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De qué hablamos cuando 
hablamos del canon por 
préstamo bibliotecario 

En 1979 el Parlamento británi co aprobó la ley sobre el derecho de préstamo público. Cinco 
años después, tras los acuerdos alcanzados sobre cómo recaudar y repar tir e l dinero, los autores 
comenzaron a rec ibir su remuneración. Hoy, 2004, veinte años después, este es el paisaj e: dos 
terceras partes de los 19.072 autores reciben una cantidad inferior a 2.000 pesetas mensuales. 
En estos vein te años se han distribuido 77 millones de libras (unos 18.000 millones de pesetas) 
entre los autores. Muy en paralelo, los presupuestos para la adqui sición de nuevos libros y 
documentos en las bibliotecas, di sminuían, diminuían, disminuían; servicios bibliotecarios 
cerraban, cerraban, cerraban; los horarios de apelt ura se acortaban, acortaban, acortaban. El 
resul tado es que el año pasado las bibliotecas públicas británi cas prestaron 157 millones de 
libros menos que en 1993, só lo diez ailos antes: 563 millones en 1993 (unos, muy pobres, 20 
millones en España) y 406 millones en 2003. Es seguro que hay otros factores que intervienen 
en este descenso del uso de la biblioteca, pero los sdialados parecerían tener su peso. De todos 
modos, sean peras o sean manzanas, este es el contexto en que se desarroll a el ll amado derecho 
de préstamo público. ¿Quién gana? No la inmensa mayoría de autores británicos que no llegan 
a ganar 24.000 pesetas al año. Tampoco muchas edi tori ales deben estar para tirar cohetes: en 
Francia, desde que el año pasado se aprobó la ley de préstamo, el poder de compra de las 
bi bliotecas francesas ha descendido, automáticamente, un diez por ciento en promedio. 

En tal contexto, parece obligada la posición que el gobierno español ha adoptado ante los 
requerim ientos de Bruselas, no le quedaba otra después de ver lo que se ve por ahí afuera: 
"España viene defendiendo que ha efectuado una correcta transpos ición de la directi va por 
entender que la situación bibliotecaria de nuestro país arrastra un défi cit importante respecto a 
otros miembros de la UE que sí han implantado el canon, y por considerar que este gravamen 
frenaría las políticas de desarrollo en marcha para equiparar el sistema bibliotecari o español a 
la media europea. La última alegación en este sentido fue presentada por el Gobierno español a 
la Comisión Europea el pasado mes de septiembre. A la vista de las alegaciones, la Comisión 
Europea podrá optar por demanda r a España ante el Tribu na l de Luxemburgo, o bien darse por 
satisfecha con la postura espallola. En el primer supuesto, el Ministeri o de Cultura mantendrá 
firme su postura ante el Tribunal Europeo de Justi cia. Únicamente, y tras una sentencia 
desfavorable, sería preciso modi fi ca r el marco jurídico actual en el sentido de introducir e l 
pago por préstamo bibliotecario, por mandato ineludible de la justi cia europea. Finalmente, en 
la hipótesis de que el Estado español se viera obligado a aplicar el canon, el Ministerio de 
Cul tura ti ene la voluntad de buscar fórmulas que impidan que en ningún caso repercuta en 
los usuari os de las bibliotecas, como ha mani fes tado reiteradamente la ministra de 
Cultura, Carmen Calvo". El texto entrecomill ado fue dado a conocer por el gabinete 
de prensa del Ministerio de Cultura, e l pasado 25 de octubre. 

Ahora, en su caso, hace falta armar só lidos infonnes para presentarse ante el 
Tribunal Europeo de Justicia. Echarl e ganas. Es lo que piden los 438 autores 
que públi camente han mostrado su rechazo a tal medida, al igual que los más 
de 500 profesores uni versitarios e in vestigadores, las 150 entidades 
(bibliotecas, redes bibliotecarias, asoc iac iones de biblioteca rias, facultades de 
bibliotecari os) y más de 2.000 bibliotecarios, decenas de ayuntamientos, 
diputaciones, consejerías, y sobre todo, los más de 230.000 ciudadanos que 
han finnado una carta dirigida al Defensor del Pueblo: no al canon por 
préstamo bibliotecario, sabemos de qué hablamos. ~ 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Novedades 
Recomendados 
Álbum 

El Animalario Universa l del Profesor 
Revillod juega con sus lectores, y no só lo 

porque in vita a la combinación de diecisé is 

ilustrac iones de anima les conocidos (como 

e l tigre, e l rinoceronte o e l elefante) y sus 

descripc iones co rres pondientes mediante 
dos cortes en las pág inas para " te ner en su 

mano la fri o lera de 4096 fieras di fere ntes 

con la descri pción de sus modos de vida"; el 

Animalario in vita también a jugar con las 
~( '....--.......... ."-... - "'1 ......... ... --. )¡. convenciones destinadas a delim itar rea li-

Migue l Murugarren 
Animalario Universal 
del Profesor Revillod. 
Fabuloso Almanaque 
de la Fauna Mundial 
lis. de Javier Sáez 
Castán 
México: Fondo de 
Cultura Económica, 
2003 
Álbum 
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dad y fi cción en un libro. Si seres fan tásticos 
pueden se r creados medi ante la combina

ción de an imales rea les, entonces ¿por qué 
no confu ndir los límites de lo real y lo ima

ginari o? Es conocida la estra tegia borgeana 

de proponer notas fictic ias como si fueran 

verdaderas; a lgo parec ido encontramos aquí 

donde todo e l libro (paratexto, texto, ilustra

c iones, fo rmato, encuadernación ... ) está des

tinado a desorientarnos (humorísticamente) 

respecto a los límites entre el mundo rea l y 
la fi cción. Ya desde la tapa ReviJlod es pre

sentado como el autor de esta obra, MUITu

garren es só lo su comentari sta y Sáez Castán 

e l " maestro il ustrador" que ha rea li zado su 

ta rea a pa rtir de los apuntes del natura l de l 

profeso r. En la portada aparece un grupo de 

lau reados científi cos natura li stas, autores de 
afamadas ob ras científicas: Plinio e l viejo, 

Linneo, Buffon, Cuvier y en e l centro e l pro

fesor Rev il lod. Revi Jl od es entonces un 

científico tan real como los citados, o quizás 

aú n más qu e eso, Rev illod es ta n o más 

importante que aque llos c ientífi cos, fig uras 

fundaciona les de la in vestigac ión natural is
tao Pero no só lo su nombre e imagen dan 

cuenta de su "autoría" en el libro, también 

di sponemos de las pa labras que el "afamado 
científico" dirige a sus lectores: "Atravesan

do ti erras y mares desconoc idos, escalando 
cumbres y exp lorando s imas, viaj ando en 

ferrocarril o en globo aerostático, he tenido 

siempre un norte inalterabl e en la frase es pe
ranta que aparece, orgullosa, en el emblema 

de la Uni ve rs idad de Bratisla va: La Scienco, 
torco kaj gri do da Homaro. Sí , la Cienc ia, 

antorcha y guía de la Humanidad, como una 
luz de progreso y civ il izac ión , ha s ido e l 

6 

• 

mensaje que he intentado sembrar en las tie

rras en las que he desarro llado mi misión. 

Disfruten, ami gos, con este legado que dejo 

a la posteridad". Rev illod es e l c ientífi co 

descubridor, el sab io aventurero, espec ie de 

evangeli zado r de la fe en el co noci miento 
cientí fico en Htierras incultas". Tanto la 

introducc ión qu e nos presenta a l profeso r, 

como "sus palabras" mantienen el tono rim

bombante y optimi sta del pensa mi ento posi

tivista del siglo X IX. Fe en la Ciencia como 

guía de la Humani dad, en e l progreso il imi
tado de l pensam iento cientí fico y en aq ue

ll os g randes ho mb res que, como Revillod, 

ll evan a cabo la cruzada civilizadora . Desde 
la tapa la estéti ca del Animalario nos retro

trae también a l siglo XIX, así como las ilus
traciones (como la de l Ca rfa nte con Rev i

lIad en su lomo ag itando un banderí n, a la 

manera de un conq ui stador), remedan los 

viejos grabados destinados a reproducir los 

d ibujos rea li zados por los natura listas en sus 
viajes de desc ubrim iento científi co alrede

dor de l g lo bo (sa lvo por a lgunos detalles 

como e l de la pava y la taza de té en la trom

pa de l e lefante, los deda les bajo las patas del 

a rm adil lo, o las bote llas de leche sobre las 

que descansa la vaca). Todo en el Animala
rio " nos miente". La portada nos dice que 

este libro ha sido " profusamente laureado", 

y en los créd itos, donde menos buscaríamos 
la ficción luego del ti raj e podemos leer: "En 

los casos en los que ha s ido necesari o e l 

embalaj e, el almacenamiento o la interven

ción taxidérmica de los an imales, el Institu
to Rev i li ad ha co ntado con la co laborac ión 

de la Compaiiía Denetik de l puelto de Pasa

jes" . Ciencia rigurosa, sabios consagrados, 
premios, viajes de descubrimiento científico 
son materia para la parodia, la ri sa y el 

juego. Bu rl arse de la seriedad de aque ll o que 

alguna vez fue "sagrado" para Occid ente: 
desacra li zac ión de la Cienc ia (así con 

mayúscula) , como "antorcha y guí a de la 
Human idad" y también un divertido home
naje a un viejo modo de representa rnos e l 
mundo. Recomendado para todas las eda

des. Marcela Carranza 

Tomado de: h"p:llwww. imaginaria.com.arI1318Ianim~ario .htm 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

G" Linda de Hann y Srern Mijland (texto e ils.). Rey y Rey. Barcelona: Serres, 2004 

Primer libro ilustrado de estas dos artistas que han elegido un tema muy de actualidad: las relaciones homosexuales. Para 
ello se inspiran en los cuentos de hadas y, concretamente, en el archiconocido tema de "príncipe busca princesa" para 
desembocar en un final poco convencional. Lo que al príncipe le gusta es otro príncipe con el que finalmente se casará. 

G"Carl Norac. Un regalo muy grande. lis. de Émile Jadoul, Trad. de P. Rozarena. Madrid: Edelvives, 2004 

Un padre se olvida de comprar un regalo de cumpleaños a su hijo. Va corriendo a por el osito que le ha prometido, pero 
en la tienda todos le parecen demasiado pequeños, así que va al bosque con un tarro de miel y consigue ... un oso de ver-
dad. ¿Será lo que todos quieren? 

G" Peter H. Reynolds (texto e ils.) . Casi. Trad. de Esther Rubio. Barcelona: Serres, 2004 

Ramón adora dibujar cualquier cosa que tenga delante. Pero un día, un comentario de su hermano mayor le frustra y, gra-
cias a la mirada de su hermana pequeña, consigue entender el sentido del dibujo y del arte. El autor de este libro ha dicho: 
"A través de mis libros, deseo ayudar a los niños y a los niños-adultos la forma de explorar el arte, la escritura y el pensa-
miento". 

G" Peggy Rathman (texto e ils.). Buenas noches, gorila . Trad. de María Francisca Mayobre. Caracas/Barcelona: 
Ekaré, 2001 

Como cada noche el vigi lante del zoo se despide de los animales para irse a la cama. De lo que no se da cuenta es de 
que el mono va abriendo detrás de él las jaulas y comienza una procesión que acaba ... en la cama. Simpático viaje de ida y 
vuelta con una estructura de acumulación que gustará a los primeros lectores. 

G"Sam McBratney. Todos sois mis favoritos . lis. de Anita Jeram. Trad. de Esther Rubio. Madrid: Kókinos, 2004 

Más de trece millones de ejemplares vendidos de Adivina cuánto te quiero han animado a este escritor y a la ilustradora, 
a crear otro álbum en la misma línea sentimental y romántica. En este libro tres oseznos se preguntan por qué son los bebés 
osos más maravillas del mundo y si no es que hay alguno de los tres que es en realidad el favorito. 

Primeros lectores 

Otras novedades 

G" Marta Rivera. El sueño de las máscaras. lis. de Alberto Urcaray. Valencia: Brosquil, 2004 

Marta Rivera es argentina radicada en Valencia y ya ha publicado varios libros en España como escritora e ilustradora. 
Alberto Urcaray, también argentino, tiene obra en España y ambos han juntado su buen saber para publicar este libro que 
relata un cuento sobre las máscaras. Una metáfora sobre el encuentro de hombres y máscaras en un álbum ilustrado a todo 
color y en formato grande. 

G" Noemí Villamuza (texto e ils.) . Mirando fotografías . Madrid: Anaya, 2004 

Darío está aburrido en su casa y, cuando se sienta en el sofá de su papá, descubre que debajo hay un gran álbum de 
fotos. Las curiosea con su mamá que le explica quién es cada uno de los familiares que apenas él reconoce. iNi siquiera a 
él mismo cuando era bebé! Un libro para los más pequeños que comienzan a leer. 

G" Hames Preller. El monstruo goloso. lis . de Peter Nielander. Madrid: Edelvives, 2004 

Segundo volumen de una serie de cuatro dedicada a casos policíacos. Nino Puzle es el protagonista de la serie y, en este 
caso, un campamento de verano y una historia a la luz de la fogata, le ponen en acción. 

G" Jacques Duquennoy. Las travesuras de Nessie . Madrid: Edelvives, 2004 

Historia sencilla en forma de cómic, aunque de manera más simplificada que los que tienen muchos recuadros en una 
página. El escaso texto y la comicidad de la historia la hacen recomendable para primeros lectores que disfrutarán con una 
historia de "fantasmas" aunque sean de mentirijillas. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Recomendados 
UR;l(CHTM;l( A partir de ocho años 

El vnlilllltll 

'" Para primeros lectores amantes del cómic somete a los demás a pruebas de va lor. Sat-

Nathalie Bodin 
Urachima el valiente 
Trad. de Aurora 
Cuadrado Fernández 
Álava: Saure, 2004 
A partir de 8 años 

Otras novedades 

recomendamos esta fábula sobre el va lor y 

la autoestima ambientada en una aldea de 

Japón. Urachima es un muchachito cuyo 

sueño es convertirse en samurai y, para ello, 

practica su puntería mientras espera el dia 

en e l que viajará para completar su forma

ción. En esa aldea vi ve también Satsik i, la 

hija de l guerrero, y un grupo de muchachos 

comandado por Chok i quien, regularmente, 

siki , que desea ser aceptada por todos, pon

drá en pe ligro su v ida mientras que Urachi 

ma escogerá mantenerse al margen de estas 

pruebas porque piensa que el va lor está más 

allá de esos ri esgos. Cuando éste sa lva a 

Satsiki , muchos del grupo aprenderán la 

lecc ión. Una fábula de sencilla moraleja que 

an imará a los primeros lectores. 

Ana Garralón 

"""Sergio GÓmez. La verdad según Carlos Perro . lis. de Agustín Comotto. Madrid: Anaya, 2004 

Carlos Perro es un perro que no conoce otro lugar más que el basurero donde vive, pero un día sale a explorar lo que hay 
más allá de su realidad y encuentra no sólo aventuras y peligro, sino también una vida más feliz. Sergio Gómez ha escrito una 
historia ambientada en la ciudad de Santiago de Chile -de donde él es oriundo- y que refleja a un sector importante de su 
población. El argentino Comollo ha ilustrado de manera realista el libro. 

Dietlof Reiche. Freddy, un hámster en acción. Trad. de María Falcón Quintana. Barcelona: Salamandra, 2004 

Para aquellos que ya hayan disfrutado de los volúmenes anteriores de este personaje (Freddy, las aventuras de un hám-
ter y Freddy, un hámster en peligro) recomendamos la igualmente divertida tercera parte donde el hámster dorado se pone 
en acción para salvar las madrigueras de sus primos del campo que van a ser destrozadas por unas excavaciones. La fina 
ironía y las percepciones de los personajes que le rodean son una de las claves de estos libros. 

ESPERANZA 
jAKOB WEGELIUS 

SIRUELA 

Jacob Wegelius (texto 
e ils.) 
Esperanza 
Trad. de Frida Sánchez 
Jiménez 
Madrid: Siruela, 2004 
Col. Las Tres Edades 
A partir de 10 años 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA - 144, 2004 

Recomendados 
A partir de diez años 

Escritor sueco que comenzó a escribir 

hace más de diez a¡'ios, esta es su tercera 

nove la con la que ha ganado el premio Hef

tak lump al mejor libro in fanti l en 1999, 

cuando aparec ió en su país. El protagonista 

de esta historia es un pequeño y deforme 

personaje, Halidon, que debido a su condi

ción, ha trabajado en circos y ferias ambu

lantes hac iendo malabares en un monoc iclo. 

Sin embargo, desde que encontró a Capitán 

y se fue a vivir con él, el hogar modesto y 

seguro que le brinda, es suficiente para que 

su vida tenga otro sentido. Así tTanscurren 
los días hasta que una noche, temeroso de 

que Capitán se haya marchado definitiva

mente en busca de "sus sueños", sale en 
medio de la noche y el frío a buscarle. Para 

é l es un viaje importante a pesar de que no 
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sa le de la ciudad, y angustioso pues la pér

dida de ese amigo signifi ca ría una vuelta a 

su trágica vida de titiritero. En su reconido 

conocerá a un perrito todavía más desva l ido 

que él que querrá ayudarl e, y vivirá vari as 
aventuras urbanas con las que tendrá oca

sión de enfrentarse a sus propios temores. 

Relato intimista - no en vano el autor se con

fi esa admirador de Tove Jansson- con per

sonaj es que tienen sueños y se preocupan de 

alimentarlos. Tal vez no sea un libro cuyas 

aventuras resulten inolvi dables para los lec

tores, pero el fino retrato de los personaj es y 

el cá lido mundo que aparece (fi nal feli z 

inclu ido) dejará un bonito recuerdo. Las 

i lustraciones del propio autor, puntillistas y 

deta ll adas, acompañan con armonía a l texto. 
Ana Garralón 



Enid 
1 el secreto de, .~"m.d" E 

Mallka Feldjoukh 

Hortensia 
y el leall!) de la vida 

Mal ika Ferdjoukh 

Malika Ferdjoukh 
Enid y el secreto del 
acantilado 
Hortensia y el teatro 
de la vida 
Trad. de Isabel 
González-Gallarza 
lis. de Elena Odriozola 
Madrid: Alfaguara, 2004 
Serie Cuatro Hermanas 
A partir de 10 años 

Javier Gregori 
La venganza de los 
niños cucú 
Madrid: Siruela, 2004 
Col. Las Tres Edades 
A partir de 10 años 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Esta serie de cuatro títulos sobre las pe ri - fa ntasma- en realidad se está hablando de 

pec ias de cuatro hermanas huérfanas que Hortensia. Los libros pueden leerse sin 

son cuidadas por Charli e, la herm ana 

mayor, tiene algo de versión moderna de l 

c lásico Mujercilas. Cada una ti ene una per

sonal idad diferente (la ingenua Enid, la lec

tora e introvertida Hortensia, la responsable 

Genoveva y la alborotada Bettina), y las 

cuatro tratan de encontrar su lugar en el 

viejo caserón ll eno de problemas que les 

quedó como [lI1ica herencia. Las dos prime

ras entregas nos hablan de dos de las her

manas, aunque se retrata simultáneamente a 

las cuatro y a veces el narrador foca li za su 

ate nción en los problemas de otra hermana. 

Así, por ejempl o, mientras Enid qui ere 

resolver algo que la ti ene aterrori zada - un 

orden y de manera independiente, pues en 

cada uno la escritora tiene el detall e de 

poner en situación a cada uno de las prota

gon istas. La serie es de fáci l lectura debido 

a los numerosos diá logos y las tramas senci

ll as aunq ue hay que decir que esta fac ilidad 

no resta méritos a los libros, pues el convin
cente retrato ps icológico de las niñas, así 

co mo un estil o directo y una trama sugeren

te, hacen de los textos hi sto ri as equilibradas 

y muy atractivas. Los otros dos tí tul os de la 

co lecc ión ya deben de estar en circulación, 
así que esperamos leerl os pronto. 

Ana Garralón 

Uno de los temas que seducen de vez en niños, ayudados por un seJ'ior que decidió 

cuando a los escritores de libros para niiios, cambiar su vida y lo pagó con un encierro 

es den unciar las contradi cciones del mundo en un buzón de correos, conseguirán hacer 

adulto y tratar de implicarlos en la búsque- un conmovedor di scurso que ablandará los 

da de respuestas. Así fue con MOlllo de corazones de los pad res y hará cambiar a 
Michae l Ende, donde se denunc iaba e l 

mundo labora l automati zado y la falta de 

tiempo; o a lgunos de los libros de Anne 

Fi ne quien gusta de poner en entred icho el 

mundo adu lto; o la di veltida parodi a de 

Peter Carey El supergordo publicado por 
esta mi sma editori al. Jav ier Gregori ha ele

gido contar la histo ri a de los niños cucú, es 
decir, aquellos que han sido "abandonados" 

por sus padres por fa lta de tiempo. No es un 

abandono rea l s ino más bien una dejadez de 

los padres que, debido a su ad icción labora l, 
no t ienen ni un minuto libre. Man ue l Pab lo 
y Lui s Alfonso dec iden fugarse de casa en e l 

día de Nav idad y van a parar a la Mansión 
del Terror que es una reproducc ión a esca la 
de la vida de c ientos de estos padres que se 
han esclavizado por tener que pagar hipote-

muchos su actitud . Cuando toda la peripecia 

parece que se le va a escapar de las manos al 

auto r - por la mansión que aparece por atte 

de magia, y los diál ogos y las situaciones 

que cada vez se asemejan más a un cule

brón-, el autor da un giro a la historia des

pertando a Man uel Pab lo. Todo ha sido un 
sueño. Seguramente los lectores di sfrutarán 

de esta anim ada aventura cargada de diá lo

gos y acción. E l auto r ti ene cielto ingenio 

para crear situaciones, aunque en ocasiones 

abusa de los estereotipos y elige la exagera
c ión y lo extremo antes que profundizar en 

e l tema. Olvida, además, un a cosa: en los 

li bros para niños suele ser respetuoso dejar 
que e ll os mi smos solucionen sus problemas, 
y no haciéndolo a través de los adultos o de 
la im pericia del narrador que se ve obligado 

cas, re loj es, diama ntes o coches. Los dos a convertirlo todo en un sueiio. Ana Garralón 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

G" Miguel Ángel Menda. ¡Cierra la boca!. lis. de Emilio Urberuaga. Madrid : Alfaguara, 2004 

Menda es autor de más de veinte títulos para niños algunos premiados (Por un maldito anuncio, Premio Lazarillo, o Elorgu-
l/o del profesor Kosmos, Premio Altea) y esta es su más reciente novedad. Marta, la protagonista. tiene un problema: todo lo 
que dice se convierte en realidad. Eso le provocará más de un enredo y tendrá que aprender a moderar lo que dice mientras 
que, con su amiga Aída, trata de encontrar una solución. 

G" Gunter Preuss. La gran sequía. lis. de Asun Balzola. Trad. de Amalia Bermejo. Madrid: Edelvives, 2004 

Inspirándose en la cultura bosquimana (al final del libro aparece un apéndice con datos sobre ellos escrito por un antro-
pólogo), el autor relata la historia de unos babuinos que ayudarán a otros a encontrar agua en medio de una sequía. El autor, 
como se indica en el libro: "considera que los habitantes de los países desarrollados tenemos mucho que aprender de la 
gente sencilla, como los bosquimanos, que se sienten libres con pocas posesiones". 

Jorge Óscar Piva 
Historias sobre mí 
León: Everest, 2004 
A partir de 12 años 

Josep Franco 
Manuscrito de Fray 
Orza 
Valencia: Algar, 2004 
A partir de 12 años 
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Recomendados 
A partir de doce años 

Mención de Honor del VU Premio Leer 

es Viv ir- Ju venil que convoca la editoria l 

Everest, el autor nació en Argentina y traba

ja en la prov incia de Có rdoba en la adminis

tración pública . Ha publicado teatro y cuen
tos con los que ha obteni do algunos premios 

y esta es su primera novela para jóvenes. El 
protagonista s in nombre de este libro, reme

mora un tiempo de su vida - e l de la juven

tud- donde se enfrenta con situaciones que 

le marcan: la amistad con un muchacho nor

teameri cano, el descubrim iento de un secre
to de l padre que no es otra cosa que las car

tas de amor que un dia le envió a la mad re 
y, en general , las cosas cotidi anas del día al 

.J osep Franco es un escritor va lenciano 

que ha publicado numerosas obras para 

jóvenes. Esta , que ya estaba escrita en 

va lenc iano ( 1993) bajo e l títul o de Mallus

crit de lIIosséll Cerra) relata la huida de 
Faustino Clavel', qu ien tíene que salir preci

pitadamente de Va lencia a causa de la per

secución de la Inqu isición. En América ini

ciará una nueva vida con los indígenas, y 
aprenderá con e llos a luchar por su libertad 

frente a los conqui stadores. Escrito a la 

10 

día. El tiempo co incide con e l deseo de sus 

padres de abandonar la ciudad y marcharse 

a l campo, un tema que viene siendo recu

rrente en la narrativa argenti na después de la 

cri s is (recordemos el premio Barco de 
Vapor de Andrea Ferrari , El complot de las 

.llor es o el hermoso El país de Juan de M. 
Teresa Andruetto). La escritura de Piva es 

correcta y la novela se dirige a un lector 

maduro, aunque a veces la prosa se resiente 

de un tono un tanto nostá lg ico y el autor 

qu iere recordar un tiempo de inocencias 

perdidas con el que los lectores jóvenes ten

drán difi cultades para identificarse. 
Ana Garralón 

manera clásica de una cróni ca de época, se 

respeta el esti lo de este tipo de escritos 

(vocabu lario añejo y supuestamente culto, 
primera persona con un cierto tono nostálgi

co ... ), el libro es e l testimon io de uno de los 
acontec imientos que siguen inspirando a los 

escritores españo les, la conquista de Améri

ca, aunque lamentablemente, todavía no se 

ha publicado ninguno que supere la trilogía 
Las crónicas mest.izas de José María Meri -
no. Ana Garralón 



~ 
..... 

lit L/URO de lo. 

GIGANTES, FANTASMAS 
y DUENDES 

John Matthews 
El libro de los 
gigantes, fantasmas y 
duendes. Relatos 
tradicionales de todo 
el mundo 
lis . de Giovanni Manna 
Trad, d e Mari Luz Ponce 
Valencia: Brosquil , 2004 
A partir de 8 años 

Rudyard Kipling 
Los libros de la selva 
115. de Ana Juan 
Trad. de Gabriela Bustelo 
Madrid: Anaya, 2004 
Todos los lectore s 

Otras novedades 

Recomendados 
Cuentos clásicos 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Una hermosa se lección de re latos de les y cas i cotidianas de estos seres, como lo 

(casi) todo el mundo: al menos están rep re- hacen los irlandeses y los escoceses. En 

sentados los cinco continentes y el autor se América y Australia desconfian más de 

ha documentado con cu idado para escribir ell os y en China son portadores de buena y 

versiones que se leen con mucho agrado y de mala suel1e. Tanto en el prólogo como al 

ponen en contacto a los lectores con mane- final de l libro se ex pli ca algo sobre su pro-

ras de entender el mundo. Los g iga ntes, los cedencia y la hi storia de los mi smos. Por 

fantasmas y los duendes son personajes muy último las ilustraciones de Giovanni Manna 

queridos en muchas partes, pues los héroes reflejan un ambiente clásico y los numero-

deben hacer frente en numerosas ocasiones sos detalles con que deco ra cada página 

a su imp redecib le y fuerte comportamiento. aumentan el interés por la lectura. Una edi-

Las cuentos incluyen e lementos de magia y ción bella y ri gu rosa que reco mendamos. 

surrea li smo, pero tamb ién imáge nes natura- Ana Garralón 

Preciosa y opol1una edición de Los libros 

de la selva. A diferencia de otras ediciones 

ésta cont iene la total idad de los cuentos y en 

el orden en que los dispuso su autor en los 

libros publicados en 1894 y 1895, lo que 

hace de la edición un acontecimiento inédi 

to en nuestro país. El libro primero conti ene 

siete cuentos y e l segundo ocho ficciones 

donde aparecen los conocidos relatos de 

Mowgli. Los relatos se pueden leer como 

breves novelas en los que se aprec ia el esti

lo sencillo, conci so y efi caz de Kip ling y 

dej an el sabor dul ce de la ilusión a una vuel

ta a la naturaleza, a la armonía que el hom

bre siemp re buscó con su entorno. De 

Kipling, que obtuvo el Premio Nobel de 

Literatura en 1907, el j urado declaró que le 

había premiado por "su poder de observa
ción, la originalidad de su imaginac ión (...) 

y el destacado talento narrati vo". Los libros 

vienen acompañados de un exce lente pró lo

go de José María Merino y un interesante 

apéndice de Juan Tebar. Merino se refi ere a 

los libros como un ej emp lo de buena litera

tura: " una de sus si ngularidades es la suti le

za, que puede ca lificarse de genia l, con que 

Kipling insel1a la tradi ción fabulística en la 

literatura moderna". Por último, come nta r 

las bellí simas ilustraciones de Ana Juan que 

incluyen pequeñas vi ñetas en blanco y 

negro junto con láminas a todo co lor que se 

interca lan en el texto a la manera de los 

libros de antes. Un breve comentario bajo 

las ilustraciones marca el contraste entre 

una concepción clásica y una imagen 

moderna y actual.izada de los personajes de 

Kipling. En resumen, una edición muy reco-

mendada . Ana Garralón 

""" Mark Twain . Huckleberry Finn. Trad . de Rufino Zaera. Madrid : Ede lvives, 2004 

Uno de los primeros volúmenes de esta nueva colección editorial, Clásicos Juveniles, que incluyen ayudas a la lectura 
como notas a pie de página, aclaraciones, una introducción y apéndices con curiosidades e información sobre el autor y su 
época. En este caso la edición ha sido real izada por Inés y Juan Diaz de Atauri. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

G'" Hans Christian Andersen. La princesa y el guisante . lis. de Elena Odriozola. El valiente soldadito de plomo. 
lis. de Javier Sáez Castán. La pequeña cerillera. lis. de Judit Morales y Adriá Gbdia. Madrid: Anaya, 2004 

Edición "mini" de estos tres cuentos aparecidos en la colección "Sopa de Cuentos". Una iniciativa editorial bastante nove-
dosa, pues se trata de un formato escasamente publicado en España. Los libritos, con los que se puede recordar el año 
Andersen, son una excelente iniciativa para disfrutar de una lectura diferente. 

C3" Jules Verne. Miguel Strogoff. Trad. de lñigo Valverde. Madrid: Anaya, 2004 

Nuevo título de la colección "Tus Libros Selección" que incluye interesantes presentación y apéndice a cargo de Vicente 
Muñoz Puelles. La colección , como ya conocen los lectores, incluye abundante glosario de palabras difíciles y una edición en 
formato más asequible que Tus Libros (sin tapa dura, y más pequeños). lo que la hace muy accesible para los jóvenes que 
no siempre se interesan por las ediciones crítícas. 

Recomendados 
Libro informativo 

Ciencias 

la trompo de lo! mOflPOKU 
~_ .... la N>I\nIIo:o 

Curioso libro que parece un álbum por la no con materia les que se encuentran en ella. 

gran presencia de ilustración y por e l corte Digamos que, más que un libro c ientífico , se 

Daniel Canales 
La trompa de las 
mariposas. 
Experimentos con la 
naturaleza 
Zaragoza: Imaginarium, 
2003 
A partir de 5 años 

humorístico de ésta. En rea l idad, se trata de 

un li bro de ex perimentos sencillos relacio

nados todos ellos con la naturaleza. Desde 
e l típi co bote de cri stal con algodón y judías 

hasta otros más imaginativos como hacer un 

ca lcetín del que sa len plantas. En genera l, 
los experimentos se dedican a asuntos de los 

que surgen a lgo (una planta de una semilla), 
o son eminentemente prácticos --{:ómo se 
hacen palomitas, plantar esq uejes, preparar 

com ida para los pájaros en in vierno- , es 

decir, tienen la ventaja de que se pueden 

realizar en la cocina de cualquier niño urba-

El gran formato de este libro y las bell as 
ilustraciones con escenas donde aparecen 

niños y momentos llenos de color, atraerán 

la atención de los más pequeños, que leerán 

con curiosidad los tex tos con los que se les 

lleva de "paseo" por Perú . Es un viaje cOlti
to y de pocos asuntos, pero suficiente para 

familiari zarse con una cultura di fe rente. Los 
textos, escri tos en primera persona, se diri 

Melissa Arditlo y Lorena gen directamente al lector y usan expres io
Tord nes co loqui ales que les resulta rán muy suge-

P de Perú 
Barcelona: Intermón 
Oxfam, 2003 
A partir de 5 años 
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trata de actividades de las que "surge" a lgo, 

lo que resulta sin lugar a dudas muy placen
tero y sugerente para los niños, pero como la 
intención del autor está más centrada en la 

ilustración que en la ciencia, se echan en 

fa lta comentarios re lacionados con los expe

rimentos que ofrezcan pistas para que los 

niños saquen sus propias conclusiones y 

comiencen a desarrollar su propio pensa
miento c ientífi co. Dada la escasez de libros 

de experimentos para los más pequeños, 

recomendamos éste como una inic iación a 

la ciencia activa. Ana Garralón 

rentes durante su lectura. N iños trabajado
res, animales típicos como la ll ama, mate

ria les textil es como la lana, o lugares desta

cados, as í como las casas donde viven y el 
idioma, son algunos de los temas abordados. 

En estos tiempos en los que se proclama 
tanto la multicultura lidad, libros como éste 

son necesarios para abrir puertas a otros 

lugares y otras maneras de vivir. 

Ana Garralón 



MaMá 
N Mf 
coY\1ó ... 

Babette Cale (texto e 
ils.) 
Mamá no me contó ••• 
Trad. de Marta Ansón 
Barcelona: Serres, 2004 
A partir de 5 años 

Oriol Ripoll 
Juega con nosotros. 
Más de cien juegos de 
todo el mundo 
lis. de Ros María Curto 
Barcelona: Molino, 2002 
A partir de 8 años 

Otras novedades 

Algunas cuestiones referidas al cuerpo 
humano, en especial a su psicología, resu l
tan dificiles de abordar para los más peque

lios. Tan dificil es que la ausencia de li bros 
sobre el tema es notoria y hasta escandalo
sa. Los niños saben cosas del cuerpo huma
no, de los huesos, del tamaño del cerebro y 
de la densidad de la sangre, pero raramente 
estos libros técnicos abordan cuestiones 
más sutiles y, por lo tanto, más complejas de 
expli car que con unas cuantas fotos. En los 
últimos tiempos, y a raíz del éx ito de libros 

de filosofia, las inquietudes de los niños res
pecto al resto de los humanos se ven refl eja
das de vez en cuando en sus libros. Como en 
este de la ilustradora inglesa Babelte Cale 
que tiene la virtud de parecer un álbum 
divertido e informal , pero que encielTa en el 
fondo un tesoro que es obligación nuestra 

Como " libro asociado" a las acti vidades 
del Forum Barcelona 2004 aparece en las 
mesas de novedades este título publicado 
hace un par de años y que, sin embargo, 
sigue teniendo interés y actual idad. Se trata 
de un repertorio variado de juegos que pro
vienen de todos los países del mundo. Agru
pados por categorías (para comenzar, con 
pelota, con manos, de puntería, con pie
dras .. . ) y descritos con sencill ez, su interés 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

rescatar. Porque es un libro lleno de pregun
tas cuyas respuestas hay que compartir. La 
ilustración , informal y ll ena de guiños, 

ayuda sin duda, pero sería una pena desper
di ciar las opolt unidades comunicati vas y de 

expres ión que el libro va provocar. Porque, 
¿qué nilio no tiene una respuesta sobre para 
qué sirve el ombligo? o ¿a lgu ien adivina las 
fantasías que desatan los dientes postizos 
del abuelo en el vaso de la mesill a? Aquí 
radi ca el encanto de este libro: no da res

puestas a priori , y sí plantea preguntas de la 
vida rea l con suficiente ambigüedad como 
para dar a entender que lo que a unos les 
gusta referido al amor, al gusto o al temor, a 
otros les puede resultar diferente. Un libro 
que entusiasma por su sencill ez y, al mi smo 
tiempo, por la complej idad que encIerra. 
Recomendado con urgencia. Ana Garralón 

radi ca en que los nilios pueden leer las 
ex plicaciones solos y entenderlos, a lgo que 
no siempre es posible en estos libros porque 

se requiere la presencia de un mediador que 
"traduzca" las exp licaciones. Las ilustracio

nes ayudan en muchos casos a comprender 
mejor el significado y complementan muy 
bien el texto. Un rescate, pues, oportuno y 
acertado. 

