR en forma- 
to UNIMARC y permite el intercambio de 
registros (discográficos en nuestro caso). 
Pero aún hace falta disponer de un provee- 
dor de registros catalográficos "al día" (el 
retraso de la base de datos nacional es con- 
siderable y. además, está lejos de proporcio- 
nar el conjunto de registros correspondiente 
a nuestras compras). 

Esto implica que, en un alto porcentaje, 
tengamos que crear nuestros propios regis- 
tros y al mismo tiempo intentar que la cata- 
logación no nos quite el tiempo necesario 
para nuestra formación permanente. 
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Una vez finalizado este ciclo de trata- 
miento del documento, podemos prestarlo al 
público. 

El público 
La tarificación de las inscripciones favo- 

rece los préstamos "multi-soporte" (libros 
más discos más vídeos más estampas) y la 
utilización de diferentes espacios, ya que la 
acumulación de préstamos está autorizada, 
y eso es lo que buscan nuestros usuarios 
(por ejemplo, un socio puede tomar presta- 
dos hasta cuatro CDs en cada una de las tres 
fonotecas mencionadas al principio). 

Una vez descrita de forma breve nuestra 
actividad de préstamo de discos, nos plante- 
amos dos cuestiones: 

i,Porqué una fonoteca? 
¿Con qué objetivo y cuál es su misión? 
La respuesta es muy simple. Evidente- 

mente nuestra misión es la de dar a conocer 
y poner a disposición de un amplio público 
una vasta muestra representativa de la pro- 
ducción discográfica existente, en el marco 
de una biblioteca multimedia. El préstamo 
de documentos sonoros constituye nuestra 
actividad principal, pero nuestro rol de 
mediadores culturales quedaría incompleto 
con una definición tan restrictiva: nuestra 
misión consiste también en informar al 
público sobre el estado de la creación musi- 
cal contemporánea "viva". 

La animación 
Es por eso por lo que hemos puesto en 

marcha una política continua de animación 
musical y actividades culturales puntuales. 

Las conferencias musicales 

En ellas se presenta a un compositor, 
una corriente musical o una práctica ins- 
trumental. Estas conferencias siempre son 
pronunciadas por un periodista, autor o 
productor especializados en el tema a tra- 
tar. Podemos citar varios ejemplos: "La 
música Arabigo-Andalusí", por Louis 
Soret, músico y productor en Radio Fran- 
ce; "La Gaita", por Didier Roussin, guita- 
rrista del acordeonista Jo Privat; "Frank 
Zappa y Captain Beefiheart", por los auto- 
res de su bio-discografia; "La armónica en 
el blues", por el escritor y músico Gérard 
Herzhaft; "La música de Heiner Goeb- 
bels", por él mismo; "Los hijos de Miles 
Davis", por Franck Bergerot, secretario 
de redacción de la revista mensual Jazz- 
man; "El rock psicodélico americano", por 
Philippe Theyre, responsable de la librería 
Paralleles en París y de las ediciones del 
mismo nombre. 

Les Rendez-vous des son 
d'aujourd'hui 

Todos los aAos en otoAo dedicamos un 
fin de semana a la creación musical contem- 
poránea. 

Alrededor del responsable de un sello 
discográfico original, poco conocido por el 
gran público, articulamos una conferencia 
en la que explica sus actividades, seguida de 
una serie de pequefios conciertos para pre- 
sentar la producción musical del sello. 

Esto se realiza en un ambiente de gran 
convivencia, en el marco de una gratuidad 
total para el público, que facilita las posibi- 
lidades de intercambio de ideas. 
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Otros proyectos pueden dar lugar a cola- 
boraciones con otras instituciones o aso- 
ciaciones locales (Escuela Nacional de 
Musique de Villeurbanne, salas de espectá- 
culos, talleres de artes plásticas, estudios de 
investigación en música contemporánea, 
asociaciones diversas...). 

Por ejemplo, hemos recibido la vista de 
la Cellule d'Intervention Métamkine que, a 
partir de una conferencia, ha podido presen- 
tar sus numerosas y diferentes actividades 
(edición de mini-CDs de la coleción "Ciné- 
ma pour I'oreille"; distribución y venta por 
correo de discos de música concreta y con- 
temporánea: catálogo "Metamkine"; reali- 
zación de una revista trimestral de calidad y 
que hoy día tiene peso, Revue el Corrigée; 
gestión colectiva de una sala de espectácu- 
los alternativa donde todas las artes tienen 
cabida: la " 102 d' Allembert", etcétera). 
Posteriormente ofrecieron un concierto ori- 
ginal donde música concreta y cine en direc- 
to se interrelacionaron para dar nacimiento 
a una verdadera creación. 