Ana Garralón 

G? Anna Milbourne . Familias de animales. Libro con páginas puzzle . lis. de J ohn Butle r. Barcelona: 
Us borne , 2004 

Cuatro puzzles con nueve piezas cada uno que invitan a familiarizarse con formas y colores. También ayudan a la obser
vación de los más pequeños, pues se complementan con informaciones muy sencillas. Poco texto y predominio de la ima
gen son las caracteristicas de este libro. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Anuario sohre 
el libro infaJlti l 
y juvenil 2.004_ 

Anuario sobre el libro 
infantil y juvenil 2004 
Varios autores 
Madrid: SM, 2004 

t!lDe6OLS!IIO 

Umberto Eco 
Apocalípticos e 
integrados 
Trad. de Andrés Boglar 
Barcelona: 
DeBOLS!LLO, 2004 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144, 2004 

Para saber más 
En la última entrega de los Premios 

Barco de Vapo r se presentó este anuari o de 
Literatu ra Infa ntil que tiene como objetivo 
analizar las tendencias más destacadas del 

año anterior (en este caso, del 2003). Se 

trata de una excelente iniciati va, pues el 

libro tiene mucho conteni do, pocas páginas 
y temas interesantes para todos aque ll os 

que, de una u otra manera, necesitan tener 

una visión global de la literatura infantil y 

juvenil. O sea, autores, editores, biblioteca

ri os, críticos y hasta maestros. Sal vo para 

aque ll os que tengan acceso a publicaciones 

periód icas y que, además, tenga n el tiempo 
para leerlas - es decir, casi nadie- el anuario 

brinda una variada selección de datos, libros 

e informac iones pa ra estar al día. Abre e l 

li bro un artícul o de Jes ús Marchama lo 

donde se toma el trabajo y el esfuerzo de 
interpretar estadísticas de lectura yacio para 

adi vinar por dónde va n los gustos de los lec

tores y los consum idores. Producción, gus

tos lectores, los ado lescentes, luga res de lec

tura y análi sis de bibliotecas son confronta

dos en su artícul o a partir de va ri os estudios 
de di versas instituciones (Gremio de Edito
res, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

Ministerio de Educación y Cultura, SGAE), 
de prensa especia lizada (Delibros) e in cluso 
estad ísticas europeas. Algunas de las con-

Muy opOlt una reedición en fo rm ato bo l
sillo de este libro agotado desde hacía arios 

y que se publicó po r primera vez en 1965. 
La actualidad de l tema lo sigue conviltíendo 

en un libro de lectura obligada, sobre todo 

en estos tiempos en los que la cul tura de 

masas está tan presente en los repeltori os 
cu ltu rales infantiles. Eco ana li za aquí la 

estructu ra del mal gusto, la lectura de los 
cómics, e l mito de Superman o el papel de 
los medios audiovisuales como instrumento 

de información o el influj o de la televisión 

clusiones del artículo: las niiias leen más 
que los niños, la lectura no es considerada 

una acti vidad de oc io, y sólo uno de cada 
cuatro jóvenes cuenta con una biblioteca de 

más de c incuenta li bros. Victoria Fernández 

repasa los títu los más destacados de l año, y 

Teresa Colomer complementa esta infornla

ción anali zando tendencias. Un aspecto 

siempre digno de análi sis en nuestro país es 

el de los premios, que Xosé Neira ana liza 
con orden y precisión, desde los privados 
hasta los institucionales. En cada an uario 

está previsto que haya lUl monográ fico y el 

de este número está escrito por Enrique 

Pérez D íaz y lo dedica al mundo de la edi

c ión en iberoamérica, y c iñe su trabajo a 

editoriales, autores y países, destacando 

también instituciones cul tura les que traba
jan en promoción de la lectura . Como anexo 

se inc luye un 3ltículo sobre las opiniones de 

la prensa generali sta (grandes diari os, sobre 

todo), temas de literatura infantil : interesan
te para ver hacia dónde se inclinan los inte

reses de los grandes medios de comunica

ción escritos y lo escaso de sus referencias a 

un tema que, como se indica en e l primer 
rutículo, solo en literatura ocupa la mi tad de 

la producción nacional. 

Ana Garralón 

recogen manifestaciones del propIO Eco a 

propósito de la publicac ión del libro en su 
momento o las dudas que le surgían cuando 
le planteaban una reedición. Ce rramos este 

comentario con unas palabras del autor: "En 

lo que al sentido general del li bro se refiere, 
tal vez lo que lo haga aún legible sea prec i
samente e l aspecto que ha inducido a 

muchos críticos a preguntarse si yo era apo
calíptico o integrado, dando las respuestas 
más dispares, y todavía no he comprendido 
si es porque yo era ambiguo, prob lemático o 

en el mundo de hoy. El semiólogo confron- dia léctico. O si eran ell os qui enes no eran 

ta las opiniones de los "apocalípticos", para ninguna de las tres cosas y tenían necesidad 

los que esta cu ltura de masas sería un sím- de respuestas categóri cas: o blanco o negro, 

bolo de la decadencia y la anticultura, con la o sí o no, o j usto o equivocado. Como si 
de los " integrados" que ven en esta difusión todos e llos estuviesen contaminados por la 

una democratización de la cultura. El libro cultura de masas". 
incluye un interesante prólogo donde se Ana Garralón 
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Equipo Peonza (coord.) 
Cien libros para un 
siglo 
Prólogo de Felipe 
Benítez Reyes 
Madrid: Anaya, 2004 

Alguien podría decir de este libro que es 
una bibiografia y tendría razón. Sí, una 
bibliografia, pero, a diferencia de tantas 

otras que se hacen gu iadas por un tema, o 
una intención didáctica, o - hay casos- sin 
ningún motivo aparente, esta se lección de 
libros tiene un carácter mucho más amb icio
so que repertoriar unos cuantos títu los. No 
solamente hay un eje histórico que ordena el 
contenido, hay una cuidada se lección, unos 
acertados comentarios y un exqu isito dise

ño. Es decir, una bibliografia, sí, pero ade
más, un libro de investi gación y un rega lo 
para la vista. El Equipo Peonza, que es 
quien ha coordinado este libro, es un grupo 
santanderino de entusiastas lectores que 
desde hace ai'ios están marcando una alter
nativa crítica y de reflexión en el panorama 

de la LIJ. Para este volumen han solicitado 
la co laboración de más de setenta personas, 
a quienes se les ha encargado la redacc ión 
de los textos que están repartidos por dece
mos. 

Una senci ll a introducción ab re cada 
decenio: sociedad, técnica, ciencia, cultura 
y ocio. Al detalle. Perfecta para situar a los 
lectores en un marco desde donde poder 

relac ionar las obras elegidas con su momen
to hi stórico y social. Cada doble página - de 
di seño impecable y de muy agradable lectu
ra por la tipografia- da cabida a un título e 
incluye un comentario de la obra, breves 
datos sobre el autor, un fragmento del libro 
y, en una columna lateral , otras obras del 
autor y otras obras del momento . El cuerpo 
centra l del texto - comentario, bibliografia y 
fragm ento de la obra- mantiene el mismo 
formato y espacio a lo largo del libro, mien
tras que las bibliografias en columnas varían 
y se enriquecen con la incorporac ión de 
diferentes premios (Nacional , Lazarillo o 
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Andersen) , lo que permite una comparación 
sincrónica y diacrónica . 

El esfuerzo en la selección (¿qué ai\o no 

se ha debido rebuscar hasta dar con un títu
lo representati vo?), así como la cuidada ico
nografia - fotos, portadas de primeras edi
ciones, retratos- convielte este libro en una 
biblioteca de libros para no olvidar, para 
rescatar, para recordar y para urgimos a su 
lectura. Los cien libros - imposible comen
zar a citarlos- son mirados y leídos por más 

de setenta personas representativas del que
hacer literario para niños: bi en desde la crí
tica, desde la escritura, o desde el mundo 
editorial. Son d iferentes maneras de va lorar 
los libros y se enriquecen unas con otras 
pues cada uno mira desde diferentes ángu los 

y, por lo tanto, incide en aspectos di stintos. 
El conjunto no so lo se convielt e en reco
mendaciones de lectura: nos advierten tam
bién la urgencia de recordar y organizar, de 
seleccionar y difundir. Los textos seleccio
nados para mostrar los encantos de los 
li bros, dan la oportunidad al lector para 
encontrarse directamente, aunq ue sea en 
formato cápsula, con el esti lo origina l. 
Seguramente decisivo para ir a buscar el 
libro y leerlo en su tota li dad. 

En defin itiva, puede decirse que, entre 
las bibliografias y los li bros de in vestiga
ción sobre literatura infantil que se han 
pub licado en los últimos tiempos, Cien 
libros para un siglo nos muestra que se 
puede ser ri guroso sin ser aburrido, que la 
di vulgac ión de la historia de la LIJ se puede 
realizar más all á de las au las de las un iver

sidades, y que leer literatura sobre literatura 
es igua lmente placentero. Riguroso, cohe
rente, informativo y, por si fuera poco, 
be ll o. ¿Se puede pedir más de un libro? 

Ana Garralón 
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De nuestros vec inos portugueses, y rela

ti vo a la li teratura infanti l, podríamos decir 

eso de "tan ce rca y tan lejos" porque en rea

lidad las noticias que llegan a la prensa 

lugar, recomendando su lectura. Di rigido a 

las redes de bibl iotecas públicas - y a cuan

tos investigadores se interesen- , muestran 
no solamente las novedades editoriales en 

especializada, así como los intercambios pOltugués, sino que cada número está con-
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Boletim del CRILlJ, 
Centro de Recursos e 
Investigacao sobre 
Literatura para a 
Infancia e Juventude 
4 Números 

son prácticamente nulos. De vez en cuando 

la noticia de una traducc ión (Al ice V ieira 

fue noticia en el tiempo en que estuvo pos

tulada para el premio Andersen), y poco 

más. Rea lmente una pena que la actividad 

portuguesa, que entronca ría además con la 

brasilelia y nos permitiría compartir inquie

tudes e ideas, no prospere más. EDUCACiÓN 

y B IBLIOTECA participa en ese vacío que, no 

só lo se debe a di fi cul tades idiomáticas, sino 

al eterno mirar hacia otro lado que nos 

caracteriza a los latinos de prácticamente 

cualquier latitud. Por ello queremos reme

diar un poco la situación agradec iendo en 

pri mer lugar la generos idad del editor por el 

envío de estos boletines consagrados a la 
Editor: Henrique Barreta literatura infantil pOltuguesa. Y, en segundo 
Nunes, Director de la 
Biblioteca Pública de 
Braga 
sDhbnunes@bpb.uminho.pt 

Otras novedades 

""' Luis Daniel González. Donde nacen los sueños. Madrid: Dossat, 2003 

sagrado a un autor. Natérncia Rocha, Luísa 

Ducla Soares, Á lvaro Magalhaes, Vergi l io 

A lberto Vie ira y Maria Alberta Menéres, 

son los autores abordados en cada uno de 

los números. Testimonios de los escritores, 

artícu los críticos, reseñas de la obra y testi

monios ofrecen un panorama completo y 

muy sugerente sobre los autores. Los boleti 

nes incluyen, además, secc iones fijas como 

la de Testimonios y opin iones, experienc ias 

en bibliotecas (Secc iones Contextos y 

B ibliotecando), y un buen surtido de reseñas 

de libros. Una in teresante oportunidad para 

asomarnos al país vecino y comprobar que 

tenemos cosas que compalt ir. 

Ana Garralón 

Segundo anexo a Bienvenidos a la Fiesta con una selección de libros publicados en los últimos años que el autor reseña 
y considera como los más interesantes. Incluye albumes, cómics, novelas y algunos de América Latina. También aparecen 
libros de adultos que pueden ser leídos por jóvenes. Como indica el propio autor: "Si el título del primer anexo fue Donde vive 
la emoción, para intentar subrayar cómo las ficciones juegan una parte decisiva en la educación sentimental de los lectores 
jóvenes, Donde nacen los sueños hace referencia, obviamente, a la capacidad que la literatura tiene para despertar ideales y 
orientar la vida detrás de unos u otros objetivos". 

""'Milagros Oya. Cómo hacer de tu hijo un lector. Madrid : Espasa Calpe, 2004 

Sencillo manual de facil lectura con numerosos consejos para aficionar a los niños a la lectura, pautas para seleccionar 
libros, cómo organizar la primera biblioteca y una bibliografía donde se comentan títulos desde clasicos hasta contemporá-
neos para recomendar. La autora ha escrito libros para niños y es creadora del proyecto "LibroTotal", un producto multime-
dia pensado para aficionar a los niños a la lectura. Para quienes deseen echar un vistazo a su obra, pueden consultar la pagi-
na: http://www.encomix.es/-milaoya. 
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Sólo con los libros no 
basta para crear buenos 
lectores 
La opinión de la especialista británica 
Grace Kempster 

Para crear buenos lectores los libros no experienc ia de lectura, qué qui eren leer. 
alcanzan. A menos que se los acompañe con Para promover la lectura no sirve decir que 
el placer de hablar de ellos, recomendarlos y leer es bueno. Lo es, pero hay que decir 
criticarlos y con la libertad de elegirlos. Es 
decir, con la experiencia de ser lector. 

Así piensa Grace Kempster, a paliir de su 
experiencia en el trabajo de promoción de la 
lectura entre ch icos y ado lescentes en los 
gobiernos de Londres, Essex y Leeds. 
Desde allí ideó y condujo trabajos con 
docentes, actividades abiertas en bibliotecas 
públicas y la instalación de centros comuni
tarios de apoyo escolar. También se dedicó 
a la introducción y el uso de Internet en las 
bibliotecas públicas y es actual directora de 
Servicios de Infol111ación del British Coun
ci 1. 

Kempster - que visitó Buenos Aires 
recientemente para p3liicipar de una serie 
de actividades organizadas por el British 
Counci l- opina que en la lectura por curio
sidad, por interés y por placer está la clave 
de los países exitosos. "Los ciudadanos 
creativos e innovadores que demanda la 
sociedad de la información son los que 
adquirieron el placer de aprender y de leer", 
afirmó, en diálogo con La Nación. 

En la Argentina preocupan los bajos 
niveles de lectura de los chicos. ¿ Ocurre 
también en Gran Bretaña? 

Es un fenómeno mundial. Sabemos que 
los chicos pasan mucho tiempo en Internet 
y que las nenas tienden a leer más que los 
varones y a mantener el hábito en el 
tiempo. Sin embargo, hemos notado, sobre 
todo a paJiir de fenómenos como el de 
Harry Polter, que los chicos están 
decidiendo en mayor medida cuál es su 

también que leer es di veliido, que te 
permite conocer y entender otras vidas, 
manejar Internet, te hace capaz de tomar 
tus propias deci siones, de pensar de 
manera independiente, de elegir tus propios 
puntos de vista. Hay un placer en la lectura 

y una libeliad de leer. Hay muchos libros 
que leí por la mitad, otros que no empecé, 

"Para promover la lectura no sirve decir 

que leer es bueno. Lo es, pero hay que 

decir también que leer es divertido, que 

te permite conocer y entender otras 

vidas, manejar Intemet, te hace capaz de 

tomar tus propias decisiones, de pensar 

de manera independiente, de elegir tus 

propios puntos de vista. Hay un placer 

en la lectura y una libertad de leer" 

otros que me parecieron horribles. Todos 
tenemos experi encias de lectura que 
podemos compartir con otros. Además, por 
supuesto, leer ayuda al rendimiento 
académico y mejora las habi lidades de 
cOl11umcación. 

¿Puede crearse el hábito de la lectura 
o sólo promoverse cuando ya existe un 
interés natural? 

Creo firmemente que la lectura es una 
experiencia que puede crearse y recrearse. 
Hemos visto ch icos que provienen de 
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Raquel San Martín 
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hogares sin acceso a libros, o con padres 
que no son buenos lectores, y que se 
volcaron a la lectura a partir de un interés 
particular, como el fútbo l o el 
func ionamiento de alguna máqu ina. Se 
volcaron a los libros no para leer, sino para 

averiguar, para di sfrutar. Ese disparador 
puede aparecer en cualquier momento de la 
vida, puede pasar varias veces y puede 
volver a hall arse si se perdió. 

¿En qué medida influye el ambiente 
familiar en la creación de lectores? 

Las investigaciones sobre qué es lo que 
hace a una persona un buen lector 
concluyeron que sólo se necesita tener 
contacto con un adltlto interesado en eso. 
Puede no ser el padre o la madre, puede ser 
alguien en una biblioteca, en una librería, 
un maestro , un familiar, alguien con quien 

"Hay varios sitios web que promueven la 

lectura. Por ejemplo, uno para 

adolescentes que, a la manera del 
programa de televisión Gran Hermano, 

propone un grupo de libros del que cada 
semana se elimina uno, según las 

opiniones de los jóvenes" 

compartir li bros y lectura, alguien que 
promueva que el chico lea lo que sea que 
quiera leer. Algui en que no le pregunte 
"¿Qué estás leyendo?", sino "¿Qué vas a 
leer después?". 

¿Cuál es el rol de la escuela? 
Es un ro l muy importante, pero con 

algunos aspectos interesantes. En el Reino 
Unido creamos un programa de una hora 
semanal de actividades de promoción de la 
lectura en las escuelas. Medimos los 
resultados y encontramos que dependían 
completamente de si los chicos percibian 

que las actividades eran divertidas o no. 
Pero siempre funcionó muy bien cuando 
simplemente se les pedia a los chi cos que 
trajeran lo que sea que estuvieran leyendo 
para hablar de eso en clase; se les 
preguntaba cuál era el mejor libro que 
habían leído, el peor, el que todo el mundo 
debería leer, el que debería ganar un 
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premio, el que nadie debería leer. 

¿ Qué papel tiene el docente? 
Creo que si un docente no disfruta de la 

lectura no podrá nunca transmitir el placer 
de leer a sus alumnos. No se puede 
recomendar a los chicos que se acerquen a 

los libros si e llos no ven que uno lo hace. 
No se puede inspirar la lectura en otros si 
uno no está preparado para compartir sus 
propios viajes por los libros. Por lectura no 
me refiero só lo a literatura, sino también a 
cualquier clase de lectura: in vestigaciones 
científicas, libros técnicos, libros 
hi stóricos, poesía. 

¿ Cree que la distribución de libros, 
como hace el Ministerio de Educación en 
la Argentina, es \Ina buena política? 

Es una políti ca excelente, porque la 
di sponibi lidad de libros es un problema en 
muchos países del mundo. Pero una de las 
claves del éxito es la variedad de 
iniciativas: la solución no es sólo trabajar 
en escuelas, no só lo con los padres, no sólo 
en las bibliotecas y li brerías, sino también 
en muchas iniciativas juntas para lograr 
que un país disfrute la lectura y lo siga 
haciendo. Por ejemplo, en el Reino Unido 
trabajamos en la instalación de centros de 
apoyo escolar y de lectura en clubes, como 
el Manchester United . En varias 
bibliotecas, los libros que circulan tienen 
un espacio para que los lectores dejen 
registradas sus impresiones. Y en las 
bibliotecas públi cas de Essex hay 
actualmente 250 grupos de lectura; de 
jóvenes, de adultos mayores, de padres 
preocupados por lo que leen sus hijos. 

¿Internet es una mala inlluencia? 
Sirve para crear comunidades de 

lectores. Hay varios sitios que promueven 
la lectura. Por ejemplo, uno para 
adolescentes que, a la manera del programa 
de televisión Gran Hermano, propone un 
grupo de libros del que cada semana se 
elim ina uno, según las opiniones de los 
jóvenes. Lo importante con estos sitios es 
que no dan listas de libros para leer, sino 
que les proponen que hagan sus 
sugerencias de lectura. leI 

Tomado de: 

http://www.lanacion.com.ar/culturalnota.asp?notajd=644211 
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Lij on Line 

Puertas para la lectura en Iberoamérica 
http://www.ilimita.info 

Desde el aiio 2002, concretamente, desde la VI 
Conferencia Iberoamericana de Cultura que se cele
bró en Santo Domingo, está en marcha el Plan Ibero

americano de Lectura Ilímita (imposible averiguaJ' si 
la palabra son las siglas de algo) que es el compro
miso de los gobiel11os, e l sector privado y la sociedad 
para comenzar en Iberoamérica un gran proyecto de 
promoción de la lectura y escritura, como un objeti
vo más de la integración social y el avance en la edu
cación y la cultura al que muchos son sensibles. 

El plan, que ha sido ratificado en diversos encuen
tros de polí ticos, presidentes de gobiel11o y represen
tantes de ministerios educativos o culturales, tiene en 
estos momentos varios ejes de trabajo, uno de ellos 
es la elaborac ión de esta página web donde se pueden 
leer documentos detall ados sobre el programa y el 
proceso de imp lantación, así como las acti vidades 
que en estos momentos se están rea lizando en dife
rentes lugares. La página está hellllOsamente di seña
da y ofi"ece un cómodo manejo, así como una selec
cionada y aceit ada relación de materia les para leer. 

El mapa de Iberoaméri ca nos pelmite pillchar en 
cualquier país y ver qué está haciendo para el pro
yecto. En estos momentos hay actividades en Argen-
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ti na, Bras il , Cuba, Colombia, Ecuador, España, 
México y Venezuela. En la mayoría de los casos el 
principal implicado es el Mini sterio de Cultura, y las 
actividades pl aJlteadas digamos que, lejos de haberse 
diseñado para ¡¡ ímita, se trata de proyectos que per
miten ser incorporados al programa. Así ocurre con 
el Plan Naciona l de Lectura, de España, o de la exi
tosa actividad " Leer de boleto en el metro" que los 

usuarios mexicanos del metro están llevando a cabo 
desde hace un año aproximadamente. Dado que en 
¡¡ ímita cabe igual una actividad de promoción de lec
tura que un reparto de libros a bajo precio, o acti vi
dades de escritura por parte de escolares, la idea del 
proyecto sería más bien meter bajo un mismo para
guas las diferentes actividades que se realizan en los 
países, así como buscar e l compromiso para ampliar 
y definir qué es el li bro y la lectu ra en Iberoaméri ca, 
con el proyecto de estudio comparativo de planes 
nacionales de lectura . 

La organización y difusión del plan está a cargo 
de CERLALC (Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe, http://www. 
ccrlalc.org ) y la OEI (Organización de Estados Ibero
americanos, http://wmv.oei.es). lo que hace que las 
lineas de trabajo estén claras y se complemente la 
labor de cada una de ellas. Recordamos que ambas 
tienen excelentes páginas web ll enas de contenidos, 
como la de OEI que incluye la Revista Iberoamerica
na de Educación, por ejemplo, con interesantes artí
culos. 

Aunque lIímita está concebido a largo plazo y aún 
fa lta mucho por hacer (i ncorporar países con proyec
tos de promoción de lectura interesantes, como Chile 
por ejemplo, o hacer un seguimiento de las activida
des rea lizadas para valorar si se aj ustan al proyecto 
en general), tener una voz común en materia de lec
tura es un paso importante para aglutinar experien
cias y análisis. ~ 

Ana Garralón 
~ 
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Siglo XX 
Siglo XX pretende rescatar textos que l/OS parecell valiosos y que pertenecel/ 

a U/I pasado 110 tan leja1lo. 

Porque l11/1chas cosas ya hall sido dichas y volver la mirada hacia ellas es l/l/a 
manera de reconocer Sil actualidad y homenajear a sus creadores. 

intelectuales incon/ormis/as eDil su tiempo. que supieron mirar más allá de 
las caducas ideas de/lI1omento. 

La palabra educación 

Gracias a todos los medios de comunicación y 

conocimiento que están a su alcance, los jóvenes y 
hasta los niiios se han hecho capaces de discerni
miento y crítica con respecto a la conducta de los 
adul tos. Hallaron las reglas del juego y advielten que 
son tramposas. Están en la situación de l hijo que 
pierde todo respeto a su padre porque lo ha sorpren
dido en malos manejos. El joven ve que las acc iones 
contradicen a las palabras ejemplares. En realidad el 
mundo creado por los adu ltos tiene desde hace 
mucho tiempo poca grandeza que ofi·ecer a los jóve
nes, que tratan de tomarlo por asa lto. Las posic iones 
podrían resumirse así: por moti vos nobles, a los adul
tos no les conviene un cambio radical. Y los jóvenes 
odian las cosas como están. 

Me han preguntado la semana pasada: "Maestro, 

¿por qué no me hace una li stita de cuatro o cinco 
libros?". Aquí está todo el conocimiento. Empeza
mos a repasar la enciclopedia y a vestir con títu los de 
libros. Muchas personas deberían ll evar en el traj e 
nombres, autores y cosas de la cultura . Cultura pues
ta como moda. Hay que añadir el vicio del uni versi
tarismo de los padres, específicamente de los míos, 
que toda su vida deploraron que yo no tuviera un títu
lo. ¿Podría crearse la carrera de hombre y la carrera 

de mujer? 

La cultura debe circul ar en la sangre como los gló
bu los rojos. En nuestros días se desdeña el enciclo
pedi smo porque aparte de ser imposible nos obliga
ría a una cultura superficial: un hombre que sabe un 

poco de todo. La especialización, el saber más acer
ca de cada vez menos, también debe ser desterrada . 
Pero no tenemos que estar en el término medio, sino 
más hacia la especia lización o hacia la uni versa lidad. 
No hay que olvidar que universidad, en su acepción 
más pura, es la unión de lo di verso. 

No podemos 
tratar a los niños 
como niños, ni a 
los jóvenes diciéndonos 
que só lo hay que hablarles en 
determinada manera. No; e l diálogo para que exista 
debe ser de igual a igua l, sin más frontera entre un 
hombre joven y un hombre adu lto que aquell a que 
establezca la valía rea l de la persona adul ta, la capa
cidad que tenga para demostrar su experiencia inme
diata y directa. 

Nunca una organización política, ni siquiera edu
cativa, puede modificar o hacer progresar a la huma
nidad en el aspecto que realmente interesa. El hom
bre es social , pero sólo dentro de los límites de la 
acción íntima del pensamiento puede mejorar. Yana 

quiero responsabili zar de una manera completa a los 
jóvenes del resultado de la adqui sición del saber, 
pero sí quiero dec ir de una manera clara y categórica 
que se puede aprender si se ti ene la voluntar libre de 
adquirir conocimiento. No hay institutos ni maestros 
ni libros que satisfagan la necesidad de aprender, si 
en ese hombre no surge tal necesidad en lo más pro

fu ndo de su espíritu. 

He pedido que aparte de las 
pub licaciones estrictamente juveni
les haya una página de los jóvenes 
en los periódicos de mayor circu
lación, pero no escrita por maes

tros sino por los mismos jóvenes 
que puedan compartir una tribuna 
de carácter nacional, y así tengan 
sus ideas un medio auténtico de 
difusión, y empiecen a tomar el 
lugar que de una manera u otra 
oc uparán. 
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Nadie puede dar en un 

año un curso de literatu

ra uni versa l y nad ie 

puede tampoco seguir-

i lo con provecho. Más 

que e l co noc imiento 
"científi co" de la litera

tura , debe importar e l 

amor y el entusiasmo por 

sus obras. En vez de 

mitir. El maestro no debe achaparrar la cultura y el 

co nocimiento a su tamaño personal. Puede ser muy 

grande s i el rayo se abre paso a su través, s i por orgu

ll o o por resentimiento no se bloquea como medio 

lúcido. 

El verdadero maestro no es depósito de conoci

mi entos estancados, no es el muro impenetrable y 

macizo que detiene las aguas en la represa, sipo el 

memorizar una larga y vertedor en demasías de lo que en su a lma es pleni-

compleja hi storia tud. Maestro es el hombre henchido que desborda , si 

(c uyos periodos só lo no sabiduría, afán de comprender el mundo y hacer-

estarán vigentes durante los exá- se comprensible a los demás. 

menes), el estudiante debe cono- ~ ) J ~ ___ -=-' 

cer a fondo d iez o doce obras JI' r><l--) ~ 
fundamental es. El maestro '~ '7 V ¿Por qué nos hemos limitado a la 

~:---l""""';;:~ debe proponerse que el \' educación li bresca? ¿Por qué cuando 

joven se ace rque a ~ Ilf ) enseñamos historia pecamos de hi s-
e ll as SIl1 respeto y sin desdén. E I }¡/ ~ toric ista s? Mucha letra , poca con-

maestro debe comunicar su personal dele ite de '( I ) ducta di gna de seguir. Mucha fil o-
lector, ilustrar e l estudio con metáforas, hacer de l 1I sofí a, mucha poesía, be lla literatura, 

I ) I 
curso mismo una obra literaria ll ena de anima- \\ hermosís imo arte, y s in embargo 

oió" y mo.'m''''',':=:6" y f,""", J, i~ p=,j,mp ,~= 

Yo fui un niño ávido, en primer lugar, de amor, Si el aprendizaje ritual no es 

ávido de conocimiento y paisaje. Pero tuve ~\ \ admisible ni siquiera para las c ien-
la ventaja que muy pocos hombres tienen: h cias y las técni cas, la literatura nos 

,~ 
la de no haber leído ni aprendido nada .q~ ofrece la oportunidad de ensayar un 

por obli gac ión. Lo que se me ensefió en ~~ ~ procedimiento nuevo y antiquísimo, 
los pocos 3110S en que estuve en la escuela, que tal vez pueda influir en los méto-

o cuando fui un empleado al servicio de un dos genera les de la transmisión del saber. Me 
comerciante, o de un banquero, o de un edi tor, lo 

olvidé. En cambio recuerdo tantas cosas que aprendí 

por amor a l arte y por el arte de amar las cosas. 

El maestro con que queremos acaba r es el que se 
limi ta a traer objetos como éste: un libro, y saca r de 

la casa la mercancía de la cultura. Nos hace propa

ganda de Cervantes y nos puede vender Shakespea

re; trae catálogos y muestrarios. E l maestro debe ser 

capaz de propagar en ilOsotros s in tiéndolo. Nadi e 

amará lo que quiere convertir en objeto de amor para 

los demás, s i él no lo ama. 

El maestro debe ser 
s i m p lemen te un 

refiero a la resta uración, a la reanudac ión del diálo
go verdadero entre e l que trata de aprender y el que 

se propone alentar esa voluntad de conocimiento . 

Aquí es inev itable recordar a l maestro ca llejero, ilus

tre po r su vida y por su muerte, que hacía crecer sus 

pensa mi entos en las mentes ajenas, med iante las pro
vocaciones de una dialéctica sutil. En vez de implan

tar autoritariamente un conocimiento, le gustaba 

verl o surgi r en su interl ocutor, casi espontáneamen

te, porque é l mi smo no estaba seguro de la bondad de 

su semi ll a que había dejado caer en el surco, sino 

cuando la ve ía florecer en be ll os y ajenos pensa

mientos. 

Desde la ni ñez descubrí que había un lenguaje rít
mi co, aunque mi oído no es musical. Desde antes de 

vaso comunicante y aprender a leer, yo me daba cuenta de que las perso-

un medio transpa- nas hablaban prosa en la vida, pero que de pronto 
rente que no había ese otro lenguaj e que me conducía, ya fuera 

" enturbie la luz sa lido de los libros o de los labios de los guitarreros, 
que trata de trans- y me arrull aba como la canción de cuna, que era 
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melodía. Mi esp íritu reposaba en esas f01111as rítmi
cas, y las amé profundamente. 

La palabra original es una etiqueta, una fi cha sig

nifi cante que menciona un objeto o una acción, pero 
después viene la maravilla del lenguaje que se va 
haciendo más impreciso, las palabras se van enrique

ciendo de sentido: se va creando una ambigüedad 

que nace de la contigüidad, a ta l grado que toda frase 

sign ifica más cuando está bien hecha y ordenada, 

sign ifica mucho más que la suma de los elementos 

significantes de cada palabra. La poesía y la buena 

prosa son poéticas cuando reproducen un movimien

to interior. Me gusta pensar en el lenguaje como un 

elemento conductor que trasmite a ltas tensiones esp i

rituales. 

La poesía pura sería como un alcaloide completa
mente soluble en e l a ire. Sería como el gas, como la 

gasolina de cien octanos si la hubiera. Se pone una 

gota y se evapora. Por eso se tiene que rebajar. El 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

alcohol absoluto de cien grados debe tenerse hermé
ticamente tapado. Si no se suelda el ámpula al retirar 

ese alcohol del alambique, se va. La mejor poesía 
que existe es de noventa y se is grados. La absoluta 

sería de cien, pero en cuanto entra en contacto con el 

lenguaje, baja. Yo he destilado toneladas de mosto 
sentimental y cu ltura l para sacar unas leves esencias, 

quintarlas, hacer quintaesencias. 

El hombre tiene una nostal gia de la creación; no 

se conforma con vivir sino que también necesita 
crear. El al1ista tiene como fin primario su propia 

mani festación y como secundario la comun icac ión 

atrayente y emotiva. !el 

Juan José Arreola 

Texto ordenado y dispuesto para su publicación por 
Jorge Arturo Ojeda 
México D.F.: Secretaría de Educación Pública, 1973 
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lis. de F.K. Waechter tomadas de: Handbuch (ür Lebens
künstler de Jaroslav Hasek 
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Libros recibidos en la Redacción de EDUCACiÓN y 
BIBLIOTECA 

Presentamos, ordenados por ed itoria l, libros que han entrado en nuestra redacción. Indicamos el tíhllo, el autor, el ilustrador, la edito

ria l, la colección y el ailo de ed ición. 

Algar 

Laura y los ratOl/es 

Agustín FERNÁN DEZ PAZ
Rocío DEL MO RAL (il.) 
Algar (Letra mágica; 4) (2004) 

El secreto de Cristina 
Pasqual ALAPONT - Alberto 
BOTELLA (i l.) 
A Igar (Letra mágica; 16) 
(2004) 

En los columpios 
Patxi ZU BIZA RRETA
Rebeca LUCIAN I (il.) 
A Igar (Letra mágica; 20) 
(2004) 

Piel de lobo 
Xosé MIRANDA 
A Igar (Joven; 17) (2004) 

Alianza 

UJla paz solo nues tra 
John KNOW LESS - Javier 
ALFAYA McSHANE (trad.) 
Alianza (El libro de bo lsillo. 
Biblioteca Med ia; BT 8902) 
(2004) 

La IIalllada de Clh"IIIlI y aIras 
cueJllos 
H. P. LOVECRAFT 
Alianza (El li bro de bo lsillo. 
Biblioteca media; BT 8903) 
(2004) 

GeralliulIl 2204 
Gonzalo MOURE 
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A lianza (El libro de bolsillo. 
Biblioteca Media; BT 8905) 
(2004) 

El árbol olllorillo. Poesía espa
liola de los siglos XIXy XX 
Gloria REY FARA LDOS (ed.) 
A lianza (El libro de bo lsi llo. 
Biblioteca Media; BT 8908) 
(2004) 

~ El árbol amarillo 
a: Poesra espanola 
re de los siglos ¡(IX y xx 

'C 
O 
t.!l 

Aljibe 

Bibliolecn media 
Allan ... [diloria! 

SII'ado & Vari"s 
Martina SAKLA (texto e ils.) -
O iga ALFONSEL (trad.) 
Aljibe (Strado & Varius; 1) 
(2004) 

Su"odo & Varius o VII 
encuentro eDil N/azar' 
Mart ina SAKLA (texto e ils.) -
Oiga ALFONSEL (trad.) 
Aljibe (Strado & Varius; 2) 
(2004) 

STAADO&VAIlIUS 

SlJ'ado & Varius en la escuela 
de Juan Sebaslián 80ch 
Martina SAKLA (texto e ils.) -
O iga ALFONSE L (trad.) 
Aljibe (Strado & Varius; 3) 
(2004) 

Anaya 

El cordón de oro 
Carmen GÓMEZ OJEA 
Anaya (Espacio abierto; 108) 
(2004) 

El elllbrujo de C!wlbi 
Femando CLAUD iN 
Anaya (Espacio abierto; 109) 
(2004) 

Pené/ope /l/allcla recuerdo 
Marina COLASANTI 
Anaya (Espacio abierto; I 10) 
(2004) 

La guerra de los II/une/os 

Herbert GEO RGE WELLS 
Anaya (Tus libros selección; 45) 
(2004) 

Miguel Slrogolr 
Jules VERNE 
Anaya (Tus libros selección; 46) 
(2004) 

La princesa y el guisante 
Hans Christian AN DERSEN -
Elena ODRJOZOLA (i l.) 
Anaya (Sopa de cuentos. 
Cuentos clásicos) (2004) 
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La princesa 
y el guisante 
1I""~~rK>nc, "" Ektu OJ,lawl. 

De excursión 
MAX 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros. Libros de Max) (2004) 

¡Cuánlo ru ido! 
MAX 
A naya (M i primera sopa de 
libros. Libros de Max) (2004) 

Papá ¿qué es? 
MAX 
Anaya (M i primera sopa de 
libros. Libros de Max) (2004) 

i Vaya susto! 
MAX 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros. Libros de Max) (2004) 

El arca JI yo 
Vicente MUÑOZ PUELLES -
Elena O DRJOZOLA (il.) 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 8 años; 100) (2004) 

Animales salvajes 
Javier SOLCHAGA 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 6 años. Recicla y constnlye; 1) 
(2004) 

El circo 
Javier SO LCHAGA 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 6 años. Recicla y construye; 2) 
(2004) 

Personajes de cuenfo 
Javier SOLC HAGA 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 6 años. Recicla y constmye; 3) 
(2004) 

El caslillo 
Javier SOLCHAGA 
Anaya (Sopa de libros. A partir 
de 6 años. Recicla y constmye; 4) 
(2004) 

Ares y Mares 

Una universidad para los 
ni/70S. Ocho científicos 
explican a los niifos los 
grandes enigmas ele/mune/o. 
Segundo efUSO 

Ulrich JANSSEN - Ulla 
STEUERNAGEL - KJaus 
ENS IKAT (il.) - Gonza lo G. 
DJEM BÉ (trad.) 
Ares y Mares (2004) 

Brosquil 

El sueijo de Segrelles 



J. J. SO LER NA VARRO
Fernando TORMO (il.) 
Brosqui l (El sueño de ... ; 2) 
(2004) 
El sueJio de TouloIlse-Lawrec 
Alberto U RCARA y (texto e 
i Is.) 
Brosquil (E l sueño de ... ; 3) 
(2004) 

E/ cigroller de Vilafi'eda 
Vicent PALLARES - Joan 
PALANQUES - Toni 
ESP INAR (i l. ) 
Brosqui l (T itella; 2) (2003) 
L 'Hospital traJ/quil 
Vicen! MA R<;:Á - Ada 
GA Rc íA (i 1.) 
Brosquil (Tite lla; 3) (2003) 

L',oSfITAl. 11lANOIJIL 
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Casals 

El policía Carcia y el caso de 
la extl"(IIia epidemia 

Carmelo FERNÁN DEZ 
ALCA LD E - Teresa NOVOA 
(i l. ) 
Casa ls (Punto juveni l; 84) 
(2004) 

_ ... -

Crüílla 

El missGIge secref 
Flavia COM PANY-

SABALA (i l. ) 
Cru'ill a (El va ixel l de vapor. A 
parti r de 7 anys; 120) (2004) 

FlOVIQ Company 

I El missatge 
secret 

Destino 

No hay liada como el original 
Lawrance SCHIMEL - Sara 
ROJO 
Destino (2004) 

Las mejores avellturas de Enie! 
81y10Il. 2 
Enid BL YTON - Eul ,\ lia 
SA RIO LA (i l.) 
Destino (2004) 

El Cllllor es C0l110 el queso 
GERON IMO STILTON
Larry KE YS (i 1. ) 
Dest ino (Camaleón; 13) 

Geronimo Stilton 

El amor es como el Queso , 

El castillo de ZOlllpachicha 
J\tIiaumiau 
GERON IMO ST ILTON 
Larry KEYS (il.) 
Dest ino (Cama león; 14) 

¿Por qllé sueiio cosas/eas? 
O iga A LMAZÁN - Clara 
ROCA (il. ) 
Desti no (3. Miedos) (2004) 

¿Por qué no puedo colarme? 
O iga ALMAZÁN - Clara 
ROCA (i1.) 
Destino (4. Civismo) (2004) 
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Edebé 

Adivinanzas de nlfeslra Tierra 
Vio leta MONREA L (texto e 
ils.) 
Edebé (Primeros lectores. Tren 
azu l) (2004) 

Olvídate de subir a los árboles 
Nacho FAERNA - Natasha S. 
ROSENH ERG (i l.) 
Edebé (A partir de 6 3110S. 

Tucán; 19 1) (2004) 

La tiel/da de (ll1ligt"iedades 
Danie l AME IXE IRO - Irene 
FRA GÁ LVEZ (i l.) 
Edebé (A partir dc 9 3110S. 

Tucán; 192) (2004) 

Los poemas de Vera 
María José RICO - Montse 
ADELL (il.) 
Edebé (A partir de 6 alias. 
Tucán; 196) (2004) 

La hUa de la noche 
Laura GA LL EGO 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

hoy y de siempre 
William J. BENNETT (selec
ción) - Michael HAGUE (il. ) 
Ed iciones B (2004) 

El círculo del crepúsculo IV. 
El fuego ulfraterreno 

Ral f ISA U - Roberto H. 
BERNET (trad .) 
Edic iones B (2004) 

¡\I/eclianoche para C/wrlie 

80/1e. Los hijos del Rey Rojo 
Jenny NIMMO - Albel1 SO Llo 
(trad.) 
Ediciones B (La escritura 
desatada) (2004) 

Spic/er\>vick. Las cróll icas. El 
árbol melálico 
Tony DITERLl ZZ I y Ho lly 
BLACK - Carlos ABREU 
(trad.) 
Ediciones B (La escritura 
desatada; 4) (2004) 

Edebé (Periscopio; 112) (2004) El gra/1 libro de los lIIil0S 
g/'legos 

La piedra de la culebra 
Mi lio RODRíGUEZ CUETO 
Edebé (Periscopio; 11 3) (2004) 

La casa del acamilac/o 
Miren AGU R MEA BE 
Edcbé (Periscopio; 11 4) (2004) 

Ediciones B 

El agua mágica 
Vicente SEGRE LL ES 
(texto e ils.) 
Edic iones B (2004) 

El palacio de las !tadas 
Maggie BA T ESO N - Louise 
COMFORT (i l. ) 
Ediciones B (2004) 

E/libro de la falllilia y el 
hogar para I/iiios. Relatos de 

Brian LEE (i l.) 
Ed iciones B (4 j uegos de mesa 
desplegabl es) (2004) 

Everest 

Colores que se aman 
Paco AB RI L - Anne DEC IS (il.) 
Everest (2004) 

Los relrCllas de Rel1ala 
Marisa LÓPEZ SO RIA -
Kata rzyna ROGOW ICZ (i l. ) 
Everest (Montaña encantada. 
Pri meros lec tores) (2004) 

Draki, el peque/iD dragól/ 
Mercedes NEUSC HÁFER
CARLÓN - Beatriz SÁEZ 
BALLESTE ROS (il. ) 
Everest (Mol1laiia encantada. 
Primeros lectores) (2004) 
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Hmlllah ya es mayor 
Helen DORM AN - Cli ve 
DORMAN 
Everest (Montaiia encantada. 
Primeros lectores) (2004) 

Pililo mi cara 
Helen DORMAN - Clive 
DORM AN 
Evcrcsl (Montaiia encantada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

Me hago UI/ sándwich 
Helen DORMAN - Cli ve 
DORMAN 
Everest (Montaña encantada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

¡Mira qué IJ/acedonia ! 
Helen DORMAN - Cli ve 
DORMA N 
Everest (Montaña encamada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

Yahora ... ¡el desayull o! 
Helen DORMAN - Cli ve 
DORMAN 
Evcrest (Montai"tél encantada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

Te el/vio ulla postal 
Helcn DORMAN - Clivc 
DORMAN 
Everesl (Montaña encantada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

A maso la masa 
Helen DORMAN - Cli ve 
DORMAN 
EvereSI (Montaii.a encantada. 
Primeros lectores. Aprendo con 
Hannah) (2004) 

El olor de la esperanza 
Si lvia DUBOVOY - Mariadel 
RoserC HALAMANCH y 
Errain RODRíGUEZ TSUDA 

(ils.) 

Everest (Montaiia encantada. A 
partir de 8 mios) (2004) 
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FUNCAS 

El campeón y otros cuentos 
VV. AA. 
FUNCAS (Fundación de las 
Cajas de Ahorros) - Nostrum 
(2004) 

La Galera 

Tino, el clandestino 
Meri TOR.RAS - Luci 
GUT IÉRR EZ (il. ) 
La Galera (A partir de 7 mios. 
Grumetes; 7 1) (2004) 

Piel de caramelo 
Joa n de Déu PRA TS - África 
FAN LO (i l.) 
La Ga lera (A partir de 7 mios. 
Grumetes; 72) (2004) 

¡N/tÍsica, lIIaes,ro! 
Miquel DESCLOT - Fina 
RI FÁ 
La Galera (A partir de 8 años. 
Grumetes; 73) (2004) 

Sflper/¡ámster 
Joan DE DÉU PRA TS - Gloria 
GARcíA (il. ) 
La Ga lera (Colas de sirena; 20) 
(2004) 

Luka y el diJlosaurio 
Sebast i" SORRIBAS - Ignasi 
BLAN CH (il.) 
La Ga lera (Colas de sirena; 2 1) 
(2004) 

¡JOI1 ya sabe ir al lavabo! 
Lolita BOSCH - Carme JULl Á 
(iL.) 
La Ga lera (Co las de sirena; 22) 
(2004) 

¡A1mll/lI/lI/ ... moscas! 
Isabel FERRER R.I U - Roser 
RU IZ (trad.) 
La Ga lera (Colas de sirena: 23) 
(2004) 

El jilosol i el pescador. El 
jilósofo y el pescador / La 
vella i les 1II0squilS. La 
ancialfa y los mosquitos 
Anna MOLlNS - Llu·'sa 
JOVE R (il. ) - Tanit ASSAF 
MUNTANÉ (trad.) 
La Ga lera (M inaret; 1) (2004) 

Jo/w i I'/¡ome de la dutal. 
Yolw y el hombre de la ciudad 
/ EI/loi i els a/limals. El chico 
y los animales 
Anna MOLlNS - LluIsa 
JOVER (il.) - Tanit ASSAF 
MUNTANÉ (trad.) 
La Galera (Minare t; 2) (2004) 

Les dues dOlles i el cacli. Las 
dos mujeres y el Cad! / ./o/w i 
/'ase. Yo/¡a y su aSilO 
Anna MOLINS - Llu·'sa 
JOVER (il. ) - Tani. ASSAF 
MUNTANÉ (trad.) 
La Ga lera (M inaret; 3) (2004) 

Elmesl/·e. El maestro / El rfc i 
el pobre. El rico y el pobre 
Anna MOUNS - Llu·'sa 
JOVER (il.) - Tanit ASSAF 
MUNTANÉ (trad.) 
La Galera (Mi naret; 4) (2004) 

Las cuatro estaciones 
Anton i GARC IA LLO RCA -
Carllle JULlÁ (il.) 
La Ga lera (Siren itas; 17)(2004) 

Clara 
Sebastiá SORRIBAS - Roser 
CALAFELL (il. ) 
La Galera (Sirenitas; 18) 
(2004) 

¡lv/e gusta ser pequeiio! 
Marina RUBIO MARTORI -
Christian INARAJA (i l.) 
La Galera (S irenitas; 19) 
(2004) 

Papás 
Daniel NESQUENS - Magalí 
COLOMER (il.) 
La Galera (S irenitas; 20) 
(2004) 
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Maeva 

Los diez lIIagn{ficos: 1111 1/;'10 
en e/ lI/lll1do de las 
II/a te11lá I icas 
Anna CERASOLl - Gig i 
CA PPA BRA VA - Carlos 
GUMPERT 
Maeva (Otros libros) (2004) 

Montena 

El 80sque de los Pigmeos 
Isabe l ALLEN DE 
Montena (Serie Infinita) (2004) 

Arlemis FOWL. El cllbo 8 
Eoin CO LF ER - Ana 
ALCA INA (trad.) 
Montena (Infinita) (2004) 

El amuleto de SOlllarkollda 
Jonathan STRO UD - Laura 
MARTíN DE DIOS (trad.) 
Montena (Serie Infinita) (2004) 

Nivola 

A1il'ol' JI ver 
Miguel DE GUZMÁN 
OZÁM IZ 
Nivola (El rompecabezas; 8) 
(2004) 



Roca 

El camillo CI casa 

Alicc HOF FMAN - Marcelo 
COVIÁN (trad.) 
Roca (2004) 

+ 

RqueR 

El árbol de la vida. UII libro 
que ilustra la vida de Charles 
Danvin, naturalista, geólogo y 
pensador 
Peter s ís - Nacho VILLARO 
(trad .) 
RqueR (2004) 

Salamandra 

El susurro de las brujas 
Ann3 DALE - Raquel 

VÁZQUEZ RAMIL (il.) 
Salamandra (2004) 

La cuerda del tiempo 
Peter DI CKINSON 
Salamandra (2004) 

Los doce Irabqjos de F/avia 
CéminCl 
Caroline LA WRENCE -
Raquel VÁZQUEZ RAM IL 
(trad.) 
Salamandra (Misterios 
romanos; 6) (2004) 

Saure 

Gandhi, e/maestro de la vida 
Jean-Frall(;o is SAURÉ + lO 
dibujantes de cómic 
Saure (2004) 

El jUflco celesle 
Roger LOLOU P - Malías 
MUG ICA (trad.) 
Saure (Yoko Tsuno: 22) (2004) 

Siruela 

Corazón de finta 
Cornelia FUN KE - Rosa Pílar 
BLANCO (trad.) 
Siruela (Las tres edades. De 12 
all OS en adelanle; I 15) (2004) 

E/l/ido de los sueJlos 
Rosa MONTERO - Alfonso 
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RUANO MA RTí N (il. ) 
Siruela (Las tres edades. De 10 
años en adelanle; I 16) (2004) 

13 horas 
Antonio VENTURA 
Si ruela (Las tres edades; I 17) 
(2004) 

SM 

Melllorias de Id/Hil/. La 
Resistencia 
Lau ra GALLEGO GA RCíA 
SM (2004) 

Timun Mas 

Cuentos lIIágicos de bn{/as 
Carmen GIL - Sara ROJO (2004) 
Timun Mas (2004) 

La misil/a historia de siempre 
Gabriel BARNES - Horacio 
ELENA (i l. ) 
Timun Mas (2004) 

¡A rriba el leló,,! 
Steve LA VIS (il.) - Isabel 
OLIO (trad.) 
Timun Mas (2004) 

¡Hola. peqlleiio! 
Annie AUERBAC H - Hideko 
TAKA HAS I-Il (il. ) 
Timun Mas (A partirt de 18 
meses) (2004) 
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Duérmete, l/illO ... 

Mandy ROSS - Kri sztino 
KÁL LAI NAGY (il. ) 
Timun Mas (2004) [libro + 
muñeco guadapijal11as] 

¡Hoyes 11/i clImpleaiios! 
Violeta DENOU 
Timun Mas (¡Soy Tea'; 1) 
(2004) 

le 
.p,.~.o 

01 .. , 
... ~ Too 

- ,,--

i Vaya tener 1111 herll/l/ll ito! 
Violeta DENOU 
Timun Mas (iSOY Tea!: 2) 
(2004) 

A1i primer dia de colegio 
Violeta DENOU 
TiI11un Mas (¡Soy Tea!; 3) 
(2004) 

¡ Vaya lio de animales! 
Violeta DENOU 
TiI11un Mas (¡Soy Teo' ; 4) 
(2004) 

Vicens Vives 

Don QuijOTe de la lvla/lcha 
Miguel DE CE RVANTES
Eduardo ALONSO 
(adaptación) - V¡etor G. 
AM BRUS (il.) - Martín DE 
RIQU ER (introducción) 
Vicens Vives (Clás icos 
adaptados; 9) (2004) 

Don QuijOTe 
Miguel DE CERVANTES
Agustín SÁNCHEZ (adapt.) -
SVET Ll N (il.) 

Las canciones de Nlaricastai'ia. Vicens Vives (Cucaña. 
CI/elllos para eOlllar y Adaptados; 29) (2004) 2l 
canciones para caJltar 
Sara FORCH y Meree CANO 
(texto y selecc ión de 
canciones) - María Fe 
QUESADA (il.) 
Timun Mas (2004) [libro + 
CD-ROM] 

Las letras. l. Las cOJlsonaJ/les 
Violeta DENOU (2004) 
TiI11un Mas (2004) [Estuche 
con 5 libros] 
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La literatura visible 
Gradúa tu lectura 

Los días 15 y 16 de octubre de 2004 se celebró en 
Santander ell Congreso de Literatura Infanti l y Juve

nil organizado por el Grupo Editorial Lui s Vives con 

e l título La literatura visible y bajo el lema Gradúa 
tu lectura. Con la as istencia de, aproximadamente, 

300 personas se apreciaba un peso notab le del co lec
ti vo docente, aunque como es habitual también asis

tieron bibliotecarios, ed ito res y otros profesionales 

del medio. 

Lo más destacab le ha s ido la impecable y acerta

da organización tanto en la elección de una ciudad de 

congresos que ofrece sus cómodas dependencias de 

la Uni ve rs idad Inte rnac ional Menéndez Pe layo, 

como en la propuesta de continuidad ininterrumpida 

a lo largo del día, ya que todas las acti vidades (tanto 
la comida y los cafés como la cena de ga la y el espec

táculo de mimo) se real iza ron con la totalidad de los 
asistentes. Ello dotó de uni dad e, incluso, de un alto 

grado de intensidad a l evento, aspecto no siempre 

posible en lugares de menores proporc iones o con 
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otro ritmo de desa rrollo. Pero no só lo el marco fue un 

buen acierto de los organi zadores, ta mbién el comité 

que di señó contenidos de gran actualidad tuvo buen 

tino en su articu lación . A partir de l mágico número 3 

(e l de los tres reyes magos, de los tres bandidos y de 

los tres hijos del rey que sa len en busca de aventuras) 

se nos ofrecieron tres ponencias, tres mesas redondas 
y otras tantas propuestas de las que daremos a conti

nuación una breve noticia. 

Tras el acto de inauguración, intervino el escritor 
Gustavo Martín Garzo, reciente premi o Nacional de 

Literatura Infanti l y Juven il 2004 por Tres cuentos de 
hadas (que, además, ya había sido Premio Nacional 

de Na rrativa hace 10 años). Su ponencia versó sobre 

La literatura COI/lO fascinación, del poder de los 

cuentos que, además de subyuga r a qu ien los escu
cha, son e l vehículo apropiado para conocer cómo 

funcionan los estereotipos. 

A media tarde del día 15, escuchamos, en un envi

diable castellano, a Michéle Petit hablar sobre Con-



jugar lecturas, compartir lecturas, apuntando cómo 
éstas nos construyen, fOljan puentes o ev itan el ex i

li o, ya sea interior o exterior. Aunque su di scurso no 
es nuevo en nuestro país, donde ha pmticipado en 
otras jornadas y se puede encontrar su obra publica
da en la editoria l Fondo de Cultura Económica, sus 
planteamientos siempre abren horizontes a quienes 
en las bibliotecas públi cas o escolares han de acoger 
cada vez a más inmigrantes de diversas proceden

cias. 
Por último, la profesora de la Universidad Autó

noma de Barcelona, Teresa Colomer, explicó con 
paciencia y con ejemplos La herencia de la tradi
ció,,: compartir los libros en vertical, insistiendo en 
la impOltancia que determinados símbolos ti enen en 
la tradición cul tural y, por tanto, en nuestro entendi 

miento lector a l reconocer motivos y patrones lin
güísticos o literarios y cómo e ll o pesa a la hora de 
definir el itinerario lector de cada niño, si no quere
mos que se sientan exclu idos del imaginario colecti
vo. 

Las tres mesas redondas, que se ce lebraron simul
táneamente, ofrecieron puntos de vista complemen
tarios sobre el tema que las defi nía: 

Compartir lecturas en/re iguales, en la que parti
ciparon Isabel Sánchez, de la Biblioteca Munici
pal Torrente Ballester, que narró de manera emo
ti va la implicación de los padres del club de lectu
ra y cómo fueron ampliando su universo lector; 
Víctor Moreno, que trata de potenciar la afición a 
la lectura de sus alumnos ado lescentes; y Diego 
Guti érrez, integrante del equ ipo Peonza, que 
resaltó, como siempre, la impOltancia que tiene 
que los ni¡los compaJtan sus gustos con los com
pañeros, ejerciendo así de mediadores. 
Compartir lecturas entre culturas contó con la 
presencia de Ricardo Gómez, quien escribe sobre 
culturas lejanas y admite que cada vez encuentra 
un auditorio de niños y niñas de procedencias más 
variadas; de Miguel Rodríguez, que no ha permi
tido que las bibliotecas de Fuenlabrada perdieran 
la oportunidad de integrar a los emigrantes árabes 

o polacos que allí viven; y de Santi ago Yubero, 
quien desde el CEP LI ha estudi ado la transmisión 
de valores según los orígenes culturales de los lec
tores que se acercan a los textos. 

Compartir lecturas entre generaciones fue el 
tema que dio lugar a las intervenciones del profe
sor Esteban Ga rcía de Vicu¡la, que narró la expe

ri encia de mediadores de alumnos de la ESO con 
otros menores; Francisco Rincón, que olí·eció una 
línea de reflexión y de actuac iones para crear una 
sociedad lectora; y Juan Madrid, médico conoce
dor del poder de los cuentos, que tan bien sabe 
contar. 
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De los trece laboratorios, vocablo novedoso a 
caba llo entre el taller y el trabajo intelectual que pro
ponían quienes los impartían, so lo fue posible asistir 
a dos porque todavía los cuerpos no se desdoblan, ya 
que eran simul táneos. Próximamente tendremos las 
actas del congreso y en e llas se recogerán las expe
ri encias contadas en los laboratorios para que todos 
los que as istimos podamos conocerlas. Entre otros, 
hablaron: el inagotab le bibliotecario escolar de 
Fraga, Mariano Coronas; Vi llar Arell ano, responsa
ble de la biblioteca Civica n y buena conocedora de 
las lecturas del público juvenil ; e l escritor y profesor 
Antonio Rodríguez Almodóvar siempre indagando 
en los cuentos y sus clasi ficaciones, ahora desde la 
perspectiva de la mu lticulturalidad; Ana M' Nava rre
te que, como docente, ha trabajado amplia y perti 
nentemente los clás icos; Raquel López Royo, que 
lleva muchos años hablando de y real izando selec
ciones bibli ográficas; e l escritor Gonzalo Maure, y 
así hasta trece personas. 

La clausura del día 16 fue amenizada por la actua
ción de un fantástico mimo, Si ro López, con una 
apuesta totalmente lúdica y entretenida. Un buen 
final. ¿O comienzo ta l vez? 

Para próximas ed iciones de esta iniciativa tendre
mos de sugerir una mejora del tiempo atmosfé rico, 
que no acompañó en ningún momento y quizás, a 
riesgo de que la fórmula que aquí ha func ionado se 
desprecie, una menor abundancia de información o 

de personas que la impmtan a la vez, para que sea 
posible llegar a todo. También sería conveniente di s
poner del li stado de as istentes con anterioridad, dado 
que es un encuentro profesional donde interesa reto
mar y afianzar relaciones para continuar con el cono
cimiento y la difusión de la literatura infa ntil y juve
nil en nuestro país, tan necesitada de algo más que de 
buenas intenciones. !ClI 

Luisa Mora 
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El nuevo concepto de libro 
ilustrado 

Hablar del futuro no es tanto un ejercicio de ima
ginación como el resultado de dos cuestiones fund a
mentales: primero, estudiar las trayectorias del pasa
do; y segundo, identificar los 
parámetros del momento 
presente. Predec ir de un a 

forma eficaz implica un aná
lisis acertado sobre las cir
cunstancias de las que se 
parte. No en vano, sobre la 
puerta del Templo de Apolo 
en el oráculo de Delfos esta
ba escrito "Conócete a ti 
mismo" , 

Ponent, están demostrando que el álbum tiene un 
lugar propio, insustituibl e e imprescindible. Así, aun
que todavía hoy su rentabi lidad comercial sea dudo

sa, algunas de las grandes edi

toriales como Anaya o Edevi
ves se replantean actualmente 
su producción en este campo. 

Para esta breve interven
ción, me centraré en la pro

ducción edi torial de libros
álbum para nii\os y jóvenes 
dentro de nuestro ámbito de 
mercado. En mi opinión, la 
importancia de este sopolte 

11. de Martin Jarrie en Los sorprendentes animales 
que salvó el hijo de Noé. Edelvives, 2003 

Por otro lado, se produce 
un considerable aumento de 
propuestas gráficas debido a la 
afluencia de autores que están 
llegando al escenario de la 
literatura infantil y juve nil 
desde campos profesionales 
muy diversos. Esto supone al 
mismo tiempo una abundancia 
y una variedad en los puntos 
de vista, dentro de la cual, por 
supuesto, hay de todo. 

También veo un momento 

como vehículo de propuestas de ilustración innova
doras, es muy superior a las propuestas que nos lle

gan desde otro tipo de publicaciones de ficción, 
como las colecc iones de bolsillo, la historieta, libros
juguete, etcétera. 

Si observamos el resultado de la producción de 
álbumes durante los últimos cinco años, notaremos 
cierto esfuerzo editorial después de una larga tempo
rada en la que parecía que este tipo de libros iba a 
caer en el destielTo comercial para convertirse en un 
producto marginal só lo para entusiastas. La perseve
rancia de algunas pequeñas editoriales como Lóguez, 
Kókinos, o no tan pequellas, rondo de Cultura Eco
nómica o Lumen, y el empuje de otras nuevas, 
Kalandraca , Media Vaca, Ekaré, Edi ciones de 

11. de Roberto Innocenti en El último refugio. FCE, 2003 
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de profundización y descubri
miento de nuevas posibi lidades expresivas para el 
libro-álbum. En parte propiciado por las dos circuns
tancias anteriores, pero también como parte del pro
ceso de madurac ión natural al que la literatura infan
til y juvenil va llegando en este país. Así, el libro
álbum está suponiendo un espacio de mayor libertad 
para experiencias postmodernas que buscan solucio
nes lúdicas y creati vas, en confolmidad con un 
modelo de lector activo y crítico. 

La suma de estos tres fac tores positivos (esfuerzo 
en la producción editoria l, eclosión de propuestas 
gráfi cas y nuevas posibilidades literarias) está propi
ciando una nueva corri ente que puja por entrar en el 
campo de la ilustración infantil y juvenil para cam-

biar los aires. 



Uno de los rasgos de ntro de esta te ndencia es la 

búsqueda de nuevas soluc iones plásticas que irrum

pen en " lo infant il" desde las ex pe ri encias de l a rte 

adul to más innovador. Así, estilos y soportes muy 

di spares reclaman presencia. El eclecticismo técni co 

y temático con vielie a la literatura infa nti l y juve nil 

en campo de pruebas y lugar de reuni ón. 

Además, la pujante presencia de ilustradores está 

susc itando una rev is ión de la func ión de la imagen 

dentro del di scurso narrat ivo. Desde este secto r, los 

autores ofrecemos un nuevo plantea miento: la eman

cipación de la imagen a la hora de asumir los va lores 

tradicionalmente considerados como "li terarios" , Es 
decir: e l aprovechamiento de l contrapunto fre nte al 

texto a la hora de expresar cuestiones como el punto 

de vista, el tratamiento temáti co, e l tíempo narrati vo, 

la coherencia en la sec uenc ia, etcétera ... Como con

secuencia, la ilustración dentro de l libro adquiere 

entidad prop ia apoli ando un di scurso para lelo y una 

segunda lectura. La obra así concebida supone un 

producto de signi ficados en polifo nía y despierta la 

complicidad del lecto r para ex trae r comparaciones y 

deducciones. 

Los arti stas que secundamos este mo vimiento de 

cambi o queremos propic iar un concepto de libro 

acorde con las tendencias plásticas y literarias del 

momento. Este concepto encuentra en el libro-á lbum 

su soporte perfecto y requi ere una amp li ación de los 

reg istros comerc ia les en cuanto a temas, técnicas y 

diseño. Además, nuestro nuevo concepto de ál bum 

se revela contra las recomendaciones por edad y las 

supera aum entando e l núm ero de propuestas aptas 

para disti ntos ni veles de lectura a l mi smo ti empo. 

Como co nsecuencia, la literatura infantil podría 

elevar su horizonte y ofrecer productos 

de "largo recorrido", 

En defini tiva, se rec lama para la lite

ratura in fanti l la depuración de va lores 

comerciales cuantitat ivos en fa vor de 

valores puramente artísticos y cua li

tat ivos. Prev is ib le me nte ve re mos 

como las nuevas propuestas 

traerán de la mano nuevas for
mas de entender y tratar la litera

tura infanti l y juvenil que a su vez 

(ojalá) pedirán nuevas costumbres de 

mercado que permitan larga vida para 

los libros y se basen, por lo tanto, en 

una rentabi lidad cul tura l de largo plazo. 

• 
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11. de Oliveiro Dumas en El señor Korbes y otros cuentos de 
los Grimm. Media Vaca, 2001 

ya trad iciona l a todo lo que es innovación. Según 

están di spuestos los resortes del mercado de literatu

ra infantil en Espa ña podemos preguntarnos: cuando 

la gente no se gasta el dinero en libros ¿cómo renta

bi lizar un tipo de li bro que es caro y " raro"?, ¿cómo 

promoc iona r un libro que no se adecua a los circui

tos escolares? En una di stribu idora , ¿cómo tratar un 

li bro que no ti ene ninguna vocac ión de besl

seller? ¿Q ué puede hacer un librero con los 

libros cuando dejan de se r novedad? No me 

ca be duda de que todas estas preguntas tienen 

sus respuestas y esperemos poder apuntar sobre 

e ll as durante el debate. 

Abu ndando en las cuesti ones comerciales, 

hay que decir que e l momento actual es espe

cia lmente reacio a la introducc ión de 

nuevas tendencias . Según demuestran 

los análi s is publi cados en e l Anuario 

de Li/era/ura In/án /il y Juvenil del 

2004 (SM) estamos viviendo una 

vuelta a los valores trad icionales y 

clásicos . En mi opini ón éste es síntoma 

de un c ierto clima internaciona l de amenaza de 

recesión económ ica de l que no escapan siquie

ra las grandes mu lti naciona les de l libro en 

Europa, y que ya se está viendo que se tra-

duce en Ull recorte de producción y una vuelta 

a los va lores seguros. 

Sin embargo, este avance, tal y como 

están las cosas, 11 0 asp ira tener una gran 

repercusión por el momento; son 

muchas las circunstanc ias que lo 
11. de Ana G. Lartitegui en 
La cesta de la señora Gon
zález. FCE, 2000 

fre nan. La inerc ia de l fenómeno 

comercial plantea una res istencia 

En cuanto a las cuestiones cultural es, nos encon

tramos limi tados por la misma inerc ia, en este 

caso in telectual. A la comú n resistencia por lo 

innovador, hay que sumarl e la situación genera-
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lizada de analfabeti smo grá fi co por parte de la mayo

ría de los profesionales que se relacionan con e l libro 

infantil. Como consecuencia el libro ilustrado es 

abordado s iempre desde e l punto de vista literario. 

Las reseñas en los medios especia li zados no se ocu

pan debidamente de las ilustraciones; de modo que 

s iempre recibimos un concepto plano de la obra ilus

trada, aun cuando se hable de las ilustrac iones. Den

tro del ámbito de la crítica de arte muy pocos se ocu

pan de la ilustración (aún menos de la infantil) por 

considerarse un campo menor en e l que imperan más 

los valores comerciales que otra cosa. En un momen

to experimental como el que hemos descrito, la fun

ción crítica es imprescindible para propiciar la refle

xión y la maduración. Sin embargo, todavía hoy no 

podemos contar con una crítica especiali zada para 

este ámbito literario de doble lenguaj e, imagen y 

palabra . As í las cosas, resulta muy dific il la orienta

ción. 
Por todo lo dicho, pienso que el avance de esta 

tendencia postmoderna dentro del li bro ilustrado 

infantil y juvenil será lento y un tanto tortuoso, pero 

seguro . En un principio más dinámi co dentro de lo 

infantil que en lo juveni l. Traerá de la mano un 

nuevo concepto de libro más ca ro, más selecto, más 

perdurable y por tanto una nueva fo rma de entender 
e l fenómeno de la lectura, más ligado a l ámbito fa mi

li ar que al esco lar, más lúdico y menos académico; y 

un nuevo tipo de lector más espontáneo y menos diri

gido, más intuiti vo y menos inte lectual, más exigen

te y menos vulgar. 

Enti endo que esta visión pueda parecer eliti sta , 
pero nada más lejos de la rea lidad. Creo que simple

mente reivindica que no se co loque a la lectura sobre 
e l plati llo de una balanza ni en un pedesta l, ni sea 

objeto de alguna clase de medi ción, ni sea parte de 

una suma de ci fras. Esta nueva visión es una alterna

ti va necesaria para romper e l momento de estanca

miento al que se ha llegado por aplicar criterios 

comercia les de cantidad a una cuestión tan poco 

mesurable y tan íntima como es el encuentro con la 

lectura y el arte. ¡e¡ 

11. de Antonio Santos en Y con la cebra qué pasó. 
Sinse Ntido, 2000 
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Selección de la autora 

Para introducirse en el doble lenguaje del álbum: 
l. jan Falconcr: Olil'Ü¡ 

Serres, 200 1 
2. Mcm Fax. Vivicnnc Goodman: ¿Qué crees? 

Fondo de CulturJ Económi ca. 1999 
3. K. Mcnsing: Bruno el re=ollgól/ 

Fondo de Cultura Económica, 1993 
4. Antonio Santos: )' COII /(1 cebra qllé pasó 

Sinsc Nt ido, 2000 
5. Alain SCITCS. Martin Jarric: Los sOlprelldemes animales que sa/wj el 

hijo de Noé 
Edelviws. 2003 

Para lect ores que ya son cUllaccs de busca l' solos: 
6. Eva Muggcnlhalcr: El pastor Raúl 

Kalandraca, 2000 
7. Pelcr Sis: Madlellko 

Lumen 200 1 
8. Viviane Schwarz. Joel Stewart: Avel/fllms de 1/110 lIariz 

Lumen 2002 
9. Anlhony Browne: Voces el/ el parqlle 

Fondo de Cultura Económica. [999 
10. Hanna Johanscn, Rolraut Susanne Bemer: El pes 

Lóguez, 1997 
11. L. Comzza. J. GCnlcr, F. Bcnrund. O. Douzou: Tsé-fse 

Fondo de Cultu ra Económica. 2000 
12. '·Inos. Grimlll. Oli vciro Dumas: El sellOr Korbes y afros ellemos 

Mediav<lca,200 1 
13 . Scrgio Lairla, Ana G. Lanitcgui: Ltl carla de la seliora GOllzóle= 

Fondo de Cu ltura Económica, 2000 
14. Anton io Vcntura. Federico Delicado: El trell 

Lógucz. 2000 
15 . Gllbricllc Vinccnt: Un dia, un perro 

Zendrem Zariquicy. 2004 
16. Elisabeth Br.:nn i. Tom Schamp: Como lodo lo que lUIee 

KÓkinos. 2000 
Para leclores expcrtos quc 31111111 los libros ilustrados: 
17. Arnlin Grcdcr: La isla 

Lóguez. 2003 
18. Gloria Fuertes, Sean Muckaqui: Garra de la gllerra 

Mcdiuvaca. 1998 
19. Frnnz KaIKa. Luis Scurati: La meU/molfosis 

Brosquil. 2004 
20. J. Patrick Lewis, Roberto Innoccnti: El último refugio 

Fondo de Cu ltura Económica , 2003 

Ana G. Lartitegui 

Publicado en las actas de I Jornadas Universitarias de 
Literatura Infantil y Juvenil en Aragón. Desde la teoría y la 
creación: aproximación a las nuevas tendencias . Organi
zan: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, 
Campus Huesca; Universidad de Zaragoza, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses y Diputación de Huesca (28,29 y 
30 de abril 2004). 

I 
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Bibliotecas por la convivencia 2004. 
"Con otras familias" 

"Con otras familias" es e l tema bajo el 
que se ce lebró, a lo largo del mes de octu
bre, la cuarta edición del proyecto de 
fomento de la lectura Bibliotecas por la 
Convivencia, en el que partic ipan las 
Bibl iotecas Municipales de la Región y 
Públicas de Distrito de la Comunidad de 
Madrid, bajo la coordinación del Servicio 

Regional de Bibliotecas y del Libro. 
El lema general del proyecto se materia

li za cada año en un tema específico. El esco
gido en 2004, "Con otras fam ili as", respon
de al esfuerzo de las bibliotecas de la Comu
nidad de Madrid por mostrarse como servi

cio públ ico que procura dar respuesta a las 
demandas de la soc iedad actual. Con este 
objetivo la cuarta edición abordó el núcleo 
fami li ar desde una perspectiva diferente a su 
concepción tradicional: fam ilias mu lticu ltu
rales, monoparentales, desestructuradas, 
separadas, con padres homosexuales o con 
hijos adoptados, entre otras modalidades. 

Durante este mes, las bibliotecas partici
pantes celebraron numerosas actividades en 
torno al tema elegido (ex posiciones, cuenta

cuentos, talleres de an imación a la lectura y 
conferencias). Como material de apoyo a la 
campaña, se editaron cuatro guías; una de 

recursos para profesionales y tres publica
ciones bibliográficas destinadas al público 

, 

infa ntil, juveni l y adul to, así como material 
de promoción. 

En esta campaña patticiparon bibliotecas 
de más de 40 municipios, las Bibli otecas 
Públicas de Distrito de la Comunidad de 
Madrid, la Bibl ioteca Regional y personal 
de Un idades del Servicio Regiona l de 
Bibl iotecas y del Libro. En 2004 se han 

incorporado a la campafia las Bibliotecas 
del Ayuntamiento de Madrid, dando mues
tra del afianza miento del proyecto desde 
que iniciara su andadura. 

"Bibliotecas por la Convivencia" nace en 
200 1 por iniciativa de diferentes Bibli otecas 
Municipales de la región con objeto de pro
mover la bib lioteca como espacio de inter
cambio cu ltural y centro de información, 

capaz de adaptarse a los cambios experi
mentados por la sociedad y de fomentar la 
convivencia de personas procedentes de di s
tintas cu lturas. Desde entonces, el proyecto 
no ha dejado de crecer, incrementando el 
grado de participación y ampliando el mate
rial de apoyo y las actividades celebradas en 
torno al tema elegido cada aiio: " Integra
ción" en 200 1, "Otras culturas" en 2002 y 
"Hacia la paz" en 2003. ~ 

l Q,http://www.madrid.or9/bPcm 

Alvaro Pombo gana el V Premio 
Periodístico sobre Lectura de la FGSR 

Alvaro Pombo ha sido el ganador de la 

quinta edición del Premio para artícu los de 
creación sobre la impOltancia de la Lectura, 
dotado con 12.000 euros pa ra el autor del 
artículo y una escultura de Alberto Corazón 
para el medio de comunicac ión que lo 
publ icó, en este caso el sup lemento El Cul
tural del diario El Mundo. 

El ga lardón otorgado por la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez tiene como obje-

tivo estimular trabajos de reflexión y crea
ción sobre la importancia de la lectura y el 

desan'o llo de l hábito lector. ~ 

FGSR 
Paseo de Eduardo Dato, 21 
28010 Madrid 
~917 002 840 
11\917 002 858 
C:1!Jfgsr.madrid@fundaciongsr.es 
Q.http://www.fundaciongsr.es 
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Vicente Mui'io7. PucHes 

El arca 
y yo 
tluSU':If:ioncs 
de Elma Odriowl:t 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144. 2004 

-El Ogro Nes. Una experiencia de 
animación a la lectura en La Rioja 

El profesor y escritor Anton io de 

Ben ito (cuya primera obra MI/sicuen/os 

va ya por la tercera edición) presenta 

ahora El Ogro Ñes. Se trata de otro libro 

infantil , diri gido a niiios de enh·e 8-11 

años, en torno al que se ha desarrollado 

una campaña de animación a la lectura 

en La Rioja. 

De inicio a fin ha sido una ini ciativa 
personal del mi smo Beni to que ha repar-

tido grati s los libros (cuya edi ción ha 

patrocinado un centro comercial y en la 
que tamb ién ha co laborado el Ayunta

miento de LogrOlio) en los colegios 

donde se hace la actividad de animación. 

Según el autor ha s ido una experienc ia 

novedosa, acerca r el fútbol a los peques 

desde los li bros. ¡e¡ 

I sDadebenito@reterioja.net 

Fallado el I Premio Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 

El escritor va lenciano Vicente MlIIioz 

Pue ll es con su obra El arca y yo ha sido 

e l ganador de la primera edi ción de este 

Premio que convocaron Grupo Anaya y 

Ámbito Cultural (E l Corte Inglés) . Basa

do en el mito biblico de "El Arca de 

Noé" e ilustrado magistra lmente por 

un poco mágico" . El escritor Xavier P. 