De la misma forma hemos acogido la 
presentación de los trabajos de la AMI 
(Aides a Musiques Innovatrices), de la 
ARFl (Association a la Recherche d'un Fol- 
klore Imaginaire), del sello NATO (produc- 
tor de un doble álbum colectivo sobre Bue- 
naventura Durruti), de "Deux Z Z ,  etcétera. 

Este ario. del 17 al 20 de octubre, reci- 
biremos al sello "IN Situ" para una activi- 
dad que comprende una estancia, conciertos 
y la grabación de un disco. 

Por lo demás, estamos atentos y abiertos 
a diferentes propuestas. De este modo 
hemos acogido durante toda una tarde la 
invitación musical de Fred Frith (músico 
que vivía en la Escuela de música local en 

aquella época) hecha al musico lyonés 
Louis Sclavis para la creación de un dúo 
inédito de música improvisada. 

Nosotros no somos organizadores de 
conciertos, en el sentido tradicional del tér- 
mino, pero esta práctica de realizar activida- 
des culturales, con el fin de hacer descubrir 
la creación contemporánea a nuestro públi- 
co, representa una faceta nada desdeiiable 
en nuestro trabajo de discoihkcaires. 

Lecturas y contactos: 

SINEUX, M. idir.): Musique en bibliorh&ques. Paris: 
~di t ions du Cede  de la Librairie. 1993. 
Aqui aparecen las normas francesas utilizadas para la 
catalogación y la indizacion, una extensa bibliograíla 
musical y revistas especializadas . 

Tres publicaciones peri6dicas que tratan de nuevas 
músicas: 
Rewe e/ corrigée: 25, me Docteur Bordier. 38100 Gn- 
noble, France. 
Irnprojam: 14, allée des Myosotis, 41000 Blois, Fran- 
ce. 
Ocropui: 47. me des Tmis Bornes, 7501 1 Paris. Fran- 
ce. 

Cuatro distribuidores franceses de venta por 
correspondencia (para los discos de música m n t e m  
porhnea de creación): 
Harmonia Mundi/Forum: 3 me du Pdsident Wilson, 
13200 Arles. France. 
Orkhestra International: 25 impasse Barracan, 
13890 Mouries. France. 
Metamkine: 50, passage des Ateliers 
38140 Rives, France. 
Sugar and Spice BP 9 69126 Brindas. France. 

(1) En Espatia disponemos de la edicion Claissi- 
ficacW d'enregis~rumenis sonors. Barcelona: Diputa- 
cio. Servei de Biblioieques Populars. 1996. Reedi- 
ci6n en catalán de la obra del mismo titulo que apre- 
ció en 1989 traducida y adaptada de la obra Princi- 
pes de clursemen/ de phonogrummes. editada por la 
Discotheque Central de Paris en el año 1985. (Nota 
de la traductora). 

Traducci6n: M' Antonia Ontoria 
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CONVOCATORIAS 

II Congreso de 
Literatura Infantil 
y Juvenil 
Organizado por la Aso- 
ciación de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil y la 
Organización Española para 
el Libro Infantil y Juvenil 
(OEPLI), tendrá lugar en 
Cáceres del 3 al 6 de 
diciembre de 1998. 
El Congreso girará en tomo 
a la Historia Crítica de la 
Literatura y la Ilustración 
Ibéricas, y cubrirá las cinco 
áreas lingüísticas de la 
península (castellano, cata- 
lán, gallego, euskera y por- 
tugués). 
Las comunicaciones, cuya 
extensión será como máxi- 
mo de cinco folios, deberán 
remitirse antes del 12 de 
octubre de 1998 a la sede 
de la Asociación de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil. 

Asociación de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil 
Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 
491 553 08 21 

Cursos de la 
UNED y la Funda- 
ción Universidad 
Empresa 
Presentamos algunos de los 
cursos para 1998- 1999 de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la 
Fundación Universidad 
Empresa . 
- 111 Curso de Especialista 

Universitario en lntemet 
y sus aplicaciones, de 
500 horas (50 créditos). 

- Curso de Especialista 
Universitario en Educa- 
ción para la Salud, de 
400 horas (40 créditos). 

- IV Curso de Especialis- 
ta Universitario en 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad: perspectivas 
sociológicas, de 400 
horas. 

- VI1 Cursos de Educación 
Vial, organizados tam- 

bién junto con la Direc- 
ción General de Tráfico y 
el Ministerio de Cultura. 

- Curso de Experto Uni- 
versitario en Educación 
Vial para Profesores. 

- Curso de Educación Vial 
para Educadores Extra- 
escolares. 