Docampo, que también estu vo en esa 

presentac ión y fue mi embro del jurado 

e lector, manifestó que le encantó la hi s

toria pues "se da voz a los que no tienen 

voz en la vida", además agradec ió la 

posibilidad que se les o frece a los chi cos 

Elena Odriozola, este libro se ha integra- de conocer el epi sod io del "Danubio 
do en la co lección Sopa de Libros de la Un iversal" de l que no han oido hab lar. 

Editorial Al13ya. Por su lado e l editor de Anaya, Anton io 

La elección de este titu lo corri ó a 

cargo de expertos en LIJ asi como de l 

escrutini o realizado por los alu mnos de 

diez co legios de varias loca lidades espa-

1iolas. 

En la presentac ión de l libro el autor, 

" hombre de pocas palabras" dij o que "es 

una obra con intenc ión eco lógica, pues 
pensar en el momento en que se intentó 

sa lvar a las especies ante otras cosas - la 

hi storia biblica que protagoni zó Noé- es 

Ventura, ca li ficó este trabajo como un 

ejerc ic io de esti lo en el que se " prima 

contar la hi storia por encima de otros 
va lores o motivaciones ta l como se viene 

hac iendo aho ra en~ L1J". 

Grupo Anaya 
el Juan Ignacio Luca de Tena, 15 
28027 Madrid 
"'913 938 789 
,Q,917 426 631 

La aventura de leer 
http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_063.htm 

"La cultura da luga r a cambios de acti
tud en las personas necesarios para 

garanti zar la paz y e l desa rrollo de los 

pueblos", explicaba Federi co Ma yo r 

36 

Zaragoza en uno de los informes mun
diales sobre la Cultura. En el mundo, son 

hoy más de 880 millones de analfabetos. 
La mayo ría viven en paí ses empobrec i-
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dos del Sur. Los paises miembros de la 
OCDE consiguen casi el 100% en las tasas 

de alfabetismo y esco larización. 
Los países de América del Sur han hecho 

grandes esfuerzos en cuestiones de educa

ción con campai'ias para alfabetizar a la 
pob lac ión. No obstante, aún existen 43 

millones de ana lfabetos en la zona. Este 
JJ I j • 

número, todavía demasiado alto, correspon-

de a los mayores de 24 años, las comunida

des indígenas y los núcleos n\argina les 

urbanos y rurales, lo que pone de manifies

to las desigualdades en el acceso a la educa

ción y las oportunidades de desarrollo per
sonal. 

A todo ello hay que añadir la fa lta de 

interés por la lectura. Son muchos los que se 

lamentan que "cada día se lee menos". A los 

libros les han sa lido competidores: vídeo

juegos, computado res, te levisión ... Sin 

embargo, no es simple percepción. En Uru

guay, por ejemplo, el 65% de la población 
dijo no haber leido ningún libro en el últ imo 

año, según un estudio rea lizado por la 

Cámara del Libro de este país. Las c ifras 

hablan por sí solas. 

En América Latina se editaron el al10 

pasado cerca de 50.500 titulas frente a los 
más de 63.000 que se ed itaron en España. 

La gente no lee y la producción es casi en su 

totalidad extranj era, en su mayoría españo

la. La consecuenc ia es que en el 60% de esta 

región no hay librerías. En México, con una 
población de más de 100 millones de hab i

tantes, hay menos de 400 establecim ientos. 

"En tan sólo siete años han desaparecido 
100 librerías en nuestro pais", expl ica uno 

de los editores mejicanos más impol1antes, 
Porfirio Romo. 

Los gobiernos latinoamericanos se han 

puesto a trabajar para incentivar la lectura 

entre sus ciudadanos. Así, el 2005, se cele

brará el Año Iberoameri cano de la Lectura, 
con un ambicioso plan de fomento de la lec

tura entre niños, jóvenes y ad ultos, conoci
do como "llimita". Se trata de un compro
miso a largo plazo entre administraciones, 
sociedades y editoriales, pues sus activida

des no só lo se limitan al año 2005. La lectu
ra y la escritu ra son instrumentos de inclu

sión soc ia l y de desarrollo de las comunida

des, por lo tanto un elemento funda mental 

para el avance de estos países. 
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El plan cuenta con diez líneas de actua

ción: convertir y fomentar la lectura y la 

esc ritura en un tema de política púb lica; 
rea li zar acc iones ori entadas a crear CO Il 

ciencia del va lor socia l de la lectu ra y la 

escritura; forta lecer y desarrollar las 
bibliotecas públicas y escolares; fomentar 

la lectura en los centros docentes; renovar 

la pedagogía de la lectura; conqu istar nue

vos espacios para la lectura; mejo rar el 

acceso a los libros, como el fomento de 

ediciones de bajo coste; vincu lar al sector 

privado con campañas publicitarias institu

cionales o estrategias de promoción de la 
lectura; fo rta lecer la cadena de creac ión, 

producción y comerciali zac ión de los 

libros; y desarro ll ar y divulgar las investi

gaciones e iniciativas relacionadas con la 

lectura y la escritura. 

Esta iniciativa trata de incorporar la 

lectura en la vida de los c iudadanos. 
Hacer de los libros productos atractivos a 

precios razonables para que el acceso sea 

senci 110. A pesar de que los precios han 

disminuido bastante gracias a que los cos
tes de producción son hoy más bajos, el 

libro sigue siendo un bien escaso en 

amp li as zonas de Latinoamérica. Ésta es 

la experiencia de organi zac iones que, 

como So lidari os para el Desarrollo, llevan 

a cabo proyectos educativos en América 
del Sur y Centroamérica. 

Desde 1998 esta ONG ha enviado más de 

400.000 libros de literatura uni versal , juve

nil e infantil y de divulgación a centros 

escolares y de ensel1anza superioTI para la 
creac ión de bibliotecas. 

La lectura es una herramienta impol1ante 

para la instrucción y la consecución de 
conoc imientos. Los gob iernos a través de 

los sistemas educativos y de actividades que 

fomenten la lectura tienen un amplio cami

no que recorrer, si n embargo, no hay que 
o lvidar que el primer espacio de adqui sición 

de va lores es el hogar. Así, la tarea comien
za en casa. Los padres tienen que leer cuen
tos a sus hijos e involucrarles en la aventu
ra de la leer. 

Ana Munoz 

Tomado de: 
Q http://www.lainsignia.org/2004/julio/cul_063.htm y 
pUblicado originalmente en ces 
Q http://www.ucm.eslinfo/solidarios/ccs/inicio.htm 
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Web para el fomento de la lectura 
entre la infancia sorda 

El pasado 27 de septiembre se presentó 

en la sede de la Fundac ión CNSE para la 

Supresión de las Barreras de Comunicación 

el portal "Signos que Cuentan, Cuentos que 

Signa n" (http: //www Jundacioncnse.org/lectu ra) . 

Se trata de una inic iati va que tiene por obje

to fomentar la lectura y promover e l interés 

por la literatura entre la infanci a sorda, un 

colecti vo que tradic ionalmente ha estado 
apartado de los ámbitos culturales. As imis

mo el proyecto tiene como finalidad planifi

car y desarrollar actividades que incentiven 

la lectura en las niñas y niños sordos, par

tiendo de investigaciones que señalan que 

las personas sordas encuentran en el texto 

escrito el medio más efi caz para recibir 

información. 

Los profesiona les de la cultura y la edu

cac ión encontrarán en la web una herra
mi enta de gran utilidad para la e laboración 

de estrateg ias que promocionen la 

lectura entre este co lecti vo. ~ 

~ ¡ác:ión ':J.er favoohr.s J:jelr~a. Awda .. 
'" _ ~ _ ¡;) '!2 r;\ >ti ru \f,,\ - ~ ¡;;¡j - ® 
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Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

La Red de Bibliotecas M unicipales de 

Salamanca ha dedi cado su guía de lectura 

del mes de octubre a la luna. Titulada Luná

ticos e ilustrada con los prec iosos dibuj os de 

lan Beck, esta publicación recoge multitud 

de titu las en los que e l astro es protagoni sta. 

Las recomendaciones se han unido en di s

tintos grupos de edad: "de 4 a 6 años", "de 

7 a 9 años", "de 10 a 12 aiios" y "de 13 a 15 

años". Además la guía inc luye poemas, 

fragmentos, rimas, etcétera, sobre e l 

plateado satélite. 

Red de Bibliotecas Municipales de 
Salamanca 
Paseo de los Olivos, 10-22 
37005 Salamanca 
'ii'923 282 069 
¿;¡923 282 835 

Las Bibliotecas Públicas de Misla

ta (Va lenc ia) han edi tado un a guia de 
lectura dedi cada al ganador del Premio 
Juan Rulfo 2004, el escritor Juan Goyti

solo. En este caso, además de una breve 

biografia del autor catalán. hennano de 

esc ritores, se ha introducido un li stado 
de todos los títul os de l autor que se 
encuentran en dichas bibliotecas. 
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JUAN GOYTISOLO 
I'REI'IJlO.JUAN RULFO DEL 2004 
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Biblioteca Central de Mislata 
Plaza 9 de octubre, sIn 
46920 Mislata - Valencia 
li963 990 270 

El Servicio de Orientación de Lectura 

(S.O.L) es e l espacio de In ternet (www. 
soJ.e.com) que desarro ll a la Fundación Ger

mán Sánchez Ruipérez a ini ciati va de la 

Federación de Gremios de Editores de Espa

iia. Algunas de las recomendac iones de lec

tura que se hacen en el po rtal han sa ltado de 

la web al pape l y se materi al izan en e l Bole

tín SOL. Éste está estructurado a semejanza 
del siti o web: lecturas infantiles y juveniles 

recomendadas, sugerencias para famil ias y 
recursos para profesionales. En abri l apa re

c ió el primer bo letín, pero prometen suces i

vas edic iones. 

FGSR 
Paseo de Eduardo Dato, 21 
28010 Madrid 
li917 002 840 
~917 002 858 

La Bíblioteca Pública Bartolomé J . 
Ga llardo de Badajoz ha publicado el primer 

nCllnero de l Boletín Vitela. Se trata de un 
" modesto med io de cultura" - tal y como lo 

define Feliciano Correa , di rector de la 

bib li oteca- que se distri buye entre los usua

rios de l cen tro bibl iotecario. En este ejem

plar se ha inclu ido un artícu lo sobre la 

biblioteca con datos obtenidos a pa rtir de un 

estudio rea li zado entre los usuari os, una 

relación de noticias relacionadas con la li te
ratura y las bibliotecas, un listado de nove

dades bibliográficas, una notic ia sobre los 

actos del Día de l Libro, una entrevista al 

escritor Jesús Sánchez Ada li d, elcétera. 

Desde aquí deseamos sa lud y larga vida a 
esta nueva rev ista bibliotecaria. 

Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo 
Avda. de Europa, 2 
06004 Badajoz 
li924 238 604 
¿;¡,924 207 051 
etJbpba@olmo.pntic.mec.es 

El Club Kirico (un c lub de li breros de 

UJ asociados a la Confederac ión Espaiio la 

de Gremios y Asociac iones de Libreros que 
pretende " mediar" adecuadamente entre las 

novedades bibl iográfi cas y los comprado
res/lectores) nos ha enviado a la redacción 
las seis guí as existentes en las 65 librerías 

que representa y cuyo fin último es ofrecer 
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libros de ca lidad a sus clientes más peq ue

ños. Son unas guías fantásticas dedicadas a 
un tema monográfico y en las que, j unto a 

los datos bibliográ fi cos de los li bros, se 

incluye una reseña sobre los mi smos. Amor, 

Aventura, Fantasía , Risa, Cotidianidad y 

Miedo dosi fi cados en magn íficos títu los 

para di stintos grupos de edades comprendi

das entre los 3 y los 12 años. Los libreros de 

LlJ , con este trabajo reali zado desde A 

Mano Cul tura, tienen ahora algo menos difi

c il la tarea de recomendar lecturas a los más 

pequeiios con cierto éx ito. 

A mano cultura 
CI Lucero, 7 
37001 Salamanca 
li923 280 549 
ti923 215 400 
¡:iJamano@amanocultura.com 

El Servicio Regional de Bibliotecas y 

del Libro de la Comunidad de Madrid ha 

edi tado el catá logo de la XIX Muestra del 

Libro Infantil y Ju venil. En esta publicac ión 

aparecen reseñados por los bibli otecarios de 

la prov incia madri lelia los 502 documentos 

que en e l año 2004 form aron parte de esta 

muestra que acerca novedades de Literatura 

Infantil y Juven il a los munic ipios de la 
Región. Se han recog ido libros de todos los 

géneros (á lbum, cómic, libro in fo rmativo, 

libro-juego, na rrativa, poesía, teatro, músi

ca) y pa ra todos los grupos de edad (pa ra los 

más pequeños, a par!"ir de seis años, a paltir 

de nueve años, a parti r de doce aiios y para 
jóvenes). 

Comunidad Autónoma de Madrid 
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro 
Paseo de la Castellana, 101 
28046 Madrid 

X¡X Ml.Le.\Ho. 
d.el libro 

tnfo.n1:. i l H J l.L ven i l 
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Canon por préstamo 
bibliotecario 
La mata sigue dando 

autores y editores 

Mercedes R. Calzado publ icaba en la rev ista Deli
bros, el pasado octubre, un reportaj e sobre e l canon 

por préstamo en bibliotecas ( 1 l. Entresacamos unos 

párrafos que hacen referencia a la postura de los 

autores: "Delibros ha co nsultado co n varios auto res 
y ninguno hasta el momento se ha manifestado a 
fa vor de la directiva comunitaria. As í, Arturo Pérez 

Reverte, escritor y académico de la lengua , aunque 

aseguraba desconocer en profundidad la ley, dice 

que " me parece mal que se cobre cua lquier canon en 

las bibli otecas" sin contestar s i estaría de acuerdo o 

no con aceptar la remunerac ión a la que le ob li ga la 
Uni ón Europea. 

Por su palie, Eugen ia Rico, fina lista de l premio 

Primavera de Novela de Espasa, se re fi ere "a l défi cit 

de lectores que ti ene España y lo que tenemos que 

hacer es animar a la lectura y no poner im ped imen

tos. No creo que sea una buena idea porque va con

tra e l lector que no tiene demas iados rec ursos . Si ese 
canon se apli cara para promover la lectura podría 

apoya rlo". 
Finalmente, el premio Nobel de Litera tu ra José 

Sara mago sigue suscri biendo su oposic ión frontal a 

la aplicac ión en nuestro pais de la ley europea y su 

mujer y traductora, Pilar del Río, va más a ll á al con

fesar que le parece " horroroso, es inc re íbl e, es una 

masturbación , ¿no tenían nada más de lo que habl ar? 
Yo creo que qui eren que la gente no lea, pido la insu
misión" . 

También la rev ista Ladinalllo se acercó al tema 

de l canon por préstamo en biblioteca con un amplio 
reportaje (2) de Carolina de l Olmo. Aqu i tampoco, 

vaya po r dios, apareció ningún autor para conva li dar 

con sus manifestaciones la presunta defensa que de 
sus derec hos hacen sus muy presun tos intermedia

rios: CEDRO y otras soc iedades de gestión de dere
chos de autor. Más bien, al contrario. Autores y edi
tores se despacharon a gusto. El nove li sta Félix 

Romeo: " los autores deben cobrar cada ejemplar de 

su libro una única vez. El derecho de autor está per

fectamente sa lvagua rdado en la comp ra de cada 

ejemplar por pa lie de las bib li otecas". Para Juan 

Barja (ed itori a l Abada), e l canon es " una aberra

c ión. El principa l deseo y el principal derec ho de un 
escri tor es ser leído. No digo que e l autor no deba 

cobrar - desde luego, mejor que el dinero sea para él 
que para el li brero o e l editor- pero la remunerac ión 

es un criterio obsceno, algo completamente aj eno al 

proceso creativo y comunicati vo. Y, como editor, 

ta mpoco creo que ese canon nos beneficie en nada. 

La compra de libros por parte de las bib liotecas 

"Aquí tampoco, vaya por dios, apareció ningún 

autor para convalidar con sus manifestaciones 

la presunta defensa que de sus derechos hace 

CEDRO" 

Reunión de la plataforma contra el Préstamo de Pago y el Defensor del 
Menor de la CAM 
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Una compañera entrega marcapáginas de la causa frente al MCU 

españolas ya es misérrima, restri ngirla aún más sería 
desastroso. D ismi nuiría la venta de li bros y serían los 

criterios de mercado los que de limitarían cuantitati 

vamente qué libros se venden, con la consiguiente 
pérdida de oportunidades para las apuestas más 
arriesgadas". Constantino Bértolo (editorial Caball o 

de Troya) aporta otros argumentos para rechazar el 

canon: "Las editoria les ut ilizan para su producción de 

libros un fondo de patrimonio común, la lengua, y 

por lo tanto es de j usticia económica que devuelvan 

parte de ese recu rso público que uti lizan y explotan, 
yeso por no mencionar los libros ' libres' de derechos 

que son ya de do mi nio público y que los editores edi

tan sin tener que pagar roya lt ies". Javier Azpeitia, 
subdirector de la editorial Lengua de Trapo, noveli s

ta y firmemente opuesto al establecimiento de un 

canon por préstamo bibli oteca ri o (3), cree imprescin
dib le que las bibliotecas estén bien surtidas, "cosa 

que no ocurre en este momento. Y la razón funda

menta l es la falta de presup uesto. Si, del poco que 
hay, se desvía parte pa ra dárselo a sociedades de ges
t ión que luego se lo hagan llegar a los autores, esta

mos perdidos. Hay que recordar que en nuestro país 
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la mitad de la pob lación jura que no ha leído un libro 

y que no lo hará nunca" . 

derecho de préstamo en Reino 
Unido: 25 años 

El Bulletin des Biblioth¿ques de France también 

muy recientemente ha publicado, a modo de balance, 

un documentado articu lo sobre la apl icación de l dere

cho de préstamo públ ico en las bibliotecas británicas, 

desde hace 25 años. Todos los días se aprende algo 

pero con este artícu lo se aprende mucho. Por ejem

plo, que el 67% de los casi 20.000 autores británicos 

que rec iben una remuneración por el préstamo de sus 

li bros en bibliotecas, reciben menos ele 25.000 pese
tas a l ajio, 2.000 pesetas al mes, dos cañas a la sema

na. También se aprende que en 1993 las bibl iotecas 

públ icas británicas presta ron 563 millones de libros 

(unos 20 millones las espallolas) y d iez años después 
só lo 406 millones: un descenso del 27%. ¿Razones?: 
"Esta tendencia ha sido una característica constante 

en estos veinte últimos años. Los bibli otecarios han 

intentado ex pli car este declive por un ciell0 número 

de factores. La baja de los presupuestos para adquis i

ciones en las bibl iotecas ciella mente es un facto r y ha 

provocado una caída cons iderable de nuevos títu los 
en las estanterías. La reducc ión de las horas ele aper

tura, al igual que el cierre de algunas secciones, tie

nen igua lmente un efecto peljudicia l. También e l 

públ ico ha cambiado y el número cada vez mayor de 
entreten imiento en la te lev isión, así como el desarro

llo de Internet, hacen que la lectura sea una práctica 

mucho menos extendida . Aunque el actual gobierno 

haya tomado medidas para promover las bibliotecas 

públ icas, desgrac iadamente hay que reconocer que, 

só lo en estos últ imos diez años, e l préstamo de libros 
en Gran Bretaña ha di sminuido en más de 155 mi ll o

nes" (4). 

"El 67% de los autores británicos que reciben 

una remuneración por el préstamo de sus libros 
en bibliotecas, reciben menos de 25.000 

pesetas al año. A su vez, en 1993 las 
bibliotecas públicas británicas prestaron 563 

millones de libros y en 2003 sólo 406 millones" 

Buen negoc io el de los británicos, ¿verdad? En 
estos 25 años reparten 77 millones de libras (unos 

18.000 millones de pesetas) entre los autores cuyos 
libros han sido prestados en bibliotecas, automática

mente desc iende el presupuesto para nuevas adq ui si
ciones y servicios bibliotecarios, y se provoca que 



sólo en di ez años disminuya n los préstamos de las 
bibliotecas públicas en más de 155 millones. Todo 

un modelo a imi tar. 

día de la biblioteca 

Desde hace algunos años se celebra, de manera 
bastante tibia, e l Día de la Biblioteca cada 24 de 

octubre. Este aiio era domingo y a l día siguiente, en 

Madrid, se celebró bajo una intensa lluvia. Fue un 

día radiante, que comenzó con la pub licac ión de una 
carta al director de El País titulada " Día de la Biblio

teca", firmada por Blanco Calvo, 19 bibliotecarios y, 
agárrense, 237. 150 firmas de usuarios de bibliotecas 

de toda España. Su texto es el de la Carta al D~len

sor del Pueblo de los usuarios de las bibliotecas, 
redactado por Mar Lozano, usuaria de biblioteca y 

poeta, por cielto, premio Adona is. 
A las 1I de la mañana en un lluvioso Mad rid , un 

grupo de bibliotecarias cargó con cajas atestadas de 

firmas hasta el lugar de registro del Defensor del 
Pueblo, paseo de Eduardo Dato 3 l . Horas después el 

gabinete de prensa del Defensor de l Pueblo emitía 

una nota (véase anexo en p. 46). Pero el milagro ya 

se había producido: los servi cios informativos de 

Televisión Española mostraron su interés por la 

entrega de las firmas de los c iudadanos enviando 

cámara y reportero. Ese día los noticiarios de las dos 

cadenas de TVE, tarde y noche, informaron de la 

entrega de más de 200.000 firmas de usuarios en 

desacuerdo con la aplicación de un canon por los 
préstamos en biblioteca. 

"Los servicios informativos de Televisión 

Española mostraron su interés por la entrega de 

las firmas de los ciudadanos al Defensor del 

Pueblo enviando cámara y reportero" 

Seguía la lluvia y un grupo de bibl iotecarias, 

algún escritor, algún editor, alguna librera, se moja
ban a las 12 del dia ante la puerta del Ministerio de 

Cultura, encadenados, con pancartas y todo, para 

ped ir, solicitar, suplicar, rogar una cita en la que la 
mini stra de Cultura info rmase de la postura del 

gobierno español ante los requerimientos de la 

Comisión Europea. De la ministra nada se supo, pero 
sí de su gab inete de prensa que rápidamente sacaba 

una nota clarificatoria de la posición del Mjnisterio 

(véase anexo en p. 45). Que esta necesidad de clari

fi cación no era una neura más de un amplio grupo de 
bibliotecarios queda patente en que rápidamente los 
periódicos de tirada nacional la recogieron: El 
Mundo ("El Gob ierno desoye a la Comisión Europea 

El premio Nobel de literatura y Franca Rame fir
mando la carta abierta de los autores por el 
préstamo gratuito en bibliotecas 

y se ni ega a aplicar el canon por préstamo en bib li o
tecas públicas"), La Razón ("Cultura opta por no 

cobrar en bibliotecas públicas en contra de una direc

tiva europea") , El País ("Cultma defi ende no apli car 

el canon por préstamos en bibliotecas"). También el 

programa El ojo crítico de Radi o Nacional dedicó un 

amplio reportaje al igual que otros periódicos de 
Asturias, Granada, NavaITa, Cast illa y León ... 

una de firmas 

(Dedi cado a los 8 vec inos de Casas de Benítez, 

Cuenca, que firmaron en su Bibli oteca Públi ca 

Mu ni ci pal , a los I I de Fitero (Navarra) y Romeral 
(Toledo) que ta mbién lo hicieron , a los 12 de Sora

luze (G ui púzcoa) y Za ldibar (V izcaya), a los 14 que 

también lo hic ieron en la ni eb la de Morón de la 

Frontera, en Soria). 

45 Bibl iotecas Públicas del Estado, más de 350 

Bibliotecas Públicas Municipales y las bibliotecas de 
II uni ve rsidades ofrecie ron a sus usuarios la posib i

lidad de firmar la Carta al Defensor del Pueblo de 
los usuarios de las bibliotecas. 2 10.509 ciudadanos 

adu ltos lo hicieron, al igua l que 26.293 menores 

"Las ciudades que más firmas aportaron fueron 

Madrid, A Coruña, Salamanca, Granada y 
Valladolid y también destacaron Avilés, 

Móstoles, Alcobendas, Gandía, Leganés, 

Arucas, Aranda de Duero, Dos Hermanas ... " 

PROFESiÓN 
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Representantes del mundo del libro y las bibliotecas encadenados 
frente al MCU 

tos novedosos de lo que han supuesto estos diez 
meses de campaiia contra el canon: primero, una 

categoría profes ional fragmen tada, institucional y 

geográ fi camente, laboralmente dividida en una gran 
cantidad de situaciones y condiciones diversas, que 

ha encontrado un momento álg ido de cohesión y uni 

dad interna en torno a razones fundamenta les de la 

profesión y tamb ién que "es la primera vez que de 

manera pública , fi sica, emerge un lazo fuerte de uni 

dad , diría de co nsubstancial idad, entre biblioteca ri os 

y lectores"; segundo, el eco que la campaiia ha teni
do en la opinión púb lica, en rev istas, periódicos, tele

visiones, rompiendo la larga trad ición de opacidad e 

invisibilidad mediática de la bibli oteca en los pa íses 

del sur de Europa; en tercer lugar, una novedad meto

dológica, él diferencia de otras ocas iones la campaña 
,-----------------, ha trabajado en dos direcciones: 

(datos muy aprox imados). 
Mad rid , Castil la y León , Andalu

cía, Castilla-La Mancha y Astu

ria s son, por este orden, las 
comunidades en donde más ciu

dada nos firmaron. Donde 

menos: Cantabr ia, La Rioja, 

Cata luña y Extremadura . 

Las c iudades que más fi rmas 

aporta ron fueron Mad rid , A 

Coruiia, Sa lamanca, Gra nada y 
Va ll ado lid y también destacaron 
A vi lés, Móstoles, Alcobendas, 

Ganclía, Leganés, Arucas, Aran
da de Duero, Dos Hermanas ... 

Las bibl iotecas universitarias 

que más firmas consigu ieron fueron las de Madrid, 
Las Palmas de Gran Canaria y Murcia. 

y a lgo bien significat ivo: la Asociación de Escri

tores Extremeños aportó 352 firmas. ¿Pero no habia 

unas personas abnegadas, las de CEDRO, que ve la n

do por los derechos de los autores querían impulsar 

un canon por el préstamo de sus libros en bibli otecas? 

contra el canon en Roma 

El viernes 29 de ocnlb re los 25 jefes de Estado y 

de Gobierno de la Unión Europea firmaron el texto 
de la primera Consti tución Europea en el Capi to li o 

romano. La víspera, un grupo de bibliotecarios fran

ceses, portugueses, españoles e ita lianos se reuni ó en 

Roma, en el marco de la asa mblea anua l de la Asso
c iazione Ital iata na Bibliotec he (A IB ), para debatir 
sobre La campa¡ja europea cOl/tra el prés tamo de 

pago: balallce v relallzalllielllo (más bonito en ita lia
no: bilallci e rilallci). 

Luca Ferrieri (entrevistado en este mismo núme

ro), para en marca r e l debate, subrayó algu nos aspec-
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hacia arriba , con acc iones de 

lobbyng llevadas a cabo por las 

asociaciones pro fesio nales (pero 
también por numerosos bib l ioteca

rios que han contactado con con

ceja les y a lca ldes, diputad os 

regionales, co ngres istas .. . ), y 

hacia abajo, con una vasta acc ión 
de sensibil ización de bibl ioteca

rios y usuarios; por LJi timo, la 
transnac iona lidad y transversa li
dad de la movili zación: bib li oteca

ri os de tres paí ses se han moviliza

do, si no al unísono (lo que sería 

s igno de una especie de obedien-

cia a un mando superi or y ex terno, 

que no ex iste), sí de manera convergente, con una 

amplia arti culac ión de posic iones, y con una firme y 
uni taria convicción. 

Pero e l inte ligente Luca Ferrieri no podía queda r

se só lo en las notas positivas si de re lanza r la campa

ña se trata. El ba lance ha de ser sin piedad y lo más 

autocrítico pos ibl e. Para e llo ade lantó algunos e le

mentos: la ca mpaña ha tenido una erradicación muy 

desigua l, desbalanceada geográficamente, y a lgunas 

de las moda lidades de luc ha e legidas probablemente 

no ha n conseg1.l ido optimizar la capacidad de los 
bibliotecarios de expresarse y de hacerse socialmen

te presentes. Algunos bibliotecarios italianos sentían 

una espec ie de molestia por modal idades de acc ión 

ta n trad icionales como la recogida de "firmas, dema

siado lighl, demasiado delegadora. Pero también se 
descubría que para otros bib liotecari os la recogida de 
firmas era algo Illuy heavy, como un conato de rebe

li ón ante la in stituc ión de tutela. Y había los bibl iote
carios de l mito de la neutralidad. 

También seña ló que en el mundi ll o de l li bro ita
liano la ca mpaña pasó quasi in sordina: pocos edito-



Otro momento de la cadena frente al MCU 

res dijeron esta boca es mía, el gobierno optó por un 

inmovili smo jurídico y po lítico y, en general, se pasó 

sobre el tema como cuando se va pi sando huevos. 

Los bibliotecari os italianos están recogiendo la firm a 

de autores (el primero en firmar, el prem io Nobel de 

Litera tura, Dario Fo), en esas fechas l levaban una 

cuarentena. En fin ) muchas cosas in teresantes dijo 

Ferri eri , pero ya no hay más espacio. 

Gilles Eboli , di rector de la Biblioteca Munic ipal 

de Aix-en-Provence y presidente de la A sociación de 

Bibliotecari os Franceses (www.abf.asso.fr). presentó 

un paisaj e que parecía el de Transi lvan ia y sus con

des. En Francia, desde elide agosto de 2003, es 

efecti va la ley de derecho de préstamo en bib lioteca. 

El Estado francés, a partir de ese día, paga 12 mi llo

nes de euros anuales para que los socios de las 

bibl iotecas puedan tomar libros en préstamo. El pre

supuesto para adquisiciones de las bibliotecas fran

cesas ya ha disminuido (5), en promedio, 10%. 

Para documentar nuestro optimismo el co lega 

fi'ancés nos seiialó la movida en la que están ahori ti 

ta: la Directi va europea sobre determinados aspectos 

del derecho de autor y los derechos conexos en la 

sociedad de la in formación, dicho a lo simple, los 

derechos de autor en Internet. L os bibl iotecari os 

franceses ante tal provocación se han ali ado en la 

lnterasoc iac ión bi b 1 iotecar i os-documen ta 1 i stas-

archi veros, agrupando a ocho asociac iones, lIll OS 

12.000 asociados. T ej en relaciones con asoc iaciones 

de consumidores, representantes políti cos, grupos a 

favor de programas informáticos libres . La ln teraso

c iac ión no ve lejos un panorama bib liotecario l leno 

de estanterías vacías, enl aces hipertexto desvincula-

dos, libros baj o canon. Solicitan cinco excepciones 
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Nota del gabinete de prensa del Ministerio de Cultura 

El Ministerio de Cultura defiende la no 
aplicación del canon de lectura en 
bibliotecas públicas 

25-0 ctubre-2004. El conocido como canon por préstamo 
bibliotecario obedece a un mandato europeo contenido en la direc
tiva 92/100/CEE de 19 de noviembre. El Estado español reguló 
esta materia en la vigente Ley de la Propiedad Intelectual estable
ciendo una serie de excepciones entre las que destaca el que 
todas las bibliotecas públicas y aquellas de uso público depen
dientes de organizaciones sin ánimo de lucro estén exentas de 
dicho pago. 

La Comisión Europea viene entendiendo que una excepción tan 
amplia desvirtúa el mandato de la directiva por lo que urge a Espa
ña y a otros países comunitarios que aún no han implantado el 
canon. 

España, por su parte. viene defendiendo que ha efectuado una 
correcta transposición de la directiva por entender que la situación 
bibliotecaria de nuestro país arrastra un déficit importante respec
to a otros miembros de la UE que sí han implantado el canon, y por 
considerar que este gravamen frenaría las polít icas de desarrollo en 
marcha para equiparar el sistema bibliotecario español a la media 
europea. La última alegación en este sent ido fue presentada por el 
Gobierno español a la Comisión Europea el pasado mes de sep
tiembre. 

"A la vista de las alegaciones, la Comisión Europea 
podrá optar por demandar a España ante el Tribunal de 
Luxemburgo, o bien darse por satisfecha con la postura 

española. 
En el primer supuesto, el Ministerio de Cultura mantendrá 

firme su postura ante el Tribunal Europeo de Justicia" 

A la vista de las alegaciones, la Comisión Europea podrá optar 
por demandar a España ante el Tribunal de Luxemburgo, o bien 
darse por satisfecha con la postura española . 

En el primer supuesto, el Ministerio de Cultura mantendrá firme 
su postura ante el Tribunal Europeo de Justicia. Únicamente, y tras 
una sentencia desfavorable, sería preciso modificar el marco jurídi
co actual en el sentido de introducir el pago por préstamo bibliote
cario, por mandato ineludib le de la justicia europea. 

Finalmente, en la hipótesis de que el Estado español se viera 
obligado a aplicar el canon , el Ministerio de Cultura t iene la volun
tad de buscar fórmulas que impidan que en ningún caso repercu
ta en los usuarios de las bibliotecas, como ha manifestado reitera
damente la ministra de Cultura, Carmen Calvo . 

al derecho de autor, entre las posibilidades que ofre- cos y de investigac ión; excepción en benefi cio de las 

ce la propia Direct iva europea: excepción de cop ia personas discapacitadas; la de c ita con fi nes críti cos 

privada (ya reconocida en el derecho f rancés); una (ya admi ti da en el derecho francés). El m in isterio de 

excepc ión especí fi ca a las bibliotecas, estab leci- Cultura só lo ha retenido lo referente a las personas 

mientos educat ivos, museos y archi vos que no ten- discapac itadas y, de manera muy restr icti va, a las 

gan un fin comercial ; excepción con fines pedagógi- gra ndes inst ituc iones que reciben el depósito lega l. 
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El Defensor del Pueblo recibe 
más de 200.000 firmas contra 
el canon bibliotecario 

En el día de hoy, 25 de octubre de 2004, ha teni
do entrada en el registro de la Institución del Defen
sor del Pueblo un escrito acompañado de más de 
200.000 firmas de usuarios de Bibliotecas Públicas 
mostrando su preocupación por la posibilidad de 
que se establezca algún tipo de canon o contrapres
tación al préstamo bibliotecario. 

El Defensor del Pueblo entiende que no deben 
adoptarse medidas como la imposición de un canon 
al préstamo bibliotecario que puedan dificultar o 
entorpecer las labores de promoción y difusión cul
tural y educativa que desarrollan las bibliotecas, 
suponer una merma en la cal idad de los servicios 
que prestan o implicar una penalización económica 
para los usuarios. 

Madrid, 25 de octubre de 2004 

En los otros casos el gobierno francés les dice que se 

busquen la vida, que cada bi bl ioteca negoc ie con 

cada edi tor las condiciones de acceso de sus lectores 
a las obras di fundidas en línea. A la Interasociación 

esto no les gusta un pelo, sigue en lucha por las cinco 

excepciones. El futuro se ve en gris oscuro: el Estado 

se incl ina hacia los productores (perdón, los edito

res). Ouelle horreur! 
Silvestre Lacerda, archi vero de OPOlto y presiden

te de la asociac ión portuguesa de Bibliotecarios, 

Archiveros y Documentalistas (http://www.apbad.pt/). 

infonnó de la acti vac ión de una red de paisanaje para 

ll egar a concertar una posible cita con Du rao Barro

so, presidente de la Comisión Europea, y exponerle el 

tema. También están preocupados en conseguir al 

menos la neutralidad de otros países del NOIte que ya 

aplican la di rectiva de préstamo bibliotecario. Y 
expuso el lema con e l que se quieren manejar en los 
próximos tiempos los bibliotecarios, archi veros y 

documentalistas portugueses: financiación pública = 

acceso público. 

Tambi én ex pusiero n sus argumentos Blanca 
Calvo, Miriam Scarabó (A IB), Annali sa Cichella 

(www.nopago.org), Marco MaJ·andola (en representa

ción de Fesabid) ... 
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un libro 

El muy acti vo eqUipo bibliotecario de Cologno 

Monzese ha comenzado la publicación de los Cua

dernos de Nopago con el objetivo de dar una mayor 

resonanci a a la campaña contra el préstamo de pago 

en bibliotecas y servir de material de consulta y deba

te. El primer número, 64 páginas, recoge documentos 

en buena parte ya publicados: Prestito a pagamento? 
No, grazie de Luca Ferrieri , Vogliono leggere? Che 
paghino! de Bea Marin, Ma le biblio/eche pagano 
g /O de Laura Balestra y Piero Cavaleri , Appello 
del/'Aib (Associazione Ita li ana Biblioteche) y 

muchos más. También imágenes de carteles e labora

dos en la campaña, datos estadísticos, legislación, la 

re lación de municipios, provincias y regiones itali a

nas que ofi cia lmente se han pronunciado contra el 

canon por préstamo bibliotecario y numerosas citas 
de autores sobre lo que las bibliotecas representan 

(una muestra, la del escritor Stefano Benni : " Estoy de 

acuerdo en que la biblioteca debe ser gratuita. El 

derecho de autor es sacrosanto, pero para aquello que 

son la librería y el resto"). Los interesados en este 

materia l pueden contactar en w\\1I'.biblioteca.cologno 

monzese.mi.it. 

último segundo 

El 18 de nov iembre el Defensor del Menor de la 

Comunidad de Madrid y su adjunto rec ibieron a un 

grupo de bibliotecarias que acudió a su sede para 

entregar las firmas de más de 25 .000 menores con

trarios a lo que signifi ca e l canon por préstamo 
biblioteca rio. Mostraron mucho interés y ex plicaron 

que e llos sólo ti enen representación en la Comunidad 

de Madrid pero que trasladarían la preocupación 

bibliotecaria hac iéndo la suya. Inch'allah. !el 

Ramón Salaberria 

Notas 

( 1) CALZA DO. M. R.: "El canon de las biblio tecas cada vez más cerca", 
De/ibros. n. 180, oclubrc 2004 . pp. 32-34. 

(2) OLM O. C. del: "El c,¡non l)Of prcstamo bibliotecario: merc:ldcrcs en 

Alejandria", LadilJ(lII/O, n. 12, scpticmbrc-oclUbre 2004, pp , 15- 18. 

(\\·wII'.rebelion.orglnolicia.php'! id: 6392) 
(3) AZ PEITI A, J.: "Mcrcadcrcli en ellcmplo". EDUCACION )' B IBLIOTECA . n. 

140, marzo-abril 2004 , pp. 62-63. 
(4) GABEL. G. U. : "LCli 25 .InS du droit dc prel al! Royaume-Uni", Bullell'" 

des Bibliolhelllles de Frlmee, 1. 49, n. 5, 2004, pp. 122-1 23. 
(5) DA NSET, F.: ''TOllS pirates?" . Le Monde, 18 juin 2004. 



Luca Ferrieri 
Director de la Biblioteca civica di 
Cologno Monzese 

Luca Fcrl"icri es el director de la Biblioteca 

cívica de Cologno Monzcse (w\\'\\'.bihliolcca. 

co tognomonzcsc.mi.il). municipio de unos 50.000 

habit.mtcs en la periferia de Milán. Pueblo agrícola 

que en el periodo de [%0 a 1970 pasó de 13.700 ti 

44.000 habitantes. Actualmente se asientan en 

Cologno Monzcsc empresas como Du Panl. 

Sicrncns. Applc. Finin vcsl ... 

Luca Fcrricri vive con pasión la biblioteca. Ha 

escrito. entre aIras, l/libro SOffO iI bllllCO. 

Biblioteca e sello/a: dile /IIodi di leggere? (en 

caHutoría con Maria Grazia Targa. 1991 ). /I/errore 

0(1)/1/11110: wldemeclIlII di O/Ifodijesa ( 1993 Y 

colgado en la Red). tI piacc/'(> di leggere (coauloria 

con Piero [nnocenti. 1995), La prolllo=iollC della 

lelll/m ill biblio/eca: lIIodelli e slrtlfegie ill 

1111 'il/dagille I/aziol/ale sI/l/e biblioleche ¡Jllbbliche (1996), La lel/llra ? Che .\'IorÍ(/!: che m.m Icggere .1'1/1/0 leflll/'ll e sui lelfo!"i 

( 1997, y colgado de [a Red). Es rrecuentc colaborador de la revista Biblia/eche oggi. En estos últimos tiempos el equipo de [a 

13iblioteca cíviea de Cologno Monzesc ha destacado por su finne oposición al canon por prcstmno bibliOlecario. Oc hecho. el 

pasado 28 de octubre Luca Fcrrieri coordinaba la mesa La call1pm;a europea eOlllm el p/"éswlI1o de pago: ba/al/ce y 
re/al/"!lImielllo en el marco de la lIsambleu lHwul de In Associaziolle Ita liana Biblioteehe (A IB) y ese fue el momento de 

encontr;¡rlo. 

La Biblioteca civica di Cologno 

Monzese es una biblioteca muy moderna 
(por ejemplo, por la manera de 
presentar sus documentos sonoros en la 
F'onoteca, por la viveza y actualización 
en las informaciones que presentan en su 
recinto a los ciudadanos, etcétera) que, a 
su vez, mantiene estrategias, más 
tradicionales, de fomento de la lectura 

(clubes de lectura, narración oral...). 
¿Podrías presentar a los lectores de 
E DUCACIÓN v BIBLIOTECA la filosofía que 
subyace en vuestra biblioteca pública? 

Creo que se puede decir que la 
biblioteca de Co logno es un ejemplo de 

bibl ioteca híbrida, en el sentido que 

rep resenta una avanzada mezc la de 

biblioteca de papel y de bib li oteca di gita l y 

multimedia, y también en el sentido de que 

ha adoptado en estos aiios una estrategia 
bastante eclécti ca y mestiza, dirigida a 

integrar y fus ionar públicos di stintos, 
servicios nuevos y antiguos, soportes y 
documentos de d iferente naturaleza. No es 

un destino raro. Es la suerte común , en 
Italia y otros pa íses, de muchas bibliotecas 

de tamaño medio, acaso sean las más 

sensibles, que se encontraron en medio de 

una transición, en el ojo del hu racán, en 

una situac ión de cambi o entre cultura 
escrita y cul tura oral de "segundo nivel" 

(Walter Ong), entre texto e hipertex to, 
entre lectura secuencial y lectura no lineal , 

transversa l. 

Nuestra bibl ioteca se comprometió en 

muchas actividades de fomento de la 

lectura (c ursos, talleres, lecturas públicas, 

reading, clubes de lectura, juegos, 

competi ciones, reuniones con autores, 

etcétera) pero intentó siempre practica r una 

interpretac ión muy ampl ia del término: 
leclura es lodo lo que se lee, inc luido un 

scrolling en Internet, la visión de una 

películ a o hasta el desciframiento de signos 

o señales. Una lectura tan fi sica que puede 

ponerse virtual sin perderse . Tan fuelte 
como tan impura. Lo que nos interesa es 
conectar (ol1ly cOl/necl, decía Forster), 

buscar y enseñar lo que tienen en común 

acti vidades que parecen tan lej anas. 
Nosotros intentamos sati sfacer la demanda 
de quienqu iera que entre en la biblioteca y 

s i busca una videocasete o un DVD O un 

CD-ROM queremos que enc uentre su 
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"Nuestra biblioteca se comprometió en 
muchas actividades de fomento de la 
lectura pero intentó siempre practicar 

una interpretación muy amplia del 
término: lectura es todo lo que se lee, 

incluido un scrolling en Internet, la visión 
de una película o hasta el desciframiento 

de signos o señales. Lo que nos 
interesa es conectar, buscar y enseñar 

lo que tienen en común actividades que 

parecen tan lejanas" 

videocasete o su DVD o su CD-ROM, pero 

al mismo tiempo lratamos de insinuar 
dudas, de seducir, de sugerir que, acaso, la 

respuesta a su deseo o a su sueiio puede 
hallarse en un libro, en un pan neto O en un 

fo ll eto que están bien escondidos en las 
estanterías. Con un proyecto de hace dos 

años, que llamamos Fusiól/, pusimos los 

vídeos entre los libros (antes estaban 

separados), unificamos los bancos de 
préstamo, y vimos que los usuarios de la 
videoteca, que antes no ll evaban en 

préstamo libros, descubrieron este servicio; 

y en cambio muchos lectores, después de 
haber le ído el libro, se di eron cuenta de 

que ex istía una versión c inematográfica de 

aquella novela y tuvieron ganas de verla. 

La biblioteca es híbrida tamb ién porque 

algu ien ingresa buscando un libro y sa le 
con un disco o viceversa; busca un 

documento y encuentra otro, que será 

mucho más importante. La bibl ioteca es 

una máquina de serend ipia: se encuentra 
América buscando las Indias. La llamamos 

ley de Warburg (del nombre del 
biblioteca ri o e hi storiador del arte que la 
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inventó, acaso sin saberlo): e/libro (o e l 
documento) que l/OS call1biará la vida es el 

vecino (el "buel/ vecil/o '') del que estalllos 

busca l/do. 

Contá is con una muy activa 
asociación de Amigos de la Biblioteca y 
lleváis a cabo el proyecto "Nessuno 
escluso" (Ninguno excluido). ¿Cuáles son 

las características de la Asociación de 

Amigos de la Biblioteca y del proyecto? 

El proyecto "Nessuno escluso" nació de 

otro convencimiento profundo de nuestra 

acción bibli otecaria. En un mundo en que 

el saber es un rec urso escaso y distribuido 

de manera desigua l, la biblioteca tiene que 

desa rroll ar un papel equ ilibrador. Tiene 
que ser una herramienta de redistribución 

del conocim iento . La "sociedad de la 

información" ha aumentado las 

des igualdades. El Norte del mundo, con el 

19'Yo de habitantes, tiene e l 91 % de los 

usuarios de Internet. Ade más del 
trad ic ional analfabetismo (nunca derrotado, 

ni en las partes más adelantadas del 

mundo) hay un analfabetismo de vue lta (o 

funciona l) - lo que los franceses ll aman 

illellri.l'lIIe- y sobre todo hay hoy un 

anal fabetismo respecto a los nuevos 

medios de comunicac ión. Hay personas de 

e levado nivel cultural que no saben utili za r 

un motor de búsqueda en Internet. Hay 

ancianos que no saben escribir una carta 

con e l ordenador. Hay ex tranjeros que no 

pueden enviar notic ias a sus parientes en 

los países de origen porque no logran ab rir 

un co rreo electrónico. Por estas razones 

nuestra biblioteca organi zó un cu rso 
completamente gratuito de "alfabetización 
multimedia" dirigido a los mayores de 55 

años en que éstos aprendieron los secretos 
del arte de navegar, de intercambiar 

correos, de hacer búsquedas en Internet, 

in cluso hacer compras en la web. Con 

éstos se hizo un "pacto" y se pidió como 

contrapartida que buscaran cada tLll O a un 

coetáneo o a un amigo y le enseilaran lo 

que la biblioteca les había enseiiado. Fue 
un tan-tan que en un par de años llevó a 
formar más de dos centenares de personas, 

y la cadena sigue también hoy. La 
biblioteca continúa ofreciendo gratis la 
conexión tnternet a los ancianos y un bono 

ele 50 horas a los extranjeros. De esta 
experiencia nació la Asociación de Ami gos 



de la Biblioteca que hoy cuenta con un 

centenar de socios y que garantiza a la 

biblioteca un increíble número de servicios 

voluntarios, que van de la manutención y 

nutrición de las plantas de la bib li oteca 

hasta la realización de lecturas a domicilio 

o en las escuelas, desde la alfabetizac ión 
multimedia hasta el saneamiento de las 

tiras metálicas del antirrobo e lectrón ico. 

Hoy sabemos que cuando hay un problema 

en la biblioteca podemos entregamos a los 

"Amigos": y s i hay una lucha que hacer, si 

por ejemplo hay que protestar contra e l 

canon del préstamo, e ll os están a nuestro 
lado porque sienten la biblioteca como una 
cosa <¡suya". 

"La biblioteca es una máquina de 

serendipia: se encuentra América 

buscando las Indias" 

¿Podrías darnos un panorama 
personal de la biblioteca pública en 

Italia, sus puntos fuertes y débiles? 

En Itali a el gran desarrollo de la lectura 

pública fue en los años setenta del s iglo 
pasado: la verdadera "public li brary" 

italiana nació con la larga ola de l 68, con 

su insistencia de democratizac ión cu ltura l 

(un poco, creo, como fue en los años 

noventa en España). Nacieron bibliotecas 
en cada pueb lo, y el entusiasmo fue a 

menudo por la aprox imación . Muchas 

bibliotecas no tenían libros ni 

bibliotecarios; en cambio organizaban 
varias actividades como reseñas y teltu lias 

cinematográficas o excurs iones al campo o 

al mar. Las sigui entes décadas trajeron una 

decantación. Una habitación no hace una 
biblioteca, se dijo, y se invirtió en las 

colecciones, en la formación profesiona l de 

los bibliotecarios, en las estructu ras. Dos 

sucesivas generaciones de leyes regionales 

(en ausencia de una normativa estata l) 
reglamentaron la materia. Hoy tenemos 
muchos sistemas bibliotecarios exce lentes 

en el Norte de Italia, mientras en el Sur 
permanece un fuerte atraso. Los puntos 

débi les, según mi opi nión, son 

precisamente éstos. Antes que todo, la 
distribución desigual , como mancha de 

leopardo. La fuerte división entre las 

bibliotecas según la di stinta titulari dad 
institucional (b ibliotecas municipa les, 

escolares, universitarias, estatales ... ) que 

hace difici 1 la comuni cac ión, la 

cooperación y el intercambio profes iona l 

entre éstas. El escaso presupuesto que las 

municipalidades otorgan a las bibliotecas. 

La frialdad de la cu ltura de la biblioteca en 
la clase política y adm ini strati va. Creció 

una generac ión profesional muy só lida, 

pero tambi én muy dividida en 

compartimentos estancos, que logra con 

dificultad construirse y concebirse como 

inte lectua l co lectivo. Las grandes 

bibliotecas, sobre todo las estata les o las de 

conservac ión, se han mantenido como un 

mundo en el mundo; autoreferencia les, 
burocratizadas, poco di sponibles para e l 

uso publico. Mayor vital idad tienen las 

bib li otecas medias mientras que las 

pequeñas están sumergidas por las 

dificultades. La novedad importante es que 

en los últimos años se han construido o se 

van construyendo en Ita li a muchas 

bibliotecas: Italia pu lul a de obras en 
edificación y esto es una buena señal. 

Trabajáis desde vuestra Biblioteca 

con los centros educativos del entorno. 

¿ Cual es la situación de la Biblioteca 

Escolar en Italia? 

Bastante tri ste. Las bib liotecas escolares 

padecen una multipli cidad de carencias: 

faltan los libros, a menudo reducidos a 
viejos fondos de almacén , faltan los 

bib liotecarios profesionales (la biblioteca 

casi siempre es entregada a vo luntarios o 

docentes a lejados por di stintos motivos de l 

trabajo de aula), fa ltan los recursos y fa lta 
sobre todo una ley orgánica que reglamente 

la materia. De esta manera se ha 

desarroll ado un perverso mecani smo 

sustitutivo por el cual las bibliotecas 

públ icas hacen las veces de las escolares, 

las nacionales de las universitari as, como 

un juego de ajed rez que hace caricaturesca 

la di stinción de func iones entre las 

diferentes titularidades institucionales e 
impide al fin y al cabo que cada institución 

logre su eficacia. Pero no fa ltan tampoco 
las excepciones, y sobre todo son muchas 

las experi encias de colaboración entre 
escue la y biblioteca que proceden 

preci samente de los diferentes objetivos 
que las dos instituciones poseen. Escuela y 
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biblioteca, colaborando, pueden evitar que 
se establezca e l mecan ismo de suplencia. Y 

pueden poner en el centro, cada una desde 
su parti cular punto de vista, la educación y 

la promoción de la lectura, trabajando 

j untas sobre asuntos como las búsquedas 
escolares (para que no se traduzcan en una 

fábrica de fotocopias), los itinerarios de 

lectura, la información mutua sobre lo que 

los estudiantes van a hacer (y 

efectivamente hacen) en biblioteca. 

Docentes y bibliotecarios pueden así 

profundizar temas de gran importancia 

como el fo mento de l placer de leer, el uso 
y la evaluación crítica de las fuentes 

textuales, la desescolarización de la lectura, 
el trabajo intercul tu ra l, la ayuda que la 

biblioteca pública puede dar, en términos 

de catalogac ión, de adquisición, etcétera, a 

la biblioteca escolar y viceversa. 

"Hoy tenemos muchos sistemas 

bibliotecarios excelentes en el Norte de 
Italia, mientras en el Sur permanece un 

fuerte atraso. Los puntos débiles, según 

mi opinión, son precisamente éstos. 
Antes que todo, la distribución desigual, 

como mancha de leopardo" 

La Biblioteca civica di Cologno 

Monzese es una de las pocas bibliotecas 
ítalia nas que destina cerca del 25% de 
su presupuesto de adquisiciones a las 

pequeñas editoria les. No es casual que 
vuestra biblioteca se haya destacado en 

la campaña contra la aplicación de un 

canon por los préstamos bibliotecarios. 

¿Cómo evalúas esa campaña en Italia y 
cuál es la situación hoy, a primeros de 

noviemb re? 
Sí, es verdad, no son muchas las 

bibliotecas que hacen el esfuerzo de buscar 

la producc ión de las pequeñas editoriales, a 
menudo muy mal distribuida, poco 
conoc ida, sin embargo muchas veces de 
gran calidad. Para hacer esto, hay que 

hojear catálogos, a veces hay que escrib ir y 
ordenar cada libro a su ed itoria l, sa ltando 

las librerías. Pero si no lo hace la 
bi blioteca, esta tarea de sostener las 
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pequeñas edi toriales de calidad, ¿quién lo 
hace? El mercado claro que no, la escuela 

aun menos. Y ésta es también una de las 
numerosas razones por las cuales nuestra 

biblioteca, j unto con otras ita lianas, 

españo las y portuguesas, rechazó con 
fuerza la eventualidad de la introducción 

del pago por préstamo debido a la directiva 

europea sobre la propiedad intelectual (un 

acontecimiento del que EDUCACiÓN y 

BIB LIOTECA se ha ocupado ampliamente). 

En efecto, como se vio en Francia, donde 

la ley sobre e l préstamo de pago está en 
vigor desde hace unos años, la reducción 

del presupuesto de compra de las 

bibliotecas go lpeó sobre todo a las 

pequeñas editoria les, aun más sacrificadas 

cuando hay que disminui r las 

adqu isiciones. En mi opin ión, la oposición 

al canon por préstamo tiene dos principales 

órdenes de moti vaciones: una de 
compatibilidad y una de derecho (no 

estrictamente de derecho jurídico, sino de 
derecho a la cul tura y a la info rmación). En 

la primera significación no nos cansamos 

de repetir que la introducción de un 

"canon" , de un impuesto sobre la lectura 

en biblioteca (si lo han de pagar usuarios o 
instituciones biblioteca rias, pero también, 
probablemente, si lo paga la entera 

c iudadanía a través del mecani smo fisca l), 

no es sostenible (en el sentido de la 
economía cultura l) en los estados del Sur 
de Europa, con ni ve les de lectura tres veces 

más bajos que la media europea, con los 
gastos bibli otecari os medi os por habitante 

cuatro veces más bajos, con los préstamos 
en biblioteca cinco veces más bajos. La 
incompatibilidad económica significa que 

si también (por absurdo) el canon fuera 

j usto, apl icarlo signifi caría acabar con la 
función y la misión de las bibliotecas 

publicas como las entendamos ahora. Sería 

mejor que los sostenedores del canon nos 

dijeran: cerrad las bibliotecas, no nos 

interesan. 
Pero el segundo sentido es aún más 

importante. El canon no es justo por una 

mu ltip licidad de razones que vamos 
predi cando ante la indife rencia de los 

medios de comunicación, de muchos 
actores po líticos y sociales y también de 
algún co lega. Las bibliotecas garantizan el 
derecho de los autores de una gran 

cantidad de maneras escasamente 
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reconocidas: con la catalogación, con la 
promoción , con la conservación, con e l 

almacenamiento, etcétera. Blanca Ca lvo, 

en la reunión de Roma sobre el préstamo 

de pago, presentó los diez "mandamientos" 
del derecho de autor proporcionados por 

las bibliotecas. Y también por la parte 
económica de este derecho ya pagan las 

bibliotecas: pagan cuando adquieren los 

libros (con el sell o SIAE -Societa Italiana 
degli Autori ed Editori- en Italia, o SGAE 

en España), pagan cuando los fotocopian 

(CEDRO en España), cuando lo leen en 

público, cuando hacen una grabación audio 

en fo noteca, cuando lo com pran 

nuevamente como e-book, etcétera. 
¿Cuántas veces tendrán que pagar? Éste es 

un ataq ue al pape l de la bibli oteca, a su 

posición parti cular en la cadena del libro. 

Desgrac iadamente Europa, que es la 

cuna del derecho de autor lati no, del e/roit 

e/ 'C/uteur, fu ndamentado en la acepc ión 

moral del derecho, ya va a segui r la 

escuela jurídica del copyright, basada en la 
concepción económica, utilitari sta, de este 

derecho. Mientras la categoría de autor va 

hacia una profunda tribul ación, deb ida 

también a las trasfo rmaciones induc idas 

por la Red, por la inte ligencia colectiva 

que en e lla se ex presa, parece que la 

oli garquia de los lobby, de las majar, de las 

corporation, no tiene otra arma que la de l 

viejo copyright empuiiado como una daga 

en un mundo post-copyright. E l copyright 

es una herramienta del siglo XV III , ya 
incapaz de tutelar la creatividad y la 

autonomía del au lor y ya hec ho só lo un 

instrumento de defensa de las grandes 

editoriales y de sus intereses. ¿Lograremos 

defender los verdade ros derechos del autor, 

la propiedad intelectual entendida en 

sentido no prop ietario, sino como bien 

común , lograremos hacerl o sin herir los 

derechos del lector y del usuari o? Éste es 
el desafío que tenemos enfre nte, y la cosa 

que más me consue la ha sido descubrir, 

también gracias a esta campaña, que no 

estamos so los, que en cada esq uina, en 

cada hoja de libro, en cada rincón de 

biblioteca, en cada fo ro de Internet, 

encontramos amigos, encontramos lectores 

que no quieren y no pueden renunciar a la 

libe1tad de leer. ~ 

Ramón Salaberria 
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RECURSOS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144, 2004 

Literatura 

LÓPEZ, Amando y ENCABO, Eduardo 
(Coordinadores) 
Didáctica de la Literatllra 
Barcelona : Editorial Octaedro - EUB, 
2004 

Los primeros años de l siglo XXI nos 
ofrecen un panorama que podriamos califi
car, al menos, de singul ar. La sociedad 
occidental se encuentra en una encruc ij ada 
curi osa: por una parte los avances cientifi 
cos son espectacul ares y, por otra, el sistema 

educati vo ofrece unos resu ltados preocu
pantes. La mayoria de l profesorado, y 
muchos pad res, reconocen que sus alumnos 
cada vez estudian menos, leen menos y se 
interesan menos por la escuela. Es más, 
seguramente encontraríamos también como 
resultado que hacen más fa ltas de ortogra
fia, redactan peor y leen menos aunque se 
haga más ani mac ión lectora y se compren 

más li bros pues la mayoria de e llos son de 
lectura obli gada para aprobar. Sin embargo, 
esta decepcionante vis ión puede tener otra 
interpretación, y es que actualmente la edad 
infantil o juvenil es muy di ferente de la que 
tuvimos los adultos. Y su consecuencia es 
que saben otras cosas, leen otras cosas y 
practican otras cosas, igual que nosotros 
tenemos ahora móv il es, portát iles y micro
ondas pero no somos conscientes de los 
cambios que suponen en nuestra sociedad. 

En este contexto, el libro que coordinan 
estos profesores de la Universidad de Mur
cia pretende aportamos recursos para la 
mejora de la competencia comunicativa de 
las personas, para que puedan desenvolver
se de una manera adecuada en una sociedad 
dinámica y cambiante como la actual. Como 
afi rm an los coordinadores del vo lumen: 
"aprox imarse a cada uno de los capítulos es 
muy sugerente porque va a otorgar a la per
sona que lo lea un bagaje y ante todo una 
idea genéri ca sobre qué aspectos se erigen 
como decisivos en una temática de tanta 
relevancia como la animación o fome nto de 
la lectura ( ... ) o pueda instar a trabajar de 
una manera más exhaustiva con el cuento y 
sus inn umerab les posibi lidades didácti cas". 

El volu men está estructurado en dos par
tes. Primero hay un bloque constitui do por 
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DIDÁCTICA DE 
LA LITERATURA 
El cuento, la dramatización 
y la animación a la lectura 

Amando lópez y Eduardo Encabo 
{coordinadores) 
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se is cap itul as dedicados a la didáctica de la 

li teratura, mientras en el segundo se tratan 
aspectos más específicos como el cuento, la 
dramati zac ión y la animación a la lectura 
medi ante di ez capítul os más. Cada uno de 
sus apartados está escri to por uno a más pro
feso res que intentan sintetizar el estado 
actual de las di fe rentes cuesti ones tratadas: 
literatura infantil e Internet, el relato filmi
co, los conceptos de mito, leyenda y cuento, 
e l ta ll er de animación, la importancia del 
medi ador, el teatro o los cuentos como ed i
ficac ión del lector j uvenil, entre otros. Cada 
uno de los capítulos están muy estructurado, 
dividido por apartados y párrafos cortos y 
con ejempl ificac iones y consejos muy úti
les. Además, en todos e ll os se final iza con 
una cui dada bibl iografia de libros para 
ampl iar conocimientos con la mayoría de 
sus títul os en castellano. 

Globa lmente, nos encontramos con una 
obra que podríamos caracteri zar de manual 
didáctico para todas aq uell as personas que 
se dedi can de una manera u otra a formar 
lectores y en la que podemos incl uir tanto a 
educadores de los diferen tes nive les de 
enseñanza obligatoria como bi bli oteca ri os, 
y po r qué no también a estudi antes de di fe
rentes moda lidades de magisteri o o filolo 
gías diversas. Por el contrario, y como todo 
li bro en el que colaboran un gran conjunto 
de autores su contenido es muy desigual a 



pesar del esfuerzo de coord inación, de tes de ni veles no universitarios para los 
forma que afecta a la redacción de los con- cuál es está pensado principalmente el libro. 

tenidos y a la se lecc ión de libros recomen- En resumen, un libro con enfoque comuni-
dados y a la necesidad de actua lización en cativo de la enseiianza de la lengua y litera-

algunos casos o incorporación de páginas tura para su uso tanto en la formación ini-

web. Los autores son profesores uni versita- cial como permanente. 

rios de diversas regiones, lo cual contribu-
ye a una riqueza de visiones, aunque se 

encuentra a fa ltar la participación de doce n-

Biblioteconomía 

AGUILAR-AMAT, An na y 
PARCERISAS, Francesc 
El placer de la leC/lira 
Madrid: Síntesis, 2004 

CASTILLO GÓMEZ, Antonio 

Historia mínima del libro y la lectllra 
Madrid: Sietemares, 2004 

La caracteristica común que reúne estos 

dos libros en un mismo comentario radi ca, 

fundamentalmente, en la mezcla de capri

cho y modestia con que ambos están escri

tos. 

El primero, El placer de la lectura, es un 

recorrido arbitrario sobre los libros que, por 
causas muy diversas, les han interesado a 

los autores, desde los volúmenes heredados 

de la Enci cloped ia Pulga a las perturbado

ras nove las de la brasileña Clarice Lispec
tor, pasando por títulos y autores como 

Albel10 MOI'avia (Agostino), Cesare Pavese 

(La playa) , el poeta marroquí Hassab El 

Enrie Ramiro Roca 

OU3zzani, las catalanas A urora Bertrana, 

Anna Muriá y Merce Rodadera (juntas en 

un capitu lo), el Allanhuí de Sánchez Ferlo

sio, Simenon , una parada en libros sobre 

teorias evo lucionistas, otra en la literatura 

africana, otra más en el japonés K6b6 Abe, 
en especial en su novela La mujer de arena, 
La Odisea (que no podía faltar), Tolkien, y 

otros libros más que el lector puede sobera

namente imaginar, sin olv idar la Enciclope
dia Espasa. Como puede aprec iarse, estos 

libros y autores han sido convocados gra

cias a la subj etividad, y no obedecen a otra 

instancia que la biografia lectora de sus 
autores . 

El segundo, Historia tninima del libro y 
la lect llra , aunque menos arbitrario, se 

comporta de un modo semejante, ya que el 

recorrido hi stórico se realiza a grandes sa l

tos - no podia ser de otra forma , daba su 

extensión- , y apenas consigue desarrollar 

los temas que trata, lo que no le impide, sin 

embargo, ofrecer una sugerente sucesión de 

instantáneas que, según declara su autor, 

son "una suerte de puesta en orden de a lgu
nas refl ex iones que me entretienen en los 

últimos tiempos, dirigida más a los lectores 
comunes que a los maestros en estas lides". 

A los lectores comunes, s in duda, están 

dirigidos los dos libros; ambos se comple
mentan , y se diría que forma n los dos 

batientes de la gran puerta que se abre al 
mundo del libro; por un lado, la experi encia 

apasionada de la lectura, y, por otro, la pro
yecc ión e importancia que e l libro ha teni

do en otras épocas . 

De El placer de la lectura conviene des
taca r la defensa, no del todo implícita en 
sus páginas, y por ell o más va liosa, que los 

autores hacen de los libros que han sido 
decisivos en su configuración imaginaria, 
sin dejarse guiar por modas o por dictados 
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de conveI1lenCIa actual. De este modo, el 
lector que abra sus páginas quedará grata

mente sorprendido por la libertad de su 

se lección y el entusiasmo con que manifies
tan su devoción. No obstante, esa misma 

devoción les ll eva, en algunas ocasiones, a 
desarro llar apreciac iones críticas más bien 

dudosas. Por ejemplo, respecto a la identifi

cación del lector: " Porque lo que el lector 

recuerda es la ' infl ex ión en la emoción lec
tora ', es decir, su capac idad de identifica

ción con lo que está leyendo - e l modo más 

a lto de agradeci miento que los lectores 

podemos exp resar hacia un autor". No es la 

identifi cación, sino e l peculi ar estremeci

miento, que ampli a el ámb ito de la realidad, 

y que só lo procura la lectura, lo que penna
neceo El lector que se identifica rea liza, por 

defini c ión, una lectura juvenil; está en un 

grado poco evo lucionado para apreciar el 
va lor del libro, que fundamenta lmente es 
conocimiento, de lo que se deriva también 

placer. Leer hace más complejo nuestro 

espíritu, pero no modi fi ca la identidad . El 

lector "sufre la contradi cción del tiempo que 

pasa y de la identidad que perdura", y por 
eso lee. 

El volumen de Antonio Casti llo Gómez, 
más que lo que enuncia su título, Historia 
mínima del libro y la lectura , es una solven

te introducción a la historia del libro, que 

tiene la vÍltud de exponer con suma claridad 

la hegemonía que e l libro va cobrando en la 

historia y su capacidad de suscitar contro

versias que cambiaron e l rumbo de las reli

giones, de las ideologías y de la po lítica de 
di stintas épocas. Los tex tos que se añaden al 
estudio, una selección que abarca de Platón 

a Gustavo Martí n Garzo - después de ded i
car un capí tulo a los nuevos sopOIt es-, 

hacen aún más precioso este recolTido, al 

reunir, a manera de epí logo, algunas de las 

mej ores páginas que tanto el fervor por los 
libros como su ca lamidad ha provocado en 

los hombres. 

Francisco Solano 

MUÑOZ COSME, Alfonso 

Los espacios del saber: historia de la 
arquitectura de las bibliotecas 
Gíjón: Trea, 2004 

Nos encontramos ante una obra escri ta 
por el profesor Muñoz Cosme que aúna dis-
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cipl inas tan variadas como la bibli otecono

mía, la historia o la arqueo logía bajo e l pri s

ma de la arqui tectura. 

Por su contenido uni fi cador resul ta una 
obra necesari a para los profesionales de 

estas áreas que son consc ientes de la inte
n'elac ión de esos conoc imientos. 

Ex isten numerosos tex tos de carácter 

monográfi co re lati vos a cada una de esas 

disc iplinas, tal como la bibliografia al final 

de l texto deja claro, pero fa ltaba una obra 

que nos diera una visión de conjunto. 

La fo rmación como arqui tecto del autor 

se traduce en la propia organización del 
texto: metód ica, ordenada, construida con 

racioc inio, del ori gen de las bibliotecas a 

nuestros días y, al tiempo, no se abandona a 

la fría descripción de lugares y épocas, si no 

que se apoya en citas de escritores, poetas y 
arqui tectos que hacen que e l texto sea 

ameno, sin perder un ápice de erudición. 

El texto ana li za los espac ios para alber

ga r libros desde las bib liotecas de Mesopo

tamia a nuestros días. Nos describe cómo 

los lugares, la iluminac ión o la construcción 
van íntimamente un idos a la n ll1ción social 

que en cada momento se ha dado a la biblio
teca. Paso a paso recorre los cinco mil años 

que constituyen la probab le hi storia de las 

bibliotecas hac iéndonos ver cómo "van 

pasa ndo de se r un lugar de colecc iones a un 

lugar de conex iones", acertada frase que el 

panorama actual corrobora. 
El índice del libro se estructura en c inco 

apattados co incidentes con di fe rentes etapas 

hi stóricas, más una conclusión sobre la era 
informática y un interesante anexo que reco

ge textos dedicados a las bibliotecas de 

diversos autores. 

Por otro lado, hay que sellalar la impor

tancia de las ilustrac iones: plantas, seccio
nes y perspecti vas de edific ios y dibuj os que 

reconstruyen mobil iari o y escenas en luga
res de uso bibliotecari o que aparecen profu

samente en el libro. 
Cada apartado comienza con una des

cripción genera l del momento histórico y de 

las características de la escritura, sus distin

tos soportes, e l mobi li ari o y las variadas fo r
mas de las bib liotecas correspond ientes. 

Después de darnos esta visión panorámica 
pasa a enumerar las pri nci pales bibliotecas 
de la época y a realizar una descripción nlll

damentalmente arqui tectónica de las mis

mas. 



De esta forma podemos seguir la evolu

ción de los conocimientos de cada época y 

de la fonna en que eran gua rdados y cómo 
se iban modificando los espacios en que se 
albergaban. 

El primer apartado está dedicado a las 
bibliotecas de manuscritos. El autor nos 
hace un recorrido por los distintos soportes 

de la escritura, desde las tablillas de Meso
potamia hasta los códices de la Edad Media 
y las diferentes formas de almacenarlos . 
Habla de las bibliotecas más antiguas, de las 
que apenas quedan vestigios, hasta las 
bibliotecas de los monasterios en la Edad 
Media. 

En el segundo apartado, e l profesor 
Muñoz Cosme nos introduce en las bib li ote

cas de libros impresos que nacen con la 

.~. 

ALfONSO MUÑOZ COSME 

l os espacios del saber. 
Historia de la arquitectura 

de las bibliotecas 

~ 

imprenta. Los libros se guardan en lugares 
creados para e llo, las bibliotecas abandonan 
los monasteri os, son creadas por príncipes o 
humanistas. Describe cómo en el siglo XVl 
se abandona definitivamente el sistema de 
pupitres y aparecen las estanterías murales 
que mejoran el almacenaje, favorecen la 
estática de la construcción y perm iten la 
vis ión global de la colección. El autor plan
tea un recorrido por las más destacadas 
creaciones arquitectónicas desde la bibl iote
ca sa lón, como la de El Escoria l, hasta la 
biblioteca de planta centra l consistente en 
una sala circular rodeada de li bros, como la 

del Tri ni ty College de Wren, pasando por 
las bibliotecas templo que recogen el espíri
tu de la Contrarreforma, las bibliotecas en 
planta de cruz y las bibliotecas de la il ustra
ción, período en el que aparecen las ideas 
sobre la necesidad de edifi cios exentos para 
albergar las grandes bibliotecas o la división 

de los espacios según sus funciones. 
En el tercer apaltado el autor nos intro

duce en las bibl iotecas posteriores a la 
Revolución Industrial. A lo largo del siglo 
XIX las bibliotecas evolucionan desde las 

bibliotecas sa lón a las bibliotecas modernas 
de espacios diferenciados. El edifi cio que en 
el siglo XV III comenzó a ser exento, se con
vierte en monumenta l con la aparición de 
las bibliotecas nacionales y las bibliotecas 

púb licas. Destaca la biblioteca del British 
Museum, la Biblioteca Nacional de París o 
la Biblioteca Naciona l de Madrid. 

En el cuarto apartado el autor nos intro
duce en la biblioteca de l movimiento 
moderno; en el siglo XX aumenta el interés 

por el usuario en detrimento de las co lecc io
nes. Las bibliotecas abandonan, con Alvar 

Aalto, la centra lidad y se desmembran en 
cuerpos articulados, hasta que años más 
tarde vuelven a renacer las arquitecturas con 
esquemas regulares de la mano de Kahn , 
con el fin de adapta rse a los cambios que 
van surgiendo. 

En el quinto apartado el autor recoge las 
innovaciones que la ll amada era digita l ha 

traído al mundo de las bibliotecas. Cita a 
Faulkner-Brown, autor de un decálogo para 
construir bibliotecas en planta li bre y flexi
ble, quien ha orientado la construcción de 
bibliotecas en los últimos vei nte años. El 
autor habla de una serie de tendencias a par
tir de los años ochenta que van desde la 
bibl ioteca collage hasta las bibli otecas invi
sibles. 

Por úl timo, hace una serie de reflexiones 
sobre el futu ro de las bibliotecas en el con
texto de las nuevas tecno logías de almace
namiento y transmisión de datos. 

La obra del profesor Muñoz Cosme es 
imprescindib le para entender la historia de 
las bibliotecas desde una perspectiva inédi 

ta para los bibliotecarios, la de la hi storia de 
su arquitectura. El 

Blanca Ruilope 
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I ENCUENTRO ESTATAL DE CUENTISTAS, CUENTACUENTOS y DEMÁS PROFESIONALES DE LA NARRACiÓN ORAL 

I Encuentro Estatal de 
Cuentistas, Cuentacuentos y 
demás profesionales de la 
Narración Oral 
(Junta de los Ríos, Cádiz, 8-10 de octubre 
de 2004) 
Coordinado por Pep Bruno 

Cómo llego la lluvia de palabras ~~~~~~~~~~ 
Pepe Maestro (pepemaestro@ono.com) 
Pep Bruno (www.pepbruno.com) 

El ofic io de cuentista (o cuentacuentos, o narrado r 

ora l, o cuentero ... que esto de la terminología todavía 

no está claro) es un oficio so li tario. No es habitua l 

que personas que vivimos de contar cuentos, vivir del 

cuento en su más pura acepción, nos reunamos para 

hablar y compal1ir preocupac iones, avatares, anécdo

tas ... de nuestro trabajo en el día a día . Y esto es así 

porque nos encontramos di spersos, muy di spersos, 

por toda la geografia. Sa lvo en contadas excepciones, 

no suele haber más de cinco cuenti stas profes iona les 
en una misma provincia. Al e1ecir profes ionales nos 
referimos a aque ll os cuya ún ica fuente de ingreso es 

la narrac ión oral y, por ende, todo su tiempo está 

ded icado a buscar nuevos cuentos, organ izar repel10-

ri os, preparar las ses iones, contar. .. Si incluyéramos 

entre los profesionales a toda la gente que cuenta 
esporádicamente (no con ciel1a regularidad pero sí 

con mucha preocupación por lo que hace), o que 

compagina su trabajo en una ofic ina con su pasión 
por contar cuentos (ídem la preocupación y respeto 

por lo que eso signifi ca), y en ambos casos cobrando 
por e ll o, entonces e l número de narradores profesio-

ocas iones sucede que también estás trabajando y no 

suele queda r mucho tiempo para la charla con los 

co legas . 