Todos los cursos serán 
impartidos por el sistema de 
enseñanza a distancia. 
Información de plazas, pre- 
ciso , becas y plazos: 

Fundación Universidad- 
Empresa 
Serrano Jover, 5-7  planta 
2801 5 Madrid 
491 548 98 68 
A 91 547 06 52 
@univem@mad.servicom.es 

Interacció998 
Cultura y poder 
local 
En noviembre de 1998 ten- 
drá lugar en Barcelona la 
cuarta edición de Interacció 
un foro de discusión sobre 
las políticas públicas para la 
cultura de nuestro país. En 
esta edición se centra en los 
aspectos relacionados con el 
poder local. Entre los días 
25 al 28 de noviembre se 
desarrollarán encuentros, 
confemcias y seminarios. 
Programa detallado y condi- 
ciones de participación, a 
partir del 7 de septiembre de 

Interacció '98 
Centre d'Estudis i Recursos 
Culturals 
Diputacid de Barcelona 
CI de Montalegre, 7 
08001 Barcelona 
4 934022573 

93 402 25 77 
iTinteracció@diba.es 
E!http:l/www.diba.es 

Cursos W C 6  
Octubre: 
- Información on-line e 

Internet para la empresa. 
1 y 2 de octubre de 1998, 
de 16 a 20 h. 

- Gestión de revistas elec- 
trónicas. 

5, 6, 7 de octubre de 
1998,de l6a2O h. 

- Internet: recursos de 
información en Ciencias 
de la Salud. 
19 y 20 de octubre de 
1998,de l6a2O h. 

- DiseAo y gestión de 
bases de datos. 
26,27 y 28 de octubre de 
1998. 

Noviembre: 
- Internet: recursos de 

información para la 
Administración Pública. 

- lnternet para biblioteca- 
rios y documentalistas. 

- Digitalización de docu- 
mentos. Selección y ges- 
tión de documentos elec- 
trónicos. 

- Edición de catálogos y 
bases de datos en Inter- 
net: WebPublisher e 
Inmagic. 

DOC6 - Consultores en 
Recursos de Informaci6n 
C/ Mallorca, 272 P. 3 
08037 Barcelona 
493 215 43 13 
R 934883621 
Cl Comandante Zorita, 8 1 e 
2' - 28020 Madrid 
491 553 52 07 
a! 91 534 61 12 
~'~1formacio@doc6.es 
fllmail@doc6.es 
http:llwww.doc6.es 

ANABAD Castilla- 
La Mancha 
- Curso de paleografía: 
escritura cortesana y proce- 
sal. 
Tendrá lugar en la Escuela 
de Traductores de Toledo, 
del 14 de octubre al 2 de 
diciembre de 1998 (30 
horas lectivas). 
Cuota de inscripción: 
15.000 ptas. Socios de 
ANABAD, FESABID y 
estudiantes que lo acrediten. 
25.000 ptas. No socios. 
- Curso de Prevención de 
daiios en fondos de bibliote- 
cas, centros de documenta- 
ción. 
Del 22 al 23 de octubre de 
1998 en la Universidad Cas- 
tilla-La Mancha, Aulario 

del Campus de Ciudad Red 
(10 horas lectivas). 
Cuota de inscripción: 
6.000 ptas. Socios de ANA- 
BAD, FESABID y estu- 
diantes que lo acrediten. 
7.500 ptas. No socios. 

ANABAD ICLM 
Edificio del Archivo Hist6nco 
Provincial de Toledo 
C/ Trinidad. 10 
4925 25 n 38 
A925 26 77 59 

Curso de 
formación 
bibliotecaria 
Dentro del marco de la Uni- 
versidad de Otoño que orga- 
niza el Ilustre Colegio de 
Doctores y Licenciados se 
ofrece este curso que dura 
del 5 de octubre al 15 de 
diciembre de 1998 con un 
horario de 15,30 a 18,30 h. 
El precio es de 75.000 ptas 
para colegiados y 85.000 
para no colegiados. 

Ilustre Colegio de Doctores y 
Licenciados 
CI Fuencarral, 101,P 
28004 Madrid 
4 91 447 l4W 

VI1 Congreso 
Mundial Deporte 
para Todos 
Tendrá lugar en Barcelona 
del 19 al 22 de noviembre 
de 1998 con el tema princi- 
pal "el deporte para todos y 
los retos educativos a nivel 
mundial" 

Secretaría Científica 
Centre dlEstudis Olimpics i 
de I'Esport 
Universitat Autbnoma de 
Barcelona 
Edifici B 
081 93 Bellaterra (Barcelona) 
493 581 19 92 
W 93 581 21 39 
-1"sporlíorall988cc.uab.es 
Rhttp://www.uab.es/sportfo- 
ra1198 
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