El nuestro es un oficio so litario, ya lo dijimos, 

aunque siempre hay honrosas excepciones, nos refe 

ri mos a los narradores catalanes y a su asociac ión, 
AN rN, que lleva ya unos cuantos años creando espa

cios para el debate y la reflexión. 

Otra excepc ión a la incomunicac ión ha sido un 
lugar Illuy especial para nuestra profesión, un lugar 

donde hemos empezado a ser conscientes de que lo 

nuestro era un oficio, de que no estábamos solos, de 

que mucha más gente compartía con nosotros cues
. tiones similares. Ese lugar es Guada lajara, y la fecha, 

siempre la misma: el tercer fin de semana de junio, 

momento en el que se celebra el Ma ratón de los 
Cuentos. Este evento es el que reúne a más cuentis

tas por metro cuadrado en Espalla y posiblemente en 

el mundo. Y además, dura tantas horas que siempre 

encontramos un hueco para tomar un café, para 

hab lar con ca lma, para sOllar juntos. El Maratón , año 
tras allo, ha ido haciendo oficio, nos ha ayudado a ser 

na les por provincia aumentaría, pero no mucho, conscientes de qu iénes éramos. 

seguiría siendo un li stado breve y disperso. El problema vino después. Empezamos a sa be r 
Así las cosas, este limitado número de co legas quiénes éramos, pero no encontrábamos espacios 

hace que sea dific il encontrarnos. Que sea dificil para contarl o/contárnos lo. Y ah í surg ió la inestimable 
pasa r un rato tranquilo hablando de nuestras cosas. Sí ayuda de Internet, que se ha convertido en un aliado 
es verdad que esto sucede de vez en cuando: en algú n eswpendo para los cuenti stas di spersos por el mundo. 

fes ti va l en el que coincides con a lgui en, en algún Primero fue el correo electróni co, poco a poco las 
curso, en algún I11m·atón de cuentos ... pero en esas direcc iones y los mensajes e lectróni cos fueron pasall-
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do de unos a otros. Era un susti tuti vo muy alejado de 

lo que nos gusta, hablar y escuchar, pero ya era algo. 

Después llegó el canal de chat, un espacio donde 

compartir cada semana lo que nos preocupaba, o sim
plemente para hab lar de nuestras cosas. Algo más 

parec ido a una conversación. El chat de los lunes 

empezó a ser cita habitual para un buen número de 

nosotros. 
Más ta rde surgió la idea de jugar j untos y escri bir 

cuentos, y así nació la lista de correo de narrantes 

donde, a palt ir de una foto, todos los suscritos escri 

bía mos un cuento. 
El s iguiente paso, impresc ind ible, fue la creación 

de la web de los cuentistas (www.cllclltistas.í nfo) que, 

poco a poco, se convirtió en un referente para todos 

nosotros, un lugar al que enviar información yen el 

que encontrar infOlmac ión. Nos estábamos movien

do, cada vez más. 
En marzo de 2004 llegó el primer encuentro de 

narradores, organizado por y para cuentacuentos 

madril eños: "Madrid cuenta, primeras jornadas para 

la re fl ex ión sobre el arte de contar". No específi ca

mente dedicadas, estas j ornadas, a cuestiones del ofi

cio, s ino más bien a la perspectiva artísti ca del hecho 

de contar cuentos. 

y entonces prendió la idea. Una idea que ll evaba 

mucho tiempo rondando. Una idea que tomó fo rma 
en la reunión del chat de los lunes: hagamos un 

encuentro estatal de narradores y hab lemos de nues
tro o fi cio. Y en abril (ese mes terr ible) empezamos a 

preparar el encuentro, el 1 Encuentro Estata l de 

Cuenti stas, Cuentacuentos y demás profes ionales de 

la Narración Ora l (v ivir para contarl o, contarl o para 

vivir). 

Pepe Maestro se encargó de las cuestiones de 
logísti ca: dónde podíamos reunirnos, cómo apuntar

nos, qué comeL .. y todo esto con dos premisas bási

cas: buscar la periferia (pensando en lugares no habi

tuales para los encuentros, en luga res no geográfica

mente cénn'icos) y conseguir e l precio más barato 

posible. Y Pep Bruno se encargó de las cuestiones de 

contenidos: qué temas nos interesaban, cómo abarcar 

la mayor parte de ell os, quién podría desa rrollarlos ... 
Féli x y Pablo, de l Grupo Albo, tendi eron sus cuatro 

manos para ayudar con e l enorme lío que se nos 

venía encima. Fueron un par de meses de mucho, 

mucho trabajo. Mereció la pena. El sueño, poco a 
poco, iba tomando forma. 

Enseguida se habló de la Granj a Escuela Buena

vista, en Junta de los Rí os, Cádiz, donde nos dieron 
todas las fac ilidades y un precio s im bó li co por pasar 
all í unos cuantos días con cama y comida incluidas 
(i todo por 3 1 euros l). Se iba corri endo la voz y de las 

40 plazas in ic ia les tuvimos que pasar a 60 y, final
mente, a 90. Se tuvo que prioriza r a los pa rt ici pantes: 

primero profesional es, luego bibli otecarias y maes

tros, y 'fina lmente curi osos y am igos del cuento. No 

pud imos pasa r del primer escalón, los 90 fueron, fui

mos, gente de l ofi c io. 
La cuestión de los contenidos encontró sus pro

pios problemas, bás icamente dos: qu ién prepararía 

los temas a desarrollar s in cobrar nada a cambio, por 

amor al arte (y al o fi cio); y cómo trabajar mucho (y 

tocar muchos temas) si n copar todo e l ti empo, dej an

do huecos ta mbién para la convivencia y e l sil encio. 

El primero no fu e tal problema, todas las ll amadas 

que hi cimos a co legas y ami gos acabaron siendo 

ponencia. Y e l segundo se reso lvió buscando una fór
mu la nueva que pretendió ser práctica (y lo fue) y 

efecti va (y también lo fu e): las microponencias. 

En vez de hacer tres o se is ponencias, pedimos a 
todos los colabo radores que escribi eran microponen

c ias de 3-7 minu tos de duración, tiempo sufi ciente 

para exponer e l meo ll o de la cuesti ón. Piense e l que 

esto lee que el co lectivo de cuentacuentos ti ene la 

fac ilidad de perderse en palabras, de inundarse de 

palabras. Queríamos evitar esto a toda costa y la 
solución fueron las microponencias: 3-7 minutos de 

ex posic ion y 10 minutos para el debate en la asam

blea. Hubo que in ventar la fi gura de un moderador 

aceptado por la asamblea, que fuera estri cto con los 

tiempos, implacable con las expos iciones largas y 

que cortara e l debate cuando no hub iera nuevas 

ideas. 
y la cosa, sorprendentemente, funcionó. Y de qué 

manera. En algo más de cinco horas se expusieron 
catorce mi croponencias. Se saltaba de un tema 11 otro, 

se re lac ionaban cuestiones, ideas que habían sa lido 

en una mi cro eran desarrolladas por el grupo y luego 
retomadas en otra micro ... al final todo parecía una 
ún ica conferencia a la que ochenta voces iban dando 

forma . Y fun cionó. Y fue incre ibl e. 
También hubo Ull espacio para las mesas de traba

jo con las que pretendimos, de manera más sosegada, 
profundi zar en tres temas esencia les para nosotros: la 

voz del narrador, la fo rmac ión del narrador y las 
cuestiones lega les. En ellas hubo momentos para la 
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reflexión del ponente y para e l debate posterior del 
grupo. 

Y, sobre todo, hubo un espacio para la conviven

cia, momentos brillantes, divertidos y emotivos que 

estos papeles no podrán transmitir porque en ell os no 

caben laberi ntos, ni hogueras, ni noches estrelladas, 

ni cantos con cencerro, ni paseos entre cipreses. 

Encontramos en un horario tan apretado huecos 

para avisos, noticias, eventos ... incluso tiempo para 

el trabajo de la asamblea, concretamente para la ela
borac ión de dos pre-docwn entos: un manifiesto para 

las condiciones mínimas en las que desalTollar nues

tro trabajo, y un documento para reflexionar sobre las 

cuestiones éticas del oficio y el tema del repertorio. 

Estos materia les se comenzaron a redactar en Cádi z 

(desde la llu via de ideas de la asamb lea) y en la 

actualidad hay dos grupos de trabajo centrados en su 
redacc ión. 

Yeso fue lo mejor, que Cádiz no ha sido el final 

de nada, Cádiz ha sido el principio de muchas cosas: 
hay grupos de trabajo, hay fo ros de debate, hay nue

vas webs (www.cuentistas.info y www.narrantes.com), hay 

materiales para la reflex ión, hay li stas de correos ... 

hay mov imiento, mucho, cada vez más. Movimiento 

que nos empuja desde Cádiz al próximo encuentro, 

que será en septiembre de 2005 y en Santiago. Allí 
nos vo lveremos a encontrar y seguiremos haciendo 

los sueños palabras. Y las palabras, instantes. Y los 

instantes, sueños. 

En la presente sección especial aparecen redacta
das dos de las tres mesas de trabajo y doce de las 

catorce microponencias. Al pie de cada uno de los 

documentos está el nombre del autor y su Web o 

correo electrónico. Queremos citar los nombres de 

los autores cuyos materiales no están aquí incluidos 

porque han sido considerados demasiado especificas 

de nuestro oficio: Caries (carles@zarandula.com) con su 

mesa de trabajo "Cuestiones legales" y su micro 
"Cómo se vende un cuentista" ; y Ángel Maria 

(www.grupobuho.com) con su micro "Si no estás en 

lnternet no cuentas". Estos materiales y los que apa

recen abreviados en este dossier están a vuestra dis

posición (en algW10s casos en sus versiones extendi

das) en la web de www.cuentistas.info. 

Antes de tenninar es obligado dar las gracias a 

todos los que han dedicado tiempo y esfuerzo para 
hacer que este Enc uentro fuera realidad. Gracias a 

todos los colegas y amigos que elaboraron micropo

nencias y desarrollaron las mesas de trabajo. Gracias 

al equipo de la granja escue la (Maca rena, Ana y su 

cencerro, las cocineras y sus garbanzos que todavia 

hoy son recordados con nostalgia) y a los dueños de 

la mi sma (por su completa disposición). Gracias a 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA por mostrar interés por 

estos materiales y dar continuas faci lidades para su 

publicación. Y, por último, gracias a todos los que 

soñaron con nosotros este encuentro y participaron 

en é l, haciéndolo finalmente posible. Gracias. 

Mesa de trabajo: La voz del cuentista +-+-+-+-+-+-
Estrella Ortiz (estreoa@teleline.es) 

Entendemos por voz algo más que la facul tad para 

emitir sonidos inte ligi bles. El hecho de tener una voz 

propia está íntimamente li gado al desalTollo de las 

cualidades interi ores que buscan la comunicación 

más efectiva. En úl tima instancia, ser coherentes con
sigue que la tarea de cada uno sea una mani festación 

única y en consecuencia, que se pueda brindar una 

apOltación personal a l mundo . NalTar historias es un 
oficio muy viejo unido profundamente a nuestra con

cepción de cultura. No cuesta ningún trabajo imagi

nar un buen fuego y a lrededor alguien contando sus 
últimas peri pec ias mientras los demás escuchan 

deseosos de saber. De cómo se produjo el sa lto en el 
que el nalTador, en vez de contar lo real se des lizó 
hacia lo fantas ioso, tampoco nos resu lta dificil de 

suponer: lo hacemos a diari o. Casi de forma incons

ciente tendemos a adornar los relatos; la misma 
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anécdota puede tomar matices muy diferentes según 

quienes sean nuestros oyentes y e l efecto que quera

mos conseguir en ellos. Asi pues, la voz del cuentis

ta está cargada de intenc iona lidad y se hace necesa
[io admitir que no ex iste la comunicación inocente. 

Para e l narrador de historias c larificar su voz es hacer 

consciente el propio mensaj e: un buen cuentista sabe 
lo que quiere decir y por eso dice lo que dice y el 
cómo lo dice forma parte importante de la historia. 

Nu merosas preguntas surgen a propósito de estas 
afirmaciones. Hasta qué punto se precisa una cielta 
técnica para que el mensaje llegue en las mejores 
condi ciones; de qué manera la necesidad im peri osa 

de agradar puede falsear un di scurso; en cuánta medi
da la realidad, el momento histórico y personal, con

diciona y enriquece la nalTación .. . y así muchas más. 

A partir de aquí se podría ini ciar un debate muy 
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fecu ndo según las diferentes formas de ver y hacer de 

cada cual. 

. 

Un poco de historia 

Fue entonces cuando qui se busca r la "autoridad" 
de los clásicos para las siguientes afirmaciones y de 

ahí partió mi aventura alrededor de los mitos de la 
que en estos momentos, y por cuestiones de espacio, 
apenas puedo dejar constancia con unas cuantas pin
celadas. 

Comencé a fijarme en este tipo de relatos porque 
quería remontarme a los orígenes, encontrar alguna 
hi storia que hablara de los narradores de hi storias. 
Los mitos precedieron a los cuentos, según la mayo

ría de los in vestigadores, y además, y para colmo de 
bienes, están imbuidos de un halo cu lto que da envi
dia. Centré mi investigación en los mitos helénicos, 

por ser los que en mayor parte alimentan nuestra cu l
tura; de hecho, en España no perduran hi storias míti
cas anteriores a la influencia de gri egos y fenicios en 
sus costas; para ser más prec isos, no ex isten docu
mentos escritos anteriores a esta tradición helénica. 

Los mitos al igual que los cuentos, a pesar de su 
rango de relatos sagrados y con frecuenc ia dogmáti
cos, están suj etos a las inclemencias del tiempo: tie
nen su origen en realidades hi stóri cas y soc iales más 
o menos remotas y de ellos también se pueden encon
trar di ferentes versiones, aunque lo que haya llegado 
a nosotros aparente una unificac ión temática de la 
que sin lugar a dudas carecieron en su tiempo. 

Resulta obvio que los orígenes de los que hablan 
los mitos tienen un marco hi stóri co que en nuestro 
caso se remonta aproximadamente a, como mucho, 
unos 5000 años. Algo muy corto, si pudiéramos 
mirar hacia atrás. Pero ésta sí que es otra hi storia, 
para empezar, porque carecemos por completo de 
testimonios escritos salvo interesantes - pero hasta 
cielto punto mudos- restos arqueológicos. 

La mayoría de los mitos greco latinos los conoce
mos a través de Homero y Hesíodo. Conviene tener 
en cuenta que el gran poeta y fa bulador Homero, 
fuera quien o quienes fuesen - si acaso su obra en rea
lidad está escrita por más de una persona- , no era un 
teólogo ni un mitólogo, sino un hombre de su tiempo 

que destinaba sus escritos a un auditorio específico: 
los miembros de la aristocracia militar. No escribió 
sino sobre los mitos que interesaban a su público, por 
excelencia patriarcal y guerrero; y al igual que 
Hes íodo, de todo lo que fueran elementos nocturnos, 
escatológicos, de sexualidad y fecundidad apenas 
dice nada. Su arte se impuso hasta e l extremo de que 
sobre lo que 170 hablan , durante siglos se ha conside
rado infe ri or o mediocre. Sirva como ejemplo la figu
ra de Deméter o Dionisos, invisibles para ellos. Estas 

=" ., ", ' ,.' .. 
- " . ' 

mitologías no homéricas y, en general, no clásicas 
eran más bien populares y sobrevivieron al margen 
de los letrados, y de las represiones de la ig lesia des

pués, durante muchos siglos. 

Profesionales de la palabra 
Así pues, una vez aceptado el no-dogmati smo 

(íqué difici l tarea !) y la hi storicidad de este tipo de 
relatos, deduj e las tres atribuciones más importantes 
de la palabra en el mundo mítico y que deri vaban 

luego en auténticas profesiones, a saber: palabra
magia, palabra-profecía y palabra-narración. Aque
llos que eran capaces de utilizar las palabras como 
poder transform ador de la realidad eran personas 
muy respetadas y con frecuencia relacionadas con la 
di vinidad. Los encantam ientos que generaba la pa la
bra podían ser utili zados para sanar pero también 
podían ll eva r a la perdición. Sirva como ejemplo 
Medea , la hechi cera mítica más famosa, qui en fue 
capaz con sus pa labras de convencer a las ingenuas 
hijas de Peleo para que desmembrasen a su padre con 
la esperanza de rejuvenecerle. 

En aquell os tiempos muchas personas acudían a 
templos como el de Dodoma o Delfos para consu ltar 
sobre su futuro. Los héroes míticos no son la excep
ción y acuden al orácu lo, las más de las veces para 
tenninar de caer en la desgracia - los mitos no se 
caracteriza n, a l contrario que los cuentos, por los 
finales fe li ces- o El más conocido adi vino del mundo 
mítico fue sin duda Tiresias, quien incluso muelto y 
ya en el Tártaro, contínuó con sus predicciones. 

En Grecia, a diferencia de otras civilizaciones 
como la hindú y la hebrea, la transmisión de los 
mitos no estaba encomendada a los sacerdotes sino a 
los poetas, educadores tradicionales del pueblo hasta 
que los fi lósofos, con Platón a la cabeza , reclamaron 
para sí tal competencia. Conviene aclarar que el can
tante y el narrador, a l menos en los foros públicos, 
eran una mIsma persona. 

Con frecuencia e l aedo cantaba acampa liándose 
con un instrumento musica l. Orfeo, e l más glorioso, 
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tocaba la lira y manejaba su voz de tal forma que no 
sólo amansaba a las bestias salvajes sino que hacía 

que los árbo les y las rocas se movieran de su lugar. 
Fue incluso capaz de ablandar el corazón de acero de 

Hades, señor del mundo subterráneo, lugar al que 
descendió por amor a su esposa muerta, Eurídice. 

La Musa 

Cuenta la leyenda que fueron las Musas quienes le 

enseñaron el oficio a Orfeo. Conocidas en el mundo 
heléni co como hijas de Mnemósine, la Memoria, y de 
Zeus, representan el triunfo del recuerdo sobre el 
olvido y propagan el amor por los bellos relatos y por 
la palabra resonante e imperecedera . Dicen las malas 
lenguas que sus nueve nombres y la di visión de sus 
competencias tal vez fuesen un invento de Hesíodo 
quien, según cuenta, escribió la Teogonía a sus rue
gos. Es allí donde les atribuye estas hermosas pala
bras: "Sabemos decir muchas mentiras con apa ri en
cia de verdades y sabemos, cuando queremos, reve
lar la verdad". Lo cierto es que en épocas anteriores, 
la Musa fue singular y estaba personifi cada en la 
Luna, llamada también entre muchos otros nombres 
Artemisa - hemlana de Apolo-, y conoc ida como la 
Diosa Trip le porque eran tres sus facultades funda 
mentales: Meditación, Memoria y Canción. 

El cantor fabulador, en plena creencia mítica, al 
ponerse bajo la protección de la Musa conectaba con 
un saber di vino. Aunque más adelante y para muchos 
artistas, in vocar a la Musa no dejase de ser un tópico, 
en un principio indicó el fundamento místico de l ofi

CIO. 

Encuentro un paralel ismo muy evocador entre 
estas tres cua li dades y los elementos que más arriba 
he indicado como condiciones para definir la voz del 
cuentista: 

Meditación o lo que se quiere decir 
Entiendo esta meditación como reflexión, como 

búsqueda en so ledad. El trabajo hacia fuera, de cara 
a los oyentes también requiere de una alimentación 
interior. Esta búsq ueda de repertorio y conocimiento 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - 144. 2004 60 

se puede interpretar como una bajada a las profundi
dades, tan necesaria en cualquier hecho creativo. 
"Conócete a ti mi smo", proclamaba el Oráculo de 
Delfos, temp lo consagrado a Apolo, jefe de las 
Musas. 

Para pensar con completa claridad altística uno 
debe desemba razarse primeramente de muchos 
impedimentos intelectua les, inc luyendo todas las 
preocupaciones doctrina les dogmáticas. En resumen, 
debe consegui r a toda costa la independencia social y 
espiritual, aprender a pensar tanto mítica como racio
nalmente y no dejarse asombrar por las modas. 

Memoria o lo que se dice 
El narrador sustenta su trabajo sobre la memoria . 

Memoria personal llena de emociones y aconteci
mientos, y también colectiva. Esta memoria social 
vino a relajarse con la aparición de la escritura: los 
relatos no corren tanto peligro de perderse y el narra
dor se siente más impul sado a recrearlos. 

Al ll egar al Tártaro, las almas bebían de la fuente 
del olvido, ll amada Lete. En muchos mitos, cuando 
un dios concede la inmortalidad, ésta radica precisa
mente en conservar una memoria inalterable. Olvidar 
es morir (y al revés). 

El narrador se alimenta de la memoria; memoria 
de l pasado y memoria de l futuro , lo que en los ani
males llamamos instinto, y en las personas, intuición. 

Canción o cómo se dice 
En el Canto VIl! de la Odisea se habla del ciego 

Demódoco como "el divi no aedo a qui en los núme
nes oto rgaron gran maestría en el canto para deleitar 
a los hombres, siempre que a cantar le incita su 
ánimo". La ceguera en muchos personajes mitológi
cos implica una gran visión interior; es por ello que 
resulta cuando menos curioso que la tradición del 
cantor ciego perviviera durante siglos en los Roman
ces de Ciego. Julio Caro Baroja en su Ensayo sobre 
la lileratura de cordel compara a estos cantores 
mediterráneos con los de Oriente, donde también los 
hakawati ciegos eran qui enes contaban los cuentos 
por plazas y ca ll es a cambio de unas monedas. 

Las palabras no son ún icamente una realidad 
semántica, su sonoridad y ri tmo terminan convirtien
do un buen ' re lato en música para los oídos. Esta 
facultad del cuentista para recrear el lenguaje le inc i
ta a buscar las palabras y gestos certeros en cada 
comunicación. La siguiente anécdota de Marco 
Denevi lo ilustra con gran lucidez (y de la manera 
más do lorosa para Ulises) . Tal vez no haga falta ser 
protagonista de unos hechos o haberlos visto con los 
propios ojos para narrarlos bien. Ta l vez sea sufi
ciente haber estado allí en sueños y, por supuesto, en 
compañía de las musas: 
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"En la corte de Alcinoo, rey de los fea
cios, un aedo de nombre Demódoco canta 

las hazañas de los griegos de Troya. 
Los jóvenes escuchan. Cuando Demódo-

ca termina su re lato, comentan en voz alta. 

Los versos, bien med idos. 

Las metáforas, brill antes y vigorosas. 

El lenguaje, adecuado a las situaciones. 
Esto en cuanto a la forma. Anali cemos 

ahora el fondo. 

Sobresali ente, a mi juicio, el retrato de 
Agamenón. 

Gracioso el episodio de Tersites. 

Inverosími l, en cambio, el ardid del 

caballo de madera. 

La muerte de Patroc1o me hizo llorar. 

La sobrepasa en patetismo la de Héctor. 
Pues, ¿y la lamentac ión fi nal de Pría-

mo? 

Entre los oyentes hay un extranj ero que 
permanece silencioso. Nadie sabe quién es. 
Es Uli ses. 

y U lises piensa: '¿Qué es lo que ha can

tado Demódoco? ¿A qué Troya se ha referi

do, a qué griegos? No he reconocido a nadie. 
Aquellos sudores, aquellas lágrimas, aque

llos olores, aquellas voces, aquel fuego , 
aquel dolor, aquel miedo, ¿dónde están? Ha 

balbuceado una estúp ida parodia. Ahora 

sabrán estos jóvenes lo que fue Troya '. 

Ulises comienza a hab lar. Pero en segui-

da el auditorio lo interrumpe de mal talante: 

- Cá ll ate, extranj ero. Y cesa de farfullar 

ese galimatías. Tu guerra de Troya se pare

ce más a una riña de gallos que a una con

tienda entre héroes. Luego del divino canto 

de Demódoco, ¿pretendes tú emularlo con 
semejante ri stra de di sparates?". 

Mesa de trabajo: Formación ¿cómo se forma 
una cuentista?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Paula Carballeira (paulacc@mixmail.com) 

Bajo este título se desa rrolló una mesa de trabajo, 

sin mesa, pero en círculo, durante ell Encuentro Esta

tal de Cuenti stas, Cuentacuentos y demás profes iona

les de la Narrac ión Ora l en Junta de los Ríos (Cádiz). 

Mi intención como moderadora era precisamente esa, 
moderar, respetar los turnos de palabra en los que cada 

uno de I@s presentesexpusiesesu idea a l respecto de la 

formac ión en nuestro oficio. Más a ll á de mi opin ión, se 
expus ieron las de reconocidos profesiona les, contras

tadas con las de personas que se están abri endo camino 

y descubriendo nuevos horizontes en la narración oral. 
Allí estuvimos un tota l de 28 cuentistas de mayor o 
menor trayectoria en este caminar del oficio, paseando 

por el bosque de la formación del cuentista ; s in la palti
cipac ión de todos ell os este documento no habría podi

do elaborarse. 

La pregunta de la que parte la mesa redonda no 

tiene una respuesta fáci l o tiene múlti ples respuestas, 

todas vá lidas. Decidí dejar a un lado el planteamien
to inicial de si unla narrador/a nace o se hace, ya que 
no me parecía opOltuno empezar con una polémica 

estéril sobre el estado o la naturaleza de los seres. De 
hecho, cuando se sugirió el tema a lo largo de la mesa 
redonda, inmediata mente se obvió. Podría decir que 

se creó una espec ie de consenso no pactado según el 
cual paltimos de un deteminado momento en la vida 

de una persona, el momento en el que toma la deci-

sión consciente de dedicarse a contar hi storias. En 
ese vértigo inicial , el que surge cuando compartes un 

cuento con el público, todos echamos mano de los 

recursos de los que di sponemos, los que nos hacen 

ser las personas que somos, únicas e irrepetibles. 

Pero, ¿ex iste una formación específica para ellla con

tadorla de historias? 

Nuestro querido José Campanari insistía en que 

sería necesa rio definir en primer lugar qué es unla 
cuentista , cuentacuentos, contadorla, cuenterola, 
narrador/a (lo de la terminología queda para otra 

mesa redonda). Sin embargo, ta mbién prescindimos 
de ese debate para centrarnos en el de la formac ión. 

En contra de lo esperab le al tratarse de una mesa 
redonda con participantes de diferentes proceden

cias, no só lo geográficas sino también profesionales, 

las opiniones expuestas indi vidualmente encontraban 

un respa ldo casi unánime en e l grupo. Intentaré resu

mir y concretar en varios puntos las respuestas a la 
pregunta planteada a l final de l párrafo anteri or. 

El/la narradarla único. Cada narrador/a, como 

cada persona, es único. La formación del contadorla 
de cuentos es totalmente inseparable de la formación 
persona l. Todos los conocimientos, artísticos o no, 

que confluyen en la figura del narradorla se plasman 
en su manera de ver la vida, que es lo mismo que 
decir en su manera de conta r hi storias. 
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Un/a narrador/a se hace narrando. Nadie puso en 
duda que la experiencia es una baza fundamental en 

la fonnación de un/a narrador/a. A medida que el 

cuento se va conformando, su contador/a lo va inte

grando a su manera de ser, y así se produce un círcu

lo perfecto de reciprocidades. El púb lico va dando las 

pautas de la recepción, sus reacciones le ofrecen pi s

tas al narrador/a para darl e la forma definitiva al 

cuento, que también tiene su manera pecul iar de 

pedir ser contado. Al fina l, cuantas más veces se 

cuente el cuento, más pautas se tienen de cómo pide 

ser contado, según e l espacio, el tiempo, el receptor y 
la personalidad propia del que lo narra . 

La escucha esji.mdalllelllal. Directamente relacio

nado con lo anterior. La capacidad de escucha pro

porciona unas claves imprescindibl es en el ofic io . 

Seguimos en el plano de la formación empírica, 

donde nuestras experiencias, re fl exionadas o no, son 
la base de nuestra individualidad como narradores. 

Impor/ancia de los cursos de profesionales de la 
narración oral. Los profesionales que tienen ya un 

camino andado en la narración ora l a veces realizan 

cursos para compartir sus experiencias mostrando a 

quienes empiezan senderos para seguir caminando, 

para seguir formándose. La opi ni ón unánime de los 

asistentes a la mesa redonda fue que estos cursos 

amplían hori zontes, dan pautas y sirven para descu

brir el estilo personal de cada narrador, o por lo 

menos, en la mayor parte de los casos. Puede ocurrir 

también que algunos profesionales restrinjan dema

siado la forma de contar, creando alumnos/as a ima

gen y semejanza de l maestro, con lo que se produce 

un empobrecimiento en lo que tendría que ser un 

espectro va riado de narradores y narradoras. 

La figura del Maes/ro . Por lo expuesto en el punto 

anterior, la figura del Maestro, entendido como guía 

y orientación, tendría un papel destacado en la for

mación de futuros profesionales. Incluso se plantea

ba recuperar la relación Maestro-Discípulo en la que 
el/la discípul@ compartiría las experi encias del 

Maestro, viajaría con é l, observaría su oficio ... 

Estas serían, en mi opinión, las refl ex iones a las 

que ll egamos a pat1ir de la pregunta inicial sobre la 

formación especí fi ca de l narrador/a. En ellas también 

se responderían implíc itamente otras cuestiones 

sobre el tipo de indicaciones, sugerencias o referen

cias que se le darían a una persona que decide ded i

carse a contar cuentos. 

¿Cuál es serían los contenidos especí ficos en la 

fonnación de un/ a contador/a de historias? Pues bien, 
no sorprenderá si la conclusión a la que ll egamos es 

que estos contenidos van directamente ligados al tipo 

de narrador/a. Se cons ideran necesari as unas míni

mas nociones sobre el cuerpo, la voz, el gesto, la 

escucha, incluso sobre acústica e iluminación para 

saber defenderse en los loca les donde se reali zan las 

ses iones de cuentos. Además, se mencionaba el arte 

cul inario, el saber coc inar, como un requisito para 

saber combinar los ingredientes del cuento, para evo

car sabores, olores, recuerdos de infancia. Decía 

Martha Escudero que habría que saber bailar y can

tar. Yo conc luyo que, en fin , para narrar hay que 

aprender a ser libres. 

Microponencia: Literatura y oficio ~~~~~~~~~ 
Marina Sanfilippo (msanfilippo@flog.uned.es) 

El títu lo inic ial de la microponencía que se me 

encargó era Li/era/ura del o./icio. En principio tenía 

que hablar de los principales manuales de narración 
oral que ex isten en e l mercado, ya que por una inves

tigación mía tuve que leer unos cuantos. Pero esa 
palabra, " literatura", contenida en el título, me daba 

vueltas en la cabeza .... Literatura ... ¿se refiere a 
cualquier uso artístico de la palabra? La etimología 

suele s ignificar algo y " literatura" viene de lillera , 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144, 2004 62 

letras. Sé que muchas veces se habla de literatura 
oral, como si así se diera más ni vel cultural al arte 

oral, pero creo que lo oral no gana nada al ser consi
derado literari o. La ora lidad tiene mucho más que ver 

con la música y con e l ritmo, con los que cOmpat1e el 

canal de percepción y muchas reglas de composición, 
que con lo escrito, por muy bell o y literario que sea. 

Me gustaría aclarar que trabajo en una facu ltad de 
filología y amo la li teratura, sin embargo creo que 
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una estrecha cercanía con la li teratura puede ser 

nefasta para la narración oral como lo ha sido para el 

hecho teatral . del que durante siglos la cultura oficial 

va loró sólo e l texto escrito y no la representación. 

Por cielto. no sé por qué se ha hablado muchas veces 
de si la narración pertenece o no pertenece a l mundo 

del teatro y en cambio por lo general se acepta tran
quilamente y con gusto cualquier acercamiento a la 

literatura. Sé que las bibliotecas han tenido y tienen 

mucho que ver con el renacimiento de la narración 

ora l. y se lo agradezco. pero me asusta una cercanía 

excesiva con el mundo del libro. En ltalia. en sus 

talleres Daría Fa aconseja a los actores-narradores. 

para que encuentren su voz. que utilicen el dial ecto 

porque el dialecto no se escribe y no se lee. 

Antes he hablado de lo musical y lo teatral. pien
so que incl uso el cine tiene más mecanismos en 

común con la narración oral que lo escrito. ¿por qué 

buscamos las historias en los libros y muy poco en 

las pe lícul as? ¿No son más importantes las imágenes 

que las palabras? Lo nuestro es narración oral y oral 
no significa sólo verbal. Lo verbal [y a mí también a 
veces me gusta decir que la narración es arte de la 

pa labra] puede ser secundario y cito a Cicerón 

"hombres incapaces de hablar consiguieron a menu
do e l fruto de la elocuencia por la dignidad de su 

acción (es dec ir la voz. el gesto y la presencia escé
ni ca) y muchos oradores con facilidad de palabra 

fueron considerados incapaces de hab lar por su 

imperfección en la acción". 

Cada d ía me doy más cuenta del poco va lor que 
nuestra civilizac ión daa lo oral. al discurso oral se le ve 

como menos elegante. menos culto. más descuidado .... 
incluso menos expresivo que lo escrito. Y no es así: el 

discurso ora l tiene sus reglas y su lógica. pero las gra

máticas se han construido sobre la lengua escrita. Lo 

oral no necesita un montón de e lementos que han naci

do con la escri tura y que nos parecen parte de la lengua 
en genera l; de hecho . son necesarios cuando escri bi

mos. pero en lo oral se dicen con una entonación. no 
con una pa labra. No es ningún error repetir y ... y ... y; 

ex isten montones de repeticiones en la ora lidad. cada 

una con su entonación. cuando la repetimos es porque 

la musicalidad y el ritmo nos están pidiendo un entra
mado de ecos y repeticiones. 

En otras civil izac iones. en cambio. lo escri to no 

tiene rango superior a lo oral. En el avance de mi 
ponencia he citado a un orador griego (los griegos no 

tenían en mucha estima a la escritura. de hecho deja
ron morir la escritura linea l B). Anasimante. que 

decía que los oradores que util izaban la escritura para 
preparar sus di scursos con ante lación (en paralelo se 
puede apli car a los contadores que utilizan la escritu

ra en la construcción de sus historias) son "como los 
que. liberados de las cadenas después de un largo 

encarcelamiento. no pueden andar normalmente sino 

que repiten las posturas y las formas con las que esta
ban obligados a desplazarse cuando estaban encade

nados" puesto que " la escritura. ralenti zando los pro

cesos mentales. hace que el cerebro sea torpe y pesa
do y obstaculiza el libre curso de la improvisación" 

(Anasimante. Contra los que escriben los discursos. 
Atenas siglo IV antes de Cristo) . Y también: "Cuan
do uno se acostumbra a componer los discursos 

minuciosamente. a conectar las fra ses con esmero y 

búsqueda de la armonía. a perfecc ionar la ex presión 

grac ias a largas reflex iones. es inevitable que. pasan

do a los discursos improvisados. es decir haci endo lo 

contrari o a lo que está acostumbrado. uno se sienta 
lleno de di ficultades y desori entado. totalmente incó

modo. como los tartamudos". Y dejemos a un lado la 
improvisación. aunque si la narración oral es un diá

logo con qui en nos escucha la improvisac ión es un 

elemento fundamental (y no hablo de la frasec ita gra

ciosa que cualquier narrador puede insertar en su 

actuación porque suena un móvil . se rompe un vaso. 

etcétera. Hablo de un entrenamiento a la improvisa
ción como ex istía en la Commedia del/ 'Arte o como 

la que utili zaba cualquier narrador ambu lante que. 

durante una narración. de pronto se daba cuenta que 

si lograba estirar su cuento 15 minutos más. a lo 
mejor con la hora que era lo invitaban a cenar). Pien

so que muchos hemos nacidos en un mundo en e l que 

no se enseña a hablar de forma artíst ica. efectiva. 

"con alma" (a algunos los ayuda la tradi ción fa miliar 

que sí puede fOlmar en este sentido) y que. aunque 

sea sólo por un tiempo. alejarse de la escritura. del 
mundo del libro. puede ayudar a encontrar algo al 
que le cuesta encontrar su voz y sus reglas después de 

siglos de desprecio. Más Anasimante: "Como los 

cuerpos rea les. aunque son menos atractivos que las 

hermosas estatuas. desarroll an muchos servi cios úti

les. así también el di scurso que brota espontánea

mente del cerebro es ani mado. lleno de vida. capaz 
de adaptarse a lo que pasa como un organ ismo 

viviente. mientras e l discu rso escrito. que tiene la 
naturaleza de las estatuas. carece de efi cacia". 
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Ahora os voy a abur6r un momento con lingüís

tica: por lo visto la frase es un concepto únicamen

te esc rito, hablando no formulamos frases, s ino 

algo di stinto (enunciados) y estos se estructuran de 

una forma curiosísima, forman arquitecturas simé

tricas en las que los elementos (sonoros, gramatica
les y los conceptos) vuelven a aparece r según un 

orden muy geométrico y sorprendente, mucho más 

complejo que la idea de repeti ción de pa labras, 

que lo que uno dice sea comprensible y placentero 

de esc uchar, si uno se queda cerca de la escritura 

es prácticamente imposible a no ser que vaya mos a 

la poesía directamente. 

Para concluir, la escritura es muy útil para una 

infinidad de cosas, pero no para lo que hace un narra

dor ora l y, según un narrador itali ano, Marco Bal iani , 

"es necesario descubrir por uno mismo el CInc/amento 

del cuento, como si uno aprendiera nuevamente a 

para vo lver a o para actualizar un punto del cuento. andar, luchando duramente para olvidar la linea l 

Crear estas estructuras, que son las que ayudan a potencia de la palabra escrita". 

Microponencia: Un viaje a la transversalidad de 
los e u entos +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Piratas de Alejandría (www.piratasdealejandria.com) 

Hoy en día el origen de las cosas se nos ha vuelto 

oscu ro y confuso. Pensamos que la leche viene del 

brick y que las lechugas crecen envasadas en las 
cámaras frigoríficas de los supermercados, que los 

peces nacen s in espinas ni escamas y que los pollos 

se crían en tres exóticas variedades: fileteados, de 

piel empanada o croquetiformes. Creemos que la 

luna es un efecto multimedia proyectado sobre el 

cie lo y que el canto de los pájaros en los parques es 
un hil o musical de ch ill-out, y preferimos como se 

ven las puestas de sol desde nuestro home cinema 

5.1 que al natura l desde cualq uier balcón. 

Hemos perdido el gusto por lo natural en pos de lo 

envasado a l vacío en muchas de las facetas de nues

tra vida, yeso nos ha hecho olvidar el principio ori

gina l de cada cosa. Los cuentos no son una excep

ción, son algo natural , como la luna, los pájaros y las 

puestas de sol, y por tanto tienen un ori gen, son crea

dos, criados y mimados en alguna parte y, para ll egar 
hasta ti , alguien ha de tomarl os de allí y hacer el viaje 

que te separa de ese remoto lugar. Éste transpOlte se 

hace a través de " la palabra". 

Estos largos viajes no pueden ser en vano. ¿Ten

drán un finalidad? ¿Tendrán un sentido? .. . Nuestra 

experiencia nos hizo darnos cuenta, en el ba rco, de la 
diversidad de la tripulación . Para combatir el fenó 
meno soc ial del racismo y la xenofobia, hay que ir 

más al lá de la piel para ini ciar así un proceso de refle
xión personal que parte de aquello que nos es común 

a todas las personas: los sentimientos y la búsqueda 

de la fe licidad. Descubrimos que una de las fo rmas 

de hacer esto posible es: " la narración". 
Cuando "desembarcamos en la is la del amor y e l 

deseo abrimos Iluestros ojos" para "ver" que ex isten 
personas homosexuales y heterosexuales. Esta apertu-
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ra, que se traduce en poder hablar de l tema de la sexua

lidad con una c ierta libertad y norma lidad y, so bre 
todo, en poder vivi rla rea lmente, di sta mucho de ser 

completa, ya que sigue estando mediati zada por mu lti

tud de mitos y creencias elTóneas dificiles de erradicar. 

Nos fu imos a dormir estand o de acuerdo en que los 

cuentos son un medio más para crea r espacios de refle

xión y debate que propicien cambios de actitud. 

Llegó la hora de construir cabañas y buscar comi 

da. Muj eres y hombres se pusieron manos a la obra 
según "sus roles aprend idos", diferencias entre el 

hombre y la mujer, que llevaban como consecuencia 

la superioridad de un o sobre la otra, y, como muchos 

de los cuentos que nos han contado han co laborado 

a ell o, ¿por qué no utili zar nuevos cuentos para con

seguir lo contrario? 
Recordamos al observar el árbol que majestuosa

mente coronaba la isla una idea sugerente que nos 

evocó la escena típica en la que una persona se sien

ta a la sombra de árbo l a compartir una lectura con el 

césped, las hormigas y el resto de espacio que deja

mos a la naturaleza en nuestros cada vez más cre-
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cien tes núcleos urbanos, donde se fantasea con la 
necesidad de leer y contar hi stori as bajo los árbo les 

para sa lva rlos de la extinción. Es, clara mente, pu ra 

fi cción, pero. ¿Y si fuera c ierto? 

Ll egó e l momento de regresa r. y arribamos a l 

puelto con nuestra mercancía: " pa labras, pa labras 

que cuando se expresan a través de la narración ora l 

poseen un poder extraordinario" Y decidimos usar 

esa idea como elemento estratégico para entender la 

dinámica de l mundo. 

[resumen de la microponencia colgada en www.cuentis 

tas,in!o] 

Microponencia: La palabra musical: entre el 
canto y el cuento +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Charo Pita (pitasilvestre@eresmas.com) 
(microponencia enviada al Encuentro por Charo quien, a última hora, no pudo venir] 

"Su opinión ... es que el origen del habla radica en la canción y 
el origen de la canción en la necesidad de ltemu por medio del 

sonido la inmensidad y el vacío del alma humana," 
Coclzcc 

No es exacto decir que la música forma parte de 

las palabras: las palabras, lo queramos o no, son 

música en sí mi smas. Las inflex iones que utili zamos 
al hablar, no difieren mucho de las que necesitamos 

para cantar. Las reglas de la prosodia, la cadencia, el 

timbre, los acentos, la di cción, la intensidad, los 

matices, el ritmo, los s ilencios, la curva melódica en 

la que se asienta cada fra se, e lementos todos e ll os de 

índole también musical, son la base fundamental 

sobre la que se construye la comunicación humana, 

mo ldeando s ignificados, en riquec iendo cada texto 
con un número infinito de pos ibilidades expres ivas. 

Debussy escribi ó: " la música se hizo para lo inex

presable". Yo no estoy del todo de acuerdo: para mí 

las palabras conforman precisamente esa parte de la 

música que, a través de la yuxtaposición de una serie 

de fonemas sonoros, nos ayuda a esc larecer el uni

verso. 
Vaya ser osada. De entre todas las di sc iplinas 

musica les ex istentes me atrevo a afirmar que las más 

cercanas son la narrac ión oral y e l canto. Una cosa 

por encima de todas las une: la persona que narra, al 

igual que la que canta, pOlta en s í mi sma el instru

mento preciso para llevar a cabo su tarea. El cuerpo 

humano es el emisor, el resonador, lo que dota a la 

frase de toda su intensidad sonora y tímbri ca. Mimar 

el cuerpo en su fonna rítmi ca, dominar la armonía 

ún ica e intransferible de sus miembros fac il ita la 
amp litud, regala dimensiones nuevas, rebasa en un 

abrazo cuyo ca lor es la voz. 

Cualquier instrum ento de cuerda, si está bien afi

nado, vibra por simpatía ante e l son ido del diapasón, 
no hace falta contacto más íntimo que el que ofrecen 

las ondas sonoras. De la mi sma forma flu ye el oyen
te ya sea ante un cánti co o ante un re lato. El sentido 

de las palabras se dupli ca, la voz crece sugerente 

cuando el voca l ista, cantante o narrador, se maneja a 

sí mismo sin miedo, sin tensión, sin mentira, inte

grando e l eco de cada sonido en su anatomía, su psi

que, su duende, lIni cos. 
Nuestra manera de dec ir es una pura sinfonía. 

Por eso , desde mi lamentab le ausencia en este 

encuentro (yo la lamento, no sabéis cuánto) y como 
fe rviente admi rado ra de estas dos altes, cantar y con

tar, aventuro para vosotros lo que sigue: ambas son 

mani festac iones diferentes de lo mismo, un proceso 
de exploración uni versa l y orgá nica; un busca r ins

trumentos indeterminados, pero fabulosos donde 

antes sólo sentíamos vacío, carne, huesos; una sor

presa en el decirse, un juego de ecos, una manifesta

ción irremediable a través de los lab ios afinando 

nuestra human idad a la manera de los violines, para 

hacer que la música (sí laba o arpegio) se derrame en 
cualqu ier parte, ahí , entre vosotros, por ejemplo. 

PD: Me gustaría un imposible: que, como música de rondo 

mientras se lee esta pequeiia exposición, sOllase el últ imo diseo de 

Bjork, exuberante en voces, o la banda sonora de la pelícllla TOlIs 

le Mar;1I du /vIollde, pues ambas me han acompañado en el proce

so de escritura. 

Gracias a estas mclodías por ayudarme. 

Gracias a vosotros por cscuchar. 
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Microponencia: Cuentistas Asociados~~~~~~ 
Noemi Caballer (noemicaballer@hotmail.com) 

La Associac ió de Narradores i Narradors (AN IN) 
nace el año 1998 con el objetivo de ser una asocia
ción abiel1a a todas las personas interesadas en la 

narración ora l, sean o no narradores. 

Es un espacio de intercambio, fonnación, difusión 
y relación sustentado por el interés y participación de 
los soc ios. 

Los conceptos de intercambio, formació n, difu
sión y relac ión se concretan en : 

intercambio: proponiendo espacios (encuentros) 
en que los asoc iados y personas interesadas pue
dan compartir experiencias, infonnación, conoci
mientos y maneras de hacer. En el entend ido que 

estos espac ios nunca sean eva luativos. Los espa
cios de in tercambio normalmente se concretan en 
dos tipos: 

encuentros: que son reuniones donde se expo
nen temas en conc reto, habitualme nte un 
ponente hace una expos ición de la manera que 
considera más adecuada (conferencia, fi lm".) 
con un debate o puesta en común posterior. 
Acostumbra a term inarse la sesión contando 
cuentos entre los asistentes. La periodicidad 
habitual es de un encuentro por trimestre. 
tertulias: las tertuli as son reun iones ab iertas 
para hab lar de lo que apetezca a los participan
tes (s in ningún tema en concreto propuesto), 
habitua lmente son momentos para compartir 
experi encias, dudas, maneras de hacer, de nues
tro devenir con los cuentos. La periodicidad de 
estas tertu li as es mensual y se acostumbran a 
hacer en un bar. 

formación : proponiendo actividades, tanto teóri

cas como prácticas y sobre cualquier campo de 

EDUCACiÓN Y BIBUOTECA - 144, 2004 66 

conocimiento que brinden herramientas para una 
mejor comprensión del hecho narrati vo . ANrN no 
pretende crear escuela ni fijar lineamientos en el 
desarroll o de la actividad, sólo busca brindar a los 

interesados de la narración elementos de reflexión 
y análi sis que aunados a un trabajo personal de 
estudio, observación y autocrítica, puedan enri
quecer el conocimiento del mundo de la oral idad, 
yen el caso de los narradores, mejorar su práctica. 
ANrN ofrece cursos, tal leres, seminarios, jorna-

das, ... sin la pretensión de "crear" narradores. 

ANrN cuenta con un fondo documental integrado 
por al1ículos, cartas, programas, videos, cds de aud io 
y li bros, que pone a disposición de sus socios. 

difusión: buscando medios para que las acti vida
des relacionadas con el narrar lleguen a un mayor 
número de personas y se insel1en en la oferta lúdi
ca y formativa de Cata lunya. 
ANTN ha ven ido orga ni za ndo y coo rdinando 

sesiones de narración oral, au nque habitualmente 
remite a las instituciones que se lo piden al catálogo 
de narradores de AN IN donde los socios hacen cons
tar que son tamb ién programadores. 

Una helTamienta básica de di fusió n del hecho 
narrativo es la revista N, con periodicidad bianual 

(una en el solsticio de verano y otra en el solsti cio de 
in vierno), integra altícul os, acontec imientos, reseñas, 
cuentos " . La revi sta tiene formato digital , se puede 
consultar en la Web de AN IN. 

La Web de ANrN (wwII'.aníncat.org), busca ser un 
in strumento ágil de comu nicación entre los socios, 
donde se cuelgan las novedades, la agenda, enlaces 
interesantes de l mundo de la narrac ión, e l catálogo 
socios de ANTN. La actualización no es regu lar pero 
pretende ser rápida. 

AN IN brinda también a sus asociados el soporte y 
ayuda que le entidad pueda ofrecer. 

Asesora a sus soc ios en aspectos administrativos y 
fisca les y en caso necesario reali za los trámites de 
facturación. 

AN IN se sustenta económicamente con las cuotas 
de los socios, nadie trabaja con sueldo, los socios 
ofrecen a la vez que toman todo lo que necesita n de 
ANrN. 

ANIN tiene sede socia l en el Museo Etnológ ico de 
Barcelona. 

Actualmente ANIN está integrada por unos 60 
socios de toda la geografia española. 



I ENCUENTRO ESTATAL DE CUENTISTAS, CUENTACUENTOS y DEMÁS PROFESIONALES DE LA NARRACiÓN ORAL 

Microponencia: La respiración de los cuentos ~ 
Virginia Imaz (virginiakarmelo@euskalnet.net) 

Entre las personas que cuentan hi storias, hasta 
ahora no he conoc ido a ninguna que cuesti one la 

importancia de la respirac ión en este ofi cio nuestro. 

y sin embargo, aquí me veo, escribiendo sobre lo 

obvio: oye, mira, que a mí me parece que esto de ... 

¿cómo era? Sí, ya sabes, lo de respirar, que, en fin , 

que es muy bueno, bás ico vamos. Algo fundamenta l 

cuando narras y ... también cuando no. Lo sé. De 
puro evidente, parece una estupi dez, Pero a veces, 

como dice el Principito de Saint-Ex upery " lo esen

cial es in visible a los ojos". As í que me atrevo a in vi

taros a esta aprox imación a l aliento, del que conocéis 

ya, sin duda, destino, etapas y recorrido, en e l deseo 

de que este viaje os merezca la alegría aunque só lo 

sea por e l placer de compartir la bell eza de los paisa

jes que ofrece la conci encia. 
En cuanto se habla de la importancia de la resp i

ración en el arte y ofi cio de narrar es casi inevitable 

asoc iar esta reflex ión al tiempo justo antes de la con
tada: cuando te encuentras en capilla, como dicen los 

toreros, esperando co n más o menos nervios, que 

genera lmente son más que menos, a que llegue la 

hora de sa lir al ruedo. En esos momentos las técn icas 

de relajac ión que hayamos pod ido aprender en nues
tras trayectori as vitales o profes iona les, o nuestras 

intuiciones a l respecto, pasan de una mane ra u otra 

por la respiración. No voy a detenerme aq uí, prec i

samente porque la mayoría hemos experimentado 

ampli amente sus benefi cios . La resp iración no es 

só lo importante antes de contar, para ca lmar los ner

vios, o pa ra re lajarnos o para calentar la voz adecua

damente. La respiración es fu ndamental ta mbién 

durante. 
En los tiempos que corren (y estos ti empos corren, 

no caminan) a la humanidad que no nos mata el hambre 

nos está mata ndo la pri sa. Hay que hace rl o todo 

corriendo: trabajar, alimentarse, amar, sOli ar. .. Todo a 

la carrera. Nuestro ciclo de resp iración es cada vez más 

corto. Nos ll ega menos oxígeno al cerebro. Nos ll ega 

menos a todo e l cuerpo. Nos enfe rmamos de puro 

estrés. La sab iduría pop ul ar lo manifiesta en alg unas 

de las exp resiones que utili za mos como: " No tengo 

tiempo ni para resp irar". "Estoy asfi xiada de trabajo". 
"Esta relac ión me ahoga". "Necesito un respiro" ... 

Yo creo que una contada se constituye, hoy por 
hoy, en ulla de las ocas iones, cada "vez más infre

cuentes, donde es pos ible respirar. Conta r se está 

convirtiendo en a lgo cada vez más necesario, donde 
dar(se) un respiro parece una cuestión de emergen
cia. Con el " érase una vez" y otras fórmulas rituales 

de la na rración oral, se puede parar el tiempo por un 

rato. Cuando menos, el tiempo cotidi ano e instaurar 
un tiempo afectivo, mítico, mágico, que se sustenta 

en el ali ento compal1ido de qui en narra y qui en escu

cha. Porque e l aud itorio, siempre acaba respirando 

como qui en cuenta. Si cuando narras, respiras pro

fundamente, el público sentirá cómo se ca lma su res

piración. Si jadeas, el público sentirá tu miedo o tu 

pl acer. Si suspi ras, nI a liento tendrá su nostalgia. 

Esto es la catarsis: recib ir y dar e l sop lo vita l. Com

partir el ali ento. Cuando no somos capaces de com

pal1irlo y bloqueamos la resp irac ión , por miedos, por 

censuras, por afectac ión o auto importancia ... e l 

púb li co se ahoga y como no quiere morirse asfix iado, 

se c ierra en banda. Todo e l mundo se siente so lo, des

conectado entonces. Y es terribl e. 

Este oficio es de una gran responsabilidad, sí. Pero 
es también de un gran placer. Seguro que la mayoría, 

entre nuestras contadas tenemos en inventario tanto 

la experiencia del éxtas is como la de querer morir

nos. y es que algunas veces e l públi co en rea lidad no 

está como para que le cuenten. Y otras veces, qui e

nes narramos no estamos como para contar. No siem

pre podemos oficiar de cana l. Aquí, pido di scul pas 
por ponerme un poco zen si n previo av iso. Pero 

tengo ese toque, qué le vamos a hacer, y lo peo r es 

que segú n me voy hac iendo mayor me va a más. Será 

por eso que estoy convencida de que qui en cuenta, lo 

sepa o no y lo quiera o no, cuando cuenta busca sobre 
todo un a ocasión para el tra nce. 

Cuando cogemos aire, al inspirar, recibimos los 

dones de la vida. Nos respiramos, Sentimos nuestras 

forta lezas y nuestras vulnerabilidades, el espac io que 

nos rodea, la humedad, la temperatura, la luz y los 
colores. Junto con el oxígeno, respiramos a las per

sonas que han venido a oírnos. Cuando inspiramos, 

escuchamos lo que nos di cen si n palabras. Escucha

mos sus miradas, sus manos, su aliento cargado de 

emociones ... También resp ira mos la memori a co lec

tiva, la inspiración de qu ienes nos han precedi do y de 

qui enes nos acompañan. Nos enra izamos en e l aquí y 

en el ahora. 

y cuando soltamos el aire, a l exp irar, damos nues

tro soplo vita l. Y entonces además de contar una his
toria, nos contamos. Devo lvemos en parte a la vida lo 

que hemos recibido. Nuestro a li ento, sed imentado 

por e l imaginario colecti vo, está ahora compuesto 

también del aliento de todas las personas presentes. 

Somos uno. Nos crecen alas. Vo lamos. Vamos, que 
nos sentimos como Dios. 

Hay gente que dice sa lir a contar para dar al públi

co una hermosa historia. Yo misma he padecido esta 
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autoimpOllancia. De la misma manera que no se 
puede ex.halar el aire SI no se ha iJlspirado previa

mente, no se puede contar si antes no se escucha (el 
público, el espacio, el propio soplo vital , otras histo

ri as ... ). Bueno, se puede, pero aunque técnicamente 

sea impecable, no nos conmueve. Por el contrari o si 
el narrador o la cuentera son capaces de inspirar 

generosamente, reciben e l aliento de l público, reco

gen sus sil encios, contienen en un so lo pálpito todas 

la ~ historias, cualquier tropezón semántico, lingliísti

co o me!ilSemiótico les será perdonado. 
Hay también quien dice cuando va a contar que va 

a enji'entars{ con e l público. Eso tiene que darle 
miedo a cualquiera. Y el miedo está bien. Protege. 

Bloquea nuestra respiración y nos parali za para que 

no nos pongamos en n esgo. 

Pero hay veces en que nuestra mente nos protege 
demasiado. No es lo mismo ponerse frente a, que 

enfrentarse. ¿Cómo voy a ofic iar de canal si voy a 

contar habitada por la metáfora de una pe lea? ¿Y 
rea lmente tememos al público o su j ui cio? ¿Y teme
mos su juicio o el nuestro? Porque hay veces que nos 

tratamos como si fuéramos nuestro peor enemigo. 

Convendría que nos preguntáramos qui zás qué 

tememos antes de empezar a contar. Si tememos por 
ej emplo, quedarnos en blanco, deberíamos record ar 

que la memoria con la que se trabaja en la narració n 

oral, es la memoria del corazón, no la memoria de la 

cabeza. Se trata de hacer una hi stori a tan tuya, qu e 
tenga tu aliento cuando la cuentas. De la misma forma , 

que sabemos perfectamente cómo fue nuestra primera 

vez y podemos contarlo de mil maneras diferentes 

según y a qui én se lo contemos, con las hi storias ajenas 

se trata de hacerlas tan tuyas que tengan tu ali ento 

cuando las cuentas. Por eso no nos deses tab ili za un a 
palabra que no viene a nuestra memoria en un momen

to determi nado . Por eso, yo no temo los plagios ni las 
copias de mis cuentos o de mis versiones, porque el 

aliento que yo les doy es inimitable. Es c ierto que yo no 

pu.edo contar como nadie, ni siquiera como cuentistas 

que admiro profundamente. Pero también es cierto que 
nadie puede contar como yo. El al iento, el soplo vital 

hace de cada narrador o narradora una persona úni ca 
con una forma de narrar gen uiJ1a. 

Cuando no cogemos todo el a ire que necesitamos, 
por no molestar, porque no creemos merecerlo o por 

otros pensamientos limitantes, el público también 

bloquea su respiración y en consecuenc ia su respues

ta. Si además me empeño en exhalar un aire que no 

he cogido, me ahogo y me vacío. Tengo la vivencia 

de que contar es un terrible esfuerzo. 
Si, por e l contrario, cogemos mucho aire y no nos 

atrevemos a soltarlo, la tensión con el pecho infl ado, 

como si no cupi éramos dentro de nuestro propio 

cuerpo nos desconecta también del público y se lee 

como afectación y pretenciosidad. 

Si nos asusta dar nuestro soplo vital es porque a 

veces no nos amamos lo bastante, y tememos no gus
tarl e a la gente cuando nos conozca de verdad. Qui

zás lo que damos, no sea necesariamente puro ni 

bello J1i siquiera políticamente correcto en ocasiones. 

Pero no tiene por qué serlo. Para oficiar de canal, 

basta con que lo que creemos que somos estorbe lo 

menos posible a lo que somos en esenci a. 
Realmente si respiras y el público respira contigo, 

vas a estar más allá del juicio de valor, más a ll á de las 

comparaciones y más allá de las servidumbres en las 

que caemos para gustar a los y las demás. En cua l
quier caso, aunque para mí éste sea todo el misterio, 

recibir el aliento del público es un ejercic io de gene

rosidad para el que no siempre me encuentro igual de 

disponible y dar el propio al iento es siempre un acto 

de coraje del que por e l momento soy capaz sólo a 
veces . Pero espero haberos alentado a compartir con

migo parte de este viaje, en la esperanza de que tene
mos toda la vida para recordar qui enes somos en 

esencia, y todo en el Uni verso conjura para que res

piremos en este flujo sin fin. 

M icroponencia: Artistas y artesanos. Contadores 
yprogrnmadoffis+++++++++++++++++++++ 
C. E. Légolas (legolas@legolas.com.es) 

De Traparlante: el jueves boca
zas a La Caja Mágica, circuito de 
Café Teatro en Alcalá de Henares 

Durante los dos últimos afios Légo las ha puesto en 

marcha un par de proyectos relacionados con la 

narración oral en cafés. 
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En septiembre de 2002 nacía "Traparlante, elj ueves 

bocazas", se trataba de un só lo local , con un só lo 
empresario y normalmente los mi smos camareros. El 

empresario nos dejó hacer, pudimos programar a nues

tro antojo, diseñar la publi cidad y cartelería nosotros 
mi smos, hecho éste im portante, pues en la imagen 

externa queríamos trasmitir qué había dentro de Tra-
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parlante, El escenario casi conseguimos que estu viera Podemos hacer al público protagoni sta si semana 

a nuestro gusto, "educamos" al público y el público nos tras semana recibe la programación por cOlTeO elec-

exigió a nosotros más cada dia ll enando el local. tróni co, si le in vitamos a dejar su opin ión en e l " libro 

En octubre de l año s iguiente se abría "La Caja de caja" durante las actuac iones, si se reconoce en 

Mágica", un circuito de café teatro en Alcalá de Hena- ese álbum de fotos que se creó en interne!. Y tal vez 

res. Un proyecto no só lo de narración oral , s ino que lo más importante es que se vuelve críti co con la pro-

diese cabida a otras formas de contar hi storias desde el gramación y si le gusta o no lo que ve te lo dice. 

clown hasta e l mimo. Pero con la intención de mante-

nery potenciarlosjuevescomo la noche de l cuento. La programación 
Seis cafés y una librería que acogió la sección infanti l 

de La Caja Mágicaacabaron configurando el circuito. Ver para conocer, Diversa y de calidad. 

Al plantearnos este nuevo proyecto nos pusimos En este sentido nosotros hemos apostado siempre 
pocos criterios pero muy claros y que ya estaban pre- por ofrecer una programación variada y plural en 

sen tes en Traparlante: esti los, temáticas y formas de narrar, intentando 

- independencia sobre la programación . mantener unos mínimos de ca lidad. Alejándonos de 

- cuidar el ambiente y la sala para crear público. las repeticiones, huyendo de la tentación o el placer 

programación di versa, contrastada y digna para el del coto pri vado o la autoprogramación. Entendemos 

cuentista. que de esta manera di gnificamos el oficio de narra

dor. El cuentacuentos no es e l Sr. Pérez o la Sra. 
Los locales y su implicación Martín que me encuentro cada vez que vaya un 

local. Es un profesional que pertenece a un colectivo 

En general hemos visto poca implicación por parte de profes ionales y que ejerce un oficio con su estilo 

de los locales que veían la actividad como algo ajeno propIO. 

a e ll os. Esto se debe a lo lejano y ex traño que les 

resulta este mundo, al beneficio limitado y a la rutina. 

El empresario pocas veces ve que su benefi cio en 

este tipo de actividad vaya más allá de la cifra que le 

da su caja registradora al final de la noche, El que su 
local se convielta en un referente en la vida cultural 

de la ciudad, o que el nombre del mi smo circule de 

boca en boca por los cuentos y no por las copas, no 

aparece en el saldo de fin de mes. Deberiamos incluir 

que al hacerlo rutinario el empresario se cansa, deja 

de ve rl o novedoso y se desentiende de la actividad. 

Dicho esto entenderéi s que pedirle además que la 

iluminación sea la adecuada, que se signifique y 

cuide el espacio, reduzca los ruidos, cuiden a sus 
clientes ... es una petición casi utópica. 

Mimar el ambiente, el público 
mimado 

El público es pieza fundamental y como tal tene

mos que tratarlo. El espectáculo que va n a ver no 

empieza cuando el narrador comienza a hablar. 

¿Debilidades? 

El ofrecer una programación variada muestra sin 

embargo las debilidades de la nan'ación actual. 

Durante todo este tiempo hemos podido ver narrado

res más profesionales y menos, unos con más oficio, 

otros con más a¡tificio, unos que sólo juntan cuentos, 

otros que piensan las ses iones, medidas pero impro

visadas a la vez. Hemos visto narradores que miman 

al público y otros que le contagian su propia estupi

dez. Narradores que hacen oyentes, narradores que 

no hacen nada. Notamos que el público de la narra

ción , todavía joven, es sensible a las sesiones chafar

deras y en poco tiempo puedes cargarte la motiva
ción del mi smo. No es cuestión de inexperiencia pues 

el público en general acoge bien a los que se arries

gan y van por derecho. Es más, lo anteriormente 

dicho es crucial en ese espectador que por primera 

vez va a un cuentacuentos. 

El apoyo externo 

Emp ieza med ia hora antes, con una música de Hay tres posi bles apoyos a los que se podrían 

ambiente elegida, con una s intonía y una presenta- prestar atención: e l inst itucional, e l patrocinio de una 
ción, empieza cuando cada una de las personas atra- marca y los medios de comunicación. 

viesa la puerta, y si no, ¿por qué muchos narradores Contar con un apoyo institucional daria categoría 

incorporan a aquellos que llegan tarde?, no es só lo un al proyecto y ofrece nuevas vias de promoción, pro-

toque de atención a su retraso, es una invitación a curando que éste no le robe independienc ia. 
unirse a la hi storia, Empieza cuando el programador Buscar el patrocinio pri vado que ayuda a mejorar 
saluda a aque l que viene por primera vez o que repi- los cachés, reducir las pérdidas de los locales, a fijar 

te. Empieza cuando atendemos al arti sta en ese la imagen de l oficio de narrador, aunque eso puede 
momento de espera antes de subirse al escenario, signifi car co ntar de lante de una marca. 

69 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -144, 2004 



I ENCUENTRO ESTATAL DE CUENTISTAS, CUENTACUENTOS y DEMÁS PROFESIONALES DE LA NARRACiÓN ORAL 

Faltaría por úl timo el contacto con la prensa para camino, ta mbién estamos convencidos de que viendo 

trasmitir una imagen de estabi li dad y de importancia también se aprende. Y el poso que nos deja esta 

soc ial. forma de programar es grande. Cada jueves ha sido 

una clase, buena las más de las veces, decepcionante 

Conclusión y magistral en algunas ocasiones. 
Como programadores queremos seguir siendo 

Aunque somos de la opinión como contadores de artesanos que miman y cuidan su manufactura como 

que este ofi cio se hace cada día y que es un continuo si ésta fuese úni ca. 

Microponencia: La creación de circuitos de 
contadores/as entre varias ciudades ~~~~~~~ 
Charo Jaular (Iapicaracharyto@hotmail.com) 

Los inicios y motivaciones 

Hace ya 5 años comenzó la andadura de los cir

cuitos en Castill a y León y las moti vaciones eran 

básicamente que los zamoranos/as pudiéramos sabo

rear habitualmente esas marav illosas historias para 

adu ltos que yo hab ía escuchado en fe sti vales y mara

tones. Mis interrogantes eran varios: cómo encontrar 
un loca l, ¿respondería la gente?, ¿acudirían los con

tadores? .. 

Los inicios de la gira 

Fueron los contadores los que me dieron la idea de 

que, para que les resul tara más fácil venir, sería 

geni al tener más contadas sobre todo los que venian 
de lejos. Comenzó a co laborar con nosotros la biblio

teca municipal, pero no todos los contadores conta

ban para ni ños y e l presupuesto de la biblioteca para 
esta acti vidad era limitadísimo. Al principio, y como 

en Zamora no había muchas más opciones, decidí 

probar con otras ciudades a través de contadores resi

dentes allí , contacté en Salamanca con Dani Rocha y 

Héctor Uri en, y en Va lladolid con Susana Fú y Agus, 
y les comenté la posibil idad de que ellos fueran pro

gramadores en su ciudad. 
y as í comenzó, la primera "mini gira 

Zamora/Sa lamanca", e l aijo pasado consegulIllos 

que se uni eron Á vila y Burgos y a esta nueva gira 

la ll amamos "Cuenta pasos" . Los martes se contaba 

en Zamora, los miérco les en Sa lamanca, los jueves 
en Burgos y los viernes en Áv ila. La gira llegó a 
durar dos meses más o menos y todo era consen

suado entre los tres programado res , sobre todo 
estábamos de acuerdo en mantener una buena aco

gida hacia los contadores, además de cui dar al bar 

y al púb li co. 
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El momento actual y futuro 
inmediato 

Lo cierto es que Zamora es la úni ca que actual

mente sigue programando semanalmente. Además 

para que los contado res puedan venir de g ira sigo 

haciendo equilibrios, porque desde septiembre ya hay 

contadas en Zamora, pero el resto de los colaborado
res-programadores, como Salamanca, comienzan en 

nov iembre, y Áv ila y Burgos es peremos que lo 

hagan en enero. Hay que añad ir también a todo esto a 

dos nuevas instituciones zamoranas que proyectan 
unirse en enero también al circui to (la bib lioteca de 

Benavente y la casa de la juventud en Zamora). 

Dificultades encontradas en el . 
caminO 

El público y el pub 
Al princip io, ambos no conoCÍan en que consistían 

exactamente los cuentacuentos para adulLOs. 
Otra dificultad era la moti vación económica de los 

encargados del pub que, a la larga, ha sido definiti va, 

pues e l pub "Semura" no pretende hacer negocio sino 
que, mientras no haya perdidas, ha decidido que va a 

continuar. 

Condiciones de atrezzo e información 
Hasta aho ra he tenido que encarga rm e de faci litar 

los focos, e l micro si algún contador lo neces itaba: 
todo era materi al personal. Además de mantener 

in fo rmados a los medios de comunicac ión, hacer y 
distribuir la cartelería. Pero por fi n, este año, el pub 

va ha comprar focos i bien!. 
También soy relaciones públicas, antes y después 

de la contada y me he dado cuenta de lo im p0I1ante 

que es, para que la gente sienta ese espacio como 
suyo. Eso sí, delego en los enca rgados del bar que, 
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antes de la contada, e llos creen el ambiente: encien
dan las ve las, tengan las sillas co locadas y durante la 
contada si a lguien llega nuevo y di storsiona, e llos se 
hacen cargo. 

Compatibilidad al ser contadora 
y programar 

Es compatible en función de lo que cada uno se 
quiera y pueda implicarse. Las tareas que rea lizamos 
nosotros en la gira son: toma de contacto con el con
tador, la acogida, facilitarle alojamiento, cuidar y 
escuchar al públi co, con la gran ayuda de "el libro de 
las sensaciones al escuchar" (consiste en una foto 
del contado r/a narrando y las refl ex iones-sensac iones 
de los oyentes). 

Así pues, os animo a rodas los profesionales y afi

cionados al cuento a intentar crear nuevos circuitos, 

nadie como nosotros para crear en el pub las condi
ciones idea les para contar, e l poder generarnos giras 
con calidad y el placer de acogernos y escucharnos 
en cá lidos ambientes. 

Peticiones y agradecimientos 

Para fina li zar me gustaría ped ir más apoyo y com

promiso por parte de todos (instituciones, bibliote
cas, teatros, bares y contado res), pero a vosotros 
lIarradores sobre todo gracias por apoyar una causa 
con tan pocos medios y, espec ialmente, a todos los 
contadores/as que venís aunque no sea dentro de una 

gira por que si no, la constancia de seguir rodas las 
semanas durante estos 5 años, no sería posible, igra
cias de corazón' a todos/as por acudir a estas ti erras 
y hacer que cada año esta iniciativa adquiera más 

fuerza y éx ito. 

Microponencia: Publicidad y crítica en los 
medios ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ana Griott (ANAHERREROSF@terra.es) 
[microponencia enviada al Encuentro por Ana quien, a última hora, no pudo venir] 

Publicidad 

Cuando los cuentos empezaron a crecer en la te la 
de araña urbana que forman los cafés, teatros, biblio
tecas, co legios, etcétera, nació una necesidad, peque
ñita al principio, pero que hoy ya toma dimensiones 
de gigante: transmitir información sobre el cuándo, el 
cómo, el dónde, el qué, y el qui én de los cuentos: 
¿Cuándo se cuenta? ¿Cómo ll ego a los lugares? 
¿Dónde está el sitio de la contada? ¿De qué van los 
cuentos? ¿Quién cuenta? 

Para responder a estas preguntas, se hab ilitó, 
como por 31te de magia, un canal poderoso, efectivo 

y cargado de entusiasmo: el boca a boca. No cabe 
duda de que funciona ya que a través de él hemos 
transmitido durante años estrenos, funciones , celtá
menes, encuentros ... pero hoy en día no es el único 
canal de transmisión , ex isten otros: Intell1et, prensa, 
radio y televisión. ¿Podemos acceder a todos ellos? 

¿Nos interesa hacerlo? ¿Cuáles nos convendrían 
más? ¿Los explotamos al máximo como recurso 
divu lgativo? ¿Nos hemos adecuado a sus lenguajes 
específicos? ¿Los diferentes lugares en donde conta
mos hacen su fi ciente publicidad de los cuentos? 

Por otro lado, no hay que olvidar que la public idad 
de los cuentos se produce en va rios contextos, cada 
uno de los cuales con una seri e de medi os y de obje
tivos específicos: 

Loca les noctu rnos (los cuentos se consideran ofer
ta de ocio y como ta l deben aparecer en suple
mentos de fin de semana, guía del oc io, web, etcé

tera). El objeti vo de este tipo de public idad es que 
las personas que recurren a este tipo de informa
ción en prensa identifiquen esa oferta de ocio 
(igual que hacen con el teatro, el cine, o el recien
te boom del club de la comedi a). 
Espacios públicos como las bib li otecas (los cuen
tos se consideran oferta cultural). Sus canales 
publicitarios están orientados a otro perfil de 
público muy diferente al de los cafés, pero que se 

fide li za mej or (niños, papás, profesores ... ). 
Espacios insti tucionales: el Madrid de cuento o el 
Mm'atón de Guadalajara. En estos casos los cuen
tos son asumidos por organismos como ayunta
mientos (y tamb ién bibliotecas) y se ori entan a dar 
una determinada idea de la ciudad (G uadalajara, 
c iudad de cuento) que los convierte en una afeita 
turísti ca que además lleva asociada otros eventos 
(talleres, ilustración , manualidades ... ). 

Crítica en los medios 

La pub li cidad sirve para informar sobre la sesión 
de cuentos y para atraer, con esta información, púb li
co. Por ello su momento es el previo a la ses ión de 
cuentos. En cualqu iera de los espac ios donde se 
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cuenta se hace publicidad de las sesiones de cuentos 

a través de la prensa, la radio, Internet o a través de 

sus propios canal es: folletos informativos, etcétera. 
Pero hay otro momento informativo que es posterior 

a la sesión . Su finalidad sería crítica. Momento abso

lutamente desatendido porque ni los medios recogen 

ningún tipo de crítica sobre las funciones de cuentos 

ni los espacios donde se programa ofrecen ninguna 
crónica (o crítica) sobre sus sesiones . Tampoco hay 

ningún eco sobre los cuentos en los espacios donde 

se hace crítica de las obras teatra les. La úni ca excep

ción (que sepamos) es un co lecti vo de Carabanchel 
que hace la crítica de la programación de cuentos de 

su local (el Grito). Se ll aman e l Komando leproso y 

su rev ista, L 'en /erao, se puede consultar en Internet: 

http://www .síndominio, nct/lcnterao . 

Teniendo en cuenta esta situac ión, planteamos 
diversas preguntas: ¿este vacío crítico sucede por

que no se considera un arte (escénico o del tipo 

que sea) s ino una artesanía? ¿Porque no se nos 

programa en los teatros (o se nos programa escasa

mente) sino en espacios de ocio más que de cultu

ra: los pubs? ¿Por qué en los espacios donde se 

desarrollan otras actividades cu lturales: las bibliote

cas, centros culUlrales, etcétera, trabajamos mayori

tariamente con un público menor (¿menos culto?): 

los nii\os? ¿Quizá es qu e nuestra actividad se 

entiende (la entiende quien nos contrata y la enten

demos nosotros) como un producto más de consu

mo, y de consumo fáci l? 

Queden ahí , pues, estas preguntas que esperamos 

sirvan de punto de partida para el debate. 

Microponencia: La comunicación en imágenes ~ 
José Campanari Ocampanari@hotmail.com) 

Un día cualquiera decidimos hacer una limpieza 

profunda, de esas en que no só lo pasamos la fregona 

y limpiamos los cri stal es. Una limpieza de esas que 

sacamos todo de las estanterías y de los armarios con 

la intención de tirar aquello que no nos fue útil duran

te los últimos cuatro o cinco años. 

Nos encontramos con papeles de cuando estudiá

bamos, ropa de cuando teníamos menos kilos en el 

cuerpo, ca lzados de cuando éramos verdaderamente 

modernos, e l peluche que nos rega ló aquel amigo o 

amiga cuando cumplimos taitantos años, fotos pro
pias, de la fam ilia, de los comp3Jleros de escuela, de 

los amigos de la ado lescencia, etcétera. 

Cada una de las cosas que encontramos nos trae 

a la cabeza imágenes de otros tiempos que nos ll e

va n a mirarnos dentro, retroceder en el tiempo y 

recordar. 
Evocamos en olores, sabores, sonidos, texturas, 

imágenes fija s y pequellas s ituac iones que nos per

miten reconstruir los hechos ta l y como los recorda

mos, no necesariamente como sucedieron. 

Si estamos so los, rodeados de objetos y recuerdos, 
provocamos un encuentro con algún familiar o am igo 

que nos perm ita sacar de nuestro interi or todo aque

ll o que nos inundó el cuerpo y el alma. 
En esa situación llega el momento de poner en 

palabras esas emociones, sensaciones, personajes y 
situaciones que forman parte de nuestro pasado, hi s
torias que vivimos, vimos o escuchamos. Esas hi sto

rias de otros tiempos mueven la memoria de nuestros 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144, 2004 72 

interlocutores y ellos también recuerdan y sienten 

ga nas de contar. 

Entonces se produce e l hecho de recordar y contar, 

de contar para compartir, de contar para que no se 

pi erdan aquellos tiempos vividos, de contar para que 

se cuente, en otras palabras, sucede el acto naUlral y 

espontáneo de contar hi storias. 

El contador de hi storia s profesional , que se 

enfrenta a un público convocado para la ocasión fren

te al cual desarrollará su arte, recuerda historias pro
pias, ajenas, de autor O de tradición ora l. Cuando la 

historia es propia, estará invadida de imágenes que 

responden a su vida. Cuando es ajena, estará forma

da por aque llas imágenes que fue construyendo 

mientras la escuchaba o la leía. 
Son esos recuerdos construidos para la ocasión los 

que sostendrán el di scurso oral , que harán de carriles 
a las palabras, que transmitirán ideas, sensaciones, 

emociones, hi storias transitadas por personajes de 

fi cc ión, tal como si el narrador las hubiera vivido, 

visto o escuchado. Palabras que, al ser escuchadas 
por los oyentes, resonarán en su interior, abriendo los 

cajones de sus propias sensac iones, emociones y 
recuerdos. 

En la comuni cación entre el contador de historias 
y sus interlocutores hay va rios viajes: 

un viaje por la hi storia que cuenta el narrador, ll e

vando de la mano a quienes lo escuchen. 
otros tantos viaj es como oyentes, ya que cada 

qui en andará por sus emociones, por sus sensac io-
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nes, por SUS imágenes, por sus rec uerdos, por sus 

hi stori as. 
El contador de hi storias es un constructor de 

recuerdos ficticios que compali irá con el público. La 

hi storia se arma entre las imágenes que penden de los 

hil os de las pa labras de quien cuenta y las producidas 

por quienes las escuchan, siendo nueva cada vez aun
que la trama y los personajes sean los mismos. 

Acabada la hi storia, las palabras se las lleva e l 

viento y quedan las sensac iones, las emoc iones, las 

imágenes y los recuerdos que estas provocaron en 

quienes las escucharon . 

Microponencia: La narración oral y los 
len 9 u aje s t e a t r a I e s <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E--

Juan Arjana Uuanarjona@iespana.es) 

Pa ra mí , an tes fue e l teatro que la narración ora l. 
y hasta hace cinco años no supe, ni pude, separar e l 

teatro de la narrac ión oral. Ahora, que los tengo muy 

sepa rados dentro de mí , enti endo, paradójicamente, 

que este divorcio no impl ica que mi narración ora l se 

haya desprendido de mis recursos teatrales. No hay 

separación de bienes en estas dos mies porque las dos 

son disc iplinas escé nicas. Lo que sucede es que mi 

narrac ión, ahora, espero, más madura, adulta e inde
pendiente, se ha apoderado de esos lenguajes teatra

les o escénicos y los ha trasformado en lenguajes de 
narración oral. 

Cuento todo esto a través de mi ex peri encia , por

que tamb ién desde un punto de vista antropo lóg ico, la 

ceremonia, el rito, y con ello la di spos ic ión escénica 

de los e lementos, el uso de un espac io escénico , la 

representac ión teatral , el personaje o la caracteriza

c ión como lenguajes escénicos, son mucho más anti
guos que el na rrador y la narración o ra l. Porque e l 

teatro ancestra l, el rito y la ceremoni a no requieren 
del dominio de un cód igo lingüístico, no s iempre 

usan en sus manifestaciones como imprescindibl e la 

facu ltad de hab lar. La narración ora l como lll10 de sus 

instrumentos principa les tiene e l hab la, que además 

no es uni ve rsa l en re lac ión a su púb li co como lo 

pudieran ser algunos de los lenguajes teatra les tradi
cionales. La narración requiere de un código concre

to, ya sea un idioma, un habla o el lenguaje de sordo

mudos, que por completo debe dominar tanto e l 

oyente como e l narrador. Debido al dom in io de l códi

go que neces itamos para contar, la narrac ión oral 

requiere de una madurez y un desa rro ll o inte lectua l 

mayor que el teatro, ya que éste se basa en lenguajes 
de carácter innatos y uni versales, como pudieran ser 

la música, la iluminac ión, la caracteri zac ión, etcétera. 

Algo parec ido sucede con la esc ri tura y la lectura. 
Una persona aprende a leer y a escribir. Y hasta que 

no aprende a leer no aprende a escribir. Sin emba rgo, 

cuando ya sabe las dos cosas, le es más fác il escribir 
de manera creativa, que leer de cualquier manera. 

Porque con cuatro palabras o co n cuatro s ignifi cados, 

una persona puede escribir un poema glori oso. Pero 
solamente con esas cuatro palabras o cuatro signifi

cados, esta mi sma persona no puede, por ejemplo, 

leer el poema " Lunes" de Ja ime Gil de Biedma. 

Decía Borges que " leer, por lo pronto, es una activi

dad posterior a la de escrib ir: más resignada, más 

c ivil , más inte lectual". Hac iendo uso de esta c ita, yo 

quiero decir que la narración oral, por lo pronto, es 
una actividad posterior a l teatro: más resignada, más 

civi 1, más intelectual. 
Por estos hec hos antropo lógicos y psico lógicos, 

pienso que los lenguajes y los recursos de los que se 

va le la narración ora l son esenc ialmente teatral es. Y 

esto no debería susc itar un debate, ya que queremos 

hacer de la narración oral un arte escénica y toda arte 

escéni ca se engloba normalmente en el signi ficado 

de la palabra teatro como 31ie mayor. ¿Quién definió 
e l teatro como dos personas, una frente a la otra? 

Pues en la aceptación de esta s imple definición , 

encontró su problema genéri co e l narrador, la baila

rina, e l namenco, el c lown, la soprano, el mago, etcé

tera. 

Sin embargo, mi intención nunca fue comparar e l 

teatro con la narración oral como espectácu lo, sino 
anali zar qué lenguajes teatra les se usan en la narra

ción oral , y cómo, ulla vez que se usan, sufren una 
evoluc ión y una tra nsformac ión y se convielien en 

lenguajes al1ísticos propios de la narración oral, de 

modo que ya no son meramente teatra les. El error, a 

mi modesto entender, es no permiti r esa transforma

ción de l recurso teatra l o de cua lquier otro recurso a 
la hora de contar un cuento. Y en esta no transforma

ción es donde su rge e l debate genérico entre narra

ción oral o teatro. 

Poco a poco y de manera ex haustiva, podemos ir 

observa ndo estos lenguajes que com pal1e la narración 

con otras artes, y ana li zarlos desde un punto de vista 

ora l. Porque el narrador no es só lo mirada, gesto y voz. 
Es también dramaturgia cua ndo decide contar un cuen-
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to U otro y los estructura de esta o aq ue ll a manera. Es 

también dirección y espac io escénico cuando trabaja 

con las aproximaciones o instala su un iverso narrativo 

en su propia burbuja proxémica . Es también interpreta

ción cuando basa, consciente o inconscientemente, su 

yo narrador en téc ni cas interp retati vas teatrales, por 

ejemplo el clown o la comedia del m1e. Es también ilu

minación, porque hasta contar bajo las estrellas co nlle

va la manipulac ión ora l de este leng uaje , la ilumina

c ión. Es también caracterización cuando su imagen de 

narrador está directamente re lac ionada con e l mundo 

mágico que presentan sus hi storias . Es atrezzo yesce

nogra fia porque desde el objeto más simple, por ejem

plo un abanico, hasta un pie de micro O una silla donde 

se sienta para contar, son atrezzo y escenografía. Y es 

incluso también producc ión, que para mí es un lengua
jeescénico más, ya que influye en el resultado fina l del 

espectác ul o, y actua lmente tiene mucha prese ncia en 

su vers ión oral. 

Pienso que no se puede ser ol1odoxo en un arte 
como la narración oral que todavía se está rein ven

tanda como espectáculo. Y dudo tamb ién de que la 

ortodox ia tenga cabida en e l arte, ya que, como 

di ce Ana Pérez Vega , "e l arti sta ama cualquier 

bell a herencia, pero siempre la rein venta y renue-
va" . 

Habrá que hacer uso de los rec ursos, los instru

mentos o los lenguaj es de l teatro, o de otras artes, y a 

la par que inventamos la narración oral escénica, 
habrá que reinventar los recu rsos, adaptar los instru

mentos y explicar los lenguaj es ar tísticos de la narra

ción ora l como espectáculo. 

La única semejanza, a ciencia cierta, que compar

te tanto mi teatro como mi narración oral, es mi inte

rés y mi necesidad de contar una historia. Tenemos la 
neces idad de historias porq ue tenemos la neces idad 

de sentirnos vivos. Si contamos o esc uchamos no es 

más que para existir. 

Microponencia: ¿Cómo encarar un cuento? ~~~ 
Pepe Maestro (pepemaestro@ono.com) 

A la hora de encarar un cuento quiero referirme 

aquí a la dispos ic ión interior, a la actitud que cua l

quier narrador debe optar para ejercer su ofi cio. 

Todos los oyentes a l escuchar un cuento buscamos 

una recompensa a la escucha. Sea la risa, la sorpresa, 

el desenl ace de una intriga que nos ha mantenido ... 
Sin esa recompensa el cuento no tiene sentido. 

El ser humano, a l igual que e l resto de los seres 

vivos que habitan la tierra, es un ser pri vilegiado den

tro del Universo. Para su existencia son necesarios 

múltiples factores que hacen que su vida sea posibl e. 

Los científicos se afa nan por descubrir vida más allá 

de la Tierra y la so la presencia de agua a mil es y 
mil es de kilómetros se contempla como algo casi 

milagroso. Este hecho debería afirmar nuestra sensa

ción de pri vilegio. Perdidos en medio del vasto uni

verso, se cumplen las condiciones en este planeta 

para la ex istencia vital , y sobre todo, para el alum

bramiento de a lgo fu ndamental , la co nscienc ia. 

Como seres humanos añadimos el hecho privilegiado 

de poseer una consciencia. Según e l grado de con
ciencia que tengamos adoptaremos una perspecti va u 
otra sobre nuestra vida y la de los demás. Esta pers

pecti va es muy importante a la hora de encarar el 
hecho de narrar, de contar una historia . 

Como indi viduo mi tiempo de ex istencia es un 

tiempo limitado, breve. A esa brevedad se añade el 
deseo casi pe l1llallente de permanecer, de seguir ex is-
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tiendo, puesto que un pnnc lp lO fundamental de la 

vida es la de continuar ex istiendo. 

Creo que es importante la actitud vita l que toma el 

narrador frente a estas consideraciones, en tanto que 
e l narrador, mediante el acuerdo tác ito con el audito

rio, es el responsable de lo que sucede mientras 

narramos. El aud itorio, s i bien es parte fu ndamenta l e 

indi spensable, posibilitando la ex istenc ia del narra

dor, de lega en éste el timón de la escucha, se deja lle

var, elude (aunque con salvedades) la responsab ili

dad última del viaje de la escucha. 
Frente a otras artes más contemplati vas, la narra

ción ora l comparte con las mies escénicas e l transcu
rrir de l tiempo, se desarroll a en un interva lo tempo

ral, que depende en gra n medida de l narrador. El al1e 

de la na rrac ión es un arte de l tiempo. El oyente nos 

presta su tiempo para escuchar una hi sto ri a. Él no 

dec ide, como en la lectura, e l tiempo de la escucha, 
sino que si desea llegar hasta e l final de la hi storia, 

abandona su escucha al ti empo que nosotros, como 

na rradores, dispongamos de e lla, sintiéndonos libres 
de alargarla o aco rtarla según se vaya desarrollando 
en ese momento de contar. Propiciamos un ritmo, 11 0S 

detenemos en detalles que consideramos im pol1an

tes, nos di spersamos y alejamos consc ientemente, 

volvemos a retomar hil os y argumentos, establece
mos los va ivenes de la intri ga según nuestras capaci

dades, y en mayor o menor med ida, somos los al1ífi-
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ces del tiempo de la escucha. En definitiva, somos 

responsables de la vida de los demás durante un trozo 

de l tiempo; somos responsables de la imaginac ión 

ajena y co lectiva; somos responsab les en la medida 

que canalizamos y pretendemos influir en e l estado 

de ánimo, en la fl oración de determinados sentimien

tos. Contar es querer conmover, influir en e l otro, 

aunque sea di luyéndolo en la escucha de una hi storia. 

La narrac ión oral es un arte efimero, consciente de 

que aq uel lo que transcurre, sucede aho ra y nada más 
que en este momento. N ingún deseo de permanencia, 

de etern iza r, que no sea el momento actual y presen

te de l cuento. 

Es por ell o importante que afl ore nuestra mOl1ali

dad, nuestro paso por la vida, nuestra despedida, que 

se conv ierte en a lgo así como la celebración de un 

encuentro en este preciso instante. 

De tantas posibilidades como ex isten en el espacio 
y en el tiempo , hemos coincid ido aquÍ y ahora, el 

narrador y los oyentes. La vida se nos va, nuestro 

tÍempo existencial se acaba, ¿a qué queremos dedi

carlo? ¿Qué tengo para ofrecer, para com p3l1ir? 

¿Acaso la dignidad de los seres hu manos no debe ser 

ten ida en cuenta a la hora del relato? ¿Cualquier cosa 
vale, cualqu ier actitud? 

Con esto no me estoy refiriendo a los temas ni a la 

grand ilocuencia. No hablo sobre filosofia ni sobre 

re ligión. Es de actitud ante el cuento a lo que me 

estoy refiriendo. Podemos utili za r un repertorio esca

to lógico, didáctico, erótico, lo que queramos, pode

mos incluso no contar sobre nada en concreto. Lo 

verdaderamente importante es la actitud del narrador 

en esa contada, la capacidad de tensionar un relato, 

de hacerlo inev itable, de conducir al auditorio hacia 

ese temblor interior que perseguimos y que nos rea
firma en el aquÍ y en el ahora, en querer seguir di s-

frutando , sa lvando nuestra existencia mediante el 

reconocimiento de que es lo más importante que nos 

está suced iendo. 
Sin esa actitud deseable y de la que no siempre 

di sponemos, ¿merece la pena ser un contador de hi s

tori as?, ¿merece la pena que me entregue el oyente su 

tiempo, su presente único? 

Estamos demasiado acostumbrados al desprecio, 

al fa lso interés. Los medios de comunicación ejercen 

el coti lleo y la explotac ión de las miserias humanas 
de modo aben ante. Gran parte del entrenam iento de 

la escucha de los oyentes se realiza sobre la base del 

exhibic ionismo y la perorata sin sentido, aprove

chándose de la necesidad humana de escuchar hi sto

ri as, de conocer otros terri torios posibles, de imagi

nar en definitiva. 

Frente a ello, el narrador oral, el contador de hi sto

rias, debe to mar una responsabil idad moral. Insisto, 

no en cuanto a los temas a tratar ni en el adoctrina

miento de cualquier tipo. El narrador debe sentirse un 
Hacedor, un Demiurgo de la palabra, aque l que con

voca el estar. Porque somos, porque ex istimos, pode

mos encontrarnos aquÍ y ahora, med iante la palabra, 

que teje y teje e l tránsito inevi table. Y enti éndase, no 

hablo de creerse un dios por encima del resto. Es la 
pa labra, el gesto, lo que catapulta las imágenes que 

proyectamos, lo que e l oyente configura en su mundo 

interior, el si lencio que precede y sucede, los verda

deros protagon istas. Nosotros los narradores somos 

meros vehículos donde al umbrar la conciencia, 

somos ast ill as que sirven para encender e l fuego. 

Quizás aSÍ, cuando escuchemos un cuento, seamos 
por fin consc ientes de que la verdadera recompensa 

que esperamos, sea precisamente aquella de la que ya 

gozamos: estar vivos, ser plenamente conscientes del 

aquÍ y el ahora. 

Microponencia: Condiciones mínimas ~~~~~~ 
Grupo Albo (http://pagina.de/albo) 

El objetivo de nuestra microponenc ia fue introd ucir 

el debate sobre las condic iones necesari as para que la 

narración se lleve a cabo sati sfactoriamente. Parella, 
no intentamos definir nosotros cuáles eran esas condi

ciones, s ino incidir en la neces idad de l legar a un con

senso que pudiera se r reflejado en un documento 
común y que elevara la op inión de individual a colecti

va, puesto que entendemos que existe un amplio acuer
do que hasta ahora no ha ll egado a concretarse. 

[La microponencia se desarrolló a dos voces: 
Félix y Pablo, componentes del Grupo Albo] 

Nuestro objetivo es convencemos de la necesidad 

de establecer unas condi ciones mínimas para 

poder desempeñar nuestro trabajo. 
¡Narradores, narradoras, necesitamos unas condi

ciones mínimas para desarrollar nuestro trabajo! 
¿Por qué? 

Porque no está claro. 
y si nosotros no lo tenemos claro cómo vamos a 

pretender que otros lo tengan claro. 

y si enc ima no nos ponemos de acuerdo y cada 
uno pide una cosa .. . 
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Que si, toallas de algodón. 

Que si, ese foco que no me alumbre a los ojos. 
Que si ... 

Pues pensarán que somos unos caprichosos. 

Por eso entre todos debemos dejar claras cuáles 
son las condiciones indispensables. 

Porque al narrar no só lo estamos contando cuen
tos; también estamos definiendo la narración. 

y si damos a entender a la gente que IlOS contrata 
que todo vale, acabarán convenc idos de que vale 
todo, que los cuentos se pueden contar en cual

quier parte y bajo las condiciones más adversas. 

Un ejemplo: si en un estadio de flitbo l de un equi

po pequeilo que mi lita en la categoría más modes

ta en un pueblo perdido, alguien entra al terreno de 
j uego, e l árbitro hará parar e l partido. 

Incluso en un estadio de treinta mil espectadores 

basta sólo uno de ell os fuera de sitio, es decir, en 
el campo, para que el partido se detenga. 

y nadie se pondrá a decir que si el espontáneo 
estaba en un rinconc ito y no molestaba ... 

... 0 que si fijate que de li cados los jugadores, que 

todo les molesta, con lo grande que es el terreno 
de juego ... 

Porq ue las reglas estás claras. Todos las conocen 
y las respetan ... 

... como cuando vamos a contar cuentos, decimos 
en tono irónico. 
¿Dónde pongo e l público? 

Ay, ch ico donde qu ieran. 

¿Cuántos tra igo? 
Cuantos más mejor 

La sesión es para adu ltos, pero, ¿qué hago con los 
críos? 

Pues nada, que pasen, que pasen. 

¿Desde dónde voy a contar los cuentos? 
Pues por ahi, tú busca un rinconcito. Estamos de 

reformas, ¿hace fa lta que apague la hormigonera? 

No, hombre, que ambienta, ya hablo yo más fuer
te. 
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iQ ue no, señores! 

Que no es que seamos unos pejigueras. 
Es que amamos nuestra profesión. 

y e l acto de contar es muy frág il. 
y desconoc ido. 

y es tarea nuestra darl o a conocer y cuidarlo. 

Porque la narración será lo que nosotros digamos 
que es. 

Porque que se cuenten cuentos no significa siem

pre que se haga narración. 

Porque en la medida que nosotros lo definamos, 

nos alejaremos de que en la narración va lga cual
qll1er cosa. 

Porque cualqui er cosa no es narración. 
y la narración no es cualquier cosa . 

[Term inada la microponencia se creó un grupo de 

trabajo para elaborar UD manifiesto con las condicio

nes minimas para contar cuentos. El documento esta

rá pronto a vuestra disposición en la web 1I'1I'1I'.cuentis 

tas.info] ~ 

Manuales sobre cómo contar cuentos 
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El edificio de la 
biblioteca 
Tres miradas diferentes y 
complementarias 

Coordinar la publicación de un trabajo Vayamos ahora a las bibliotecas uni ver-

sobre e l ed ificio de las bibliotecas ha sitarias. Sin salir de Espalla, no hace falta ni 

supuesto, de entrada, tener presente algunas 

circunstancias evidentes, y con toda seguri
dad conocidas, para la mayoría de los profe

sionales, estudiosos y estudiantes de estos 

temas, pero no por ello menos dignas de ser 

mencionadas. 

La cuestión del edificio de la biblioteca 
supone la asunción , al tratar de este tema, de 

toda la enorme cantidad de contradi cciones 

que la corporeidad fisica de lo hasta ahora 

llamado "biblioteca" conlleva. Decir que la 

biblioteca, todos los tipos de biblioteca cier

tamente, están hoy en día en cri sis supone 
señalar algo posiblemente de una enorme 
obviedad. Sí, hace ya bastantes años que las 

bibliotecas están en crisis. Según algunos 

sesudos, y al parecer más que documenta

dos profetas de la materia, las bibliotecas 
están a punto de desaparecer. 

Tan ardua y dura nos plantean la cuestión 

que nos atreveríamos a sugerir a quienes 
lean estas líneas que si tiene en préstamo 

algún libro de su biblioteca, corran urgente

mente a devolverlo, so pena de que cuando 

vayan la biblioteca haya desaparecido. Lo 
ciel10, está en los papeles, es que algunos 

sabios hace ya no menos de cuarenta años 
que profetizan, un día sí y el otro también, 

que las bibliotecas se acaban. Good bye, 
libraries. 

Veamos. Si nos fij amos en las bibliotecas 

públicas, se han seguido constru yendo 

bibliotecas. De cemento, acero, cri sta l. Físi
cas. Ahí están los casos de la de San Fran

cisco de Ca lifornia, la de Los Angeles, la de 
Rotterdam, la de Shanghay ... 
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siquiera c itar la enorme cantidad de ellas 

que se han construido recientemente por 
todo el territorio español. 

Respecto a las bibliotecas nacionales, 

sólo dos botones de muestra: la Bibliothe

que Nationale de Francia y la British 

Library; acabadas de construir hace muy 

pocos años y abiertas con una cantidad de 
usuanos en imparable aumento desde 

entonces 
Sucede, y ésa es nuestra opinión, que 

algunos ll evan décadas afirmando lo que 
hoy por hoy no se sostiene: que las bibliote

cas están a punto de desaparecer. 
Sucede, y esto sí es incontrovel1ible, que 

hay depósitos del conocimiento humano (lo 

que hoy llamaríamos bib liotecas), desde 
hace ya cas i, o s in cas i, unos seis milen ios. 
Sumerios, egipcios y griegos clásicos ya 
saben qué es eso a lo que luego se va a lla

mar con todas las de la ley "biblioteca"; 

pero son sobre todo los griegos del periodo 

helenístico, los herederos de Alejandro el 

Grande, los que ponen en marcha el prototi
po, el modelo míti co, la biblioteca de Ale

jandría. 
Sucede también que es, principal aunque 

no únicamente, en los EEUU de N0I1eamé
rica donde, a fines del siglo XIX, va a apa

recer e l modelo de bib lioteca pública que 

desde allí se va a extender por todo el 

mundo. 
Hasta bien entrada la década de los 

sesenta del pasado siglo XX no se pone real
mente en tela de juicio la existencia y viabi

lidad de la biblioteca, como edifi cio, como 



institución, como rea lidad útil para inmen

sas can tidades de c iudadanos y c iudadanas. 
Resulta evidente que es en la aparic ión 

de las tecnologías de la info rmación y la 

comunicac ión (las TIC) donde está e l origen 
de toda esa tendencia que señala la inmi

nente desapari ción de las bibliotecas. 
Está a la vista que las bibliotecas (al 

menos las buenas bibliotecas), desde las tres 

o cuatro últimas décadas han cambiado; y 

mucho; y lo van a seguir hac iendo. Los 

ordenadores, los nuevos soportes, sobre 

todo Internet, son los causantes inmediatos 

de estos cambios; pero las bibliotecas 
siguen estando ahí , porque la inmensa 

mayoría de las (buenas) bibliotecas se han 

dado cuenta de la cuestión. 

Las TIC no son en modo alguno enemi

gas de la biblioteca: representan la nueva y 
revo lucionari a manera de crear conoc imien
to e información, de organi zarla y manejar

la, de difundirl a, de guardarl a. 

Tan es as í que hace ya bastantes años que 
circula la denominac ión que sirve para 

designar a esta nueva bi blioteca que sigue 

teniendo libros y demás sop0l1es en papel 

(peri ódi cos, mapas, carteles ... ) y, además, 

todo ti po de audiovisuales, y además, diske

tes y materi ales digitales, y además Inter
net... y, presumi blemente por ahora, cuanto 

nuevos medios vayan aparec iendo. A esta 
biblioteca se le ll ama ahora híbrida: hunde 

sus ra íces en la antigua Sumeri a y en la 

biblioteca de Alejandría, a lmacena en sus 

depós itos los tesoros doc umentales de todas 
las épocas, pero no se ha quedado encerrada 

en una caverna y mirando hacia dentro. 

En modo alguno: ha cambiado hacia una 

biblioteca que proporciona, O as í debe 

hacerlo, a sus usuarios. cualqui er material, 
cualq uier medio, cualquier sop0l1e que con
lleve conocimientos e información a dispo

sición (gratuita, así debiera ser siempre) de 

quien lo neces ite y desee. 

Sigue habiendo, y siendo tan necesari as 

como siempre, bibliotecas. Las bibliotecas, 
obvio, rea les; en modo alguno las ll amadas 
"bibliotecas virtuales", Para nosotros, estas 

as í denominadas poco o nada tienen de 

bibli oteca; no pasan de ser bases de datos 
más o menos grandes, más o menos acces i
bles. 

Pero una base de datos no es una bibli o
teca. Puede fo rmar pa rte de una bibl ioteca, 

pero en modo alguno debería ap li carse el 
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término bi bli oteca más que a una institución 

humana, de entre las más antiguas que e l ser 
humano haya logrado poner en pie, que para 

ser ta l neces ita ineludi blemente de una 
colección organizada de materia les, de un 

personal que los organ iza y actúa de inter

mediario entre di chos materi ales y los usua
ri os y, en no menor media, necesita de un 

espac io fi sico que a lberga a los materiales 

"tradicionales", a los usuari os, al personal y, 

además, sirve como puerta de entrada para 

el uso co lecti vo de todos los materia les que 

conforman las nuevas tecno logías de la 

info rmac ión y la comunicac ión. Las presen

tes y las por venir. 

Porque, y aunque esto ya ha sido señala

do en numerosas ocasiones procede no olvi
darl o y segui r teni éndolo en cuenta, las 

bi bli otecas no son sólo a lmacenes de l cono
cimiento y de la información ; desde siempre 

han sido también luga res de encuentro, tem

plos laicos donde los seres humanos se 

encuentran unos con otros, se relacionan, 

intercambian ideas, senti mientos, emocio

nes incl uso. 
y no só lo eso: la bi bl ioteca es e l lugar 

donde, en conj unto, nos hablan las genera

ciones pasadas . Los libros representan la 

palabra y la voz del ciego (O Meros, que eso 
significa su nombre en griego) que nos 

cantó la có lera de Aquil es, la que a ta ntos 
héroes aq ueos, los de las negras naves, llevó 

al Hades; y también la pa labra de Virg ilio, 

el que cantó a las armas y a l héroe que 

sobrevivió a la destrucción de Troya, y la 

del manco que nos contó las locuras de un 
enajenado que, en su más que humana locu

ra, nos regaló toda una llueva , digna y genial 

manera de ver el mundo. Y así con tanto y 

tantos. 
La bib lioteca , por tanto, neces ita y 

requ iere de manera absolutamente esencial 
de un espacio fis ico, el edific io. Las "biblio

tecas" si n un vol umen ed ifi cado, sin sa las, 

sin mesas ni sill as, pod rán tener todo e l 

conoc imiento y la info rmación que se qui e

ra, procedente de cualquier lugar del mundo 
y en billonés imas de segundo, pod rán ser 
di gita les, electró ni ca, lo que se qu iera, 

todo ... menos bi bliotecas. 

¿ y qui en se atrevería a predeci r el futu
ro? Tri ste ejerc icio de profeta: de momento 

han transcurrido casi cuarenta afi os desde 

que se empezó a afirmar con contundencia 

que las bi bliotecas iban a desaparecer. .. y 
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"La biblioteca, por tanto, 

necesita y requiere de 

manera absolutamente 

esencial de un espacio 

físico, el edificio. Las 

"bibliotecas" sin un 

volumen edificado, sin 

salas, sin mesas ni sillas, 

podrán tener todo el 

conocimiento y la 

información que se quiera, 

procedente de cualquier 

lugar del mundo y en 

billonésimas de segundo, 

pOdrán ser digitales, 

electrónica, lo que se 
quiera, todo ... menos 

bibliotecas" 
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éstas siguen existiendo, y se siguen constru
yendo nuevas y más grandes bibliotecas. 

Además, habrá que intentar explicar el por
qué de ese empec inamiento tan tajante en la 

defensa de la idea del inminente fin de las 
bibliotecas. 

Tal vez, ciertamente, llegue un día en que 
la humanidad ya no necesite de las bibliote

cas; creo, no obstante, que ni yo ni ninguno 

de los de mi generación vamos a ver ese día 

aunque, créanme, tampoco tengo ningú n 
interés por comprobarlo. 

y ahora, presentemos los trabajos que 
fo rman parte de este monográfi co. 

No es la primera vez, como los lectores 

de esta revista saben, que en ell a aparece un 

monográfico dedicado al edific io de la 

biblioteca. La idea matriz que nos llevó a 

plantearlo y a coordinarlo ya ha sido expli

cada anteriormente: la conci encia clara, y 
para nosotros defendible, de que pese a los 

cambios tecnológicos las bibliotecas siguen 
siendo válidas y necesarias. Además, y de 

modo ev idente, se siguen construyenclo edi 

fi cios para bibliotecas incluso en mayor 

medida que en épocas anteriores. 

Los cuatro trabajos que presentamos vie
nen a co incidir en sei;alar esta evidencia del 

enorme influjo de las TIC en el edific io de 
la biblioteca actual; plantean un análi sis del 

hecho del edificio de la biblioteca, lúe el 

nune, desde perspectivas muy diferentes 
aunque complementari as y que cieltamente 

nos sirven para hacernos con una idea más 

clara de lo que está pasando. 
El primer trabajo, de Pablo Ga llo, nos 

presenta una magistral revisión bibliográfi

ca de la cuestióo. En una primera paIte el 

autor presenta las líneas general es de su 
artículo y a continuación explica razo na
damente el por qué de cada uno de los 

epígrafes que plantea. En la segunda parte 

nos encontramos con la bibliografi a según 

los di versos epígrafes explicados en la 

parte primera . 
Es evidente que no hay una finalidad de 

exhausti vidad, cosa por otra parte improce
dente en un aIticulo de revista, respecto a la 

cantidad de notas bibliográfi cas que apare
cen registradas; pero no es menos aparente 
que estamos en presencia de una bibliogra

fía en la que no fa lta nada que sea esencial y 
además, para comodidad de qui en la mane

je, tampoco sobra nada. Está todo lo que 
debe esta r y no hay nada de más en lo que 
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está. Recomendamos su consulta detallada 
no só lo a cuántos qui eran inic iarse en esta 

cuestión del edificio de la biblioteca sino 
además, y en no menor medida, a cualquier 

profes ional tanto desde el campo de las 

bibliotecas como desde el de la arquitectura. 
El segundo trabajo tiene como autor a 

Dídac Mmtínez, director del Servicio de 

Bibliotecas y Documentación de la Univer

sitat Politécnica de Catalunya. Presenta un 

tema no por más novedoso menos interesan
te. Se trata del estudio de los ll amados 

CRA I, los Centro de Recursos para el 

Aprend izaje e Investigación. 

Decíamos anteri ormente que las bibliote

cas, a nuestro entender, tienen un amp lio 

futuro por delante siempre y cuando sepan 

adaptarse a los cambios de todo tipo que 

vienen impuestos por la sociedad en que nos 

ha tocado vivir. 

La uni versidad no sólo no se ha manteni
do a l margen de estos cambios sino que, por 
mero espíritu de supervivencia, no tiene 

más remedio que hacerl es frente e incorpo

rarse a ellos desde el bagaje de sus, en algu

nos casos, cientos de 3110s de ex istencia. 

La un iversidad de estos tiempos tiene 
una (otra, respecto a la uni versidad "tradi

c ional ") idea de la enseñanza y de la inves

tigac ión que conlleva un nuevo tipo de 

bibl ioteca. Una enseñanza cada día más 

abierta, más basada en e l uso de las tecnolo
gia de la informac ión y de la comunicac ión, 

más volcada en e l trabajo del alumno con 

los materi ales de todo tipo que en la ya un 
tanto obsoleta y ciertamente anacróni ca lee

lia l1Iag istralis. 

Esta biblioteca recibe ahora el nombre de 
CRA I, y es sobre todas estas cuestiones 

sobre las que Dídac Martínez plantea un 

aná li sis completo, muy bien estlUcturado y 

exce lente desde e l punto de vista informati

vo para quienes no estén muy al tanto de 
cuáles son los cambios que ahora están 

sucediendo en las insta laciones de las 

bibliotecas uni versitarias. Porque, y esto 
conviene tenerlo en cuenta, nuestro autor se 

refi ere a estos centros explicando siempre 

su filosofía , su razón de ser, sus fines. 
Es desde esta perspecti va desde la que 

aborda, con claridad, con sen)! diríamos, un 
trabajo que nos resulta enormemente peda
góg ico sobre cuál puede ser la actuación de 

las bibliotecas para adaptarse a estos tiem

pos. 



En un número monográfi co sobre e l edi 
fi cio de la bib lioteca hoy día no podía fa ltar 

la mi rada del arquitecto, o, por mejor decir, 

atendi endo a nuestro caso, de los arqui tec
tos, puesto que presentamos en este mono
gráfi co el trabajo de Alfonso Muiioz Cosme 
y, cerrándolo, e l de Santi Romero. 

El tercero de los trabajos que presenta

mos pertenece, como hemos di cho a l arqui

tecto Alfonso Muñoz Cosme. Qui enes en 

más de una ocasión hemos tenido qu e 

enfrentarnos a la puesta en marcha de cen

tros bibliotecari os somos consc ientes de que 

la relación arquitecto/bibliotecari o no es 

siempre fác il , probablemente porque los 
puntos de partida son a veces bastante dife

rentes . La cuestión ha sido tratada en más de 

una ocasión en la li teratura pro fes ional y, 

ciertamente, no es éste e l momento ni el 

lugar para intenta r diluc idarl a. 

Si nos hemos referido a ell a ha sido por 

algo más que evidente: só lo de la buena 
cooperación entre arqu itectos y biblioteca

rios surgen esos edifi cios en los que la belle

za no debe nunca estar reliida con la funcio

na li dad . Lo hermoso visto como útil al 

mi smo tiempo. 

Pues bien, só lo después de haber trabaj a
do mano a mano con más de un arquitecto 

puede el bi bli otecario, desde la admiración 

y a veces diría que desde la sana envidia, 
llegar a comprender cómo la mirada de ese 

arquitecto va a hace r pos ib le ese mi lagro de 

ed ifi cio en el que, si está bien hecho, los 
libros, los usuarios y e l personal se encuen

tran de co ntinuo y se genera constantemen

te una relac ión fructí fera y enriquecedora 
para todas las partes intervinientes. 

Nuestro autor nos guía y ll eva de la mano 

en un periplo por las diversas tendencias 
actuales en cuanto a l edi fic io de las biblio

tecas; lo hace con mu ltitud de ejemplos, de 

los más di versos luga res del mundo; nos lo 
cuenta con un lenguaje claro y directo, lo 

que resul ta muy de agradecer cuando se 
refi ere a la descripción de edifi cios y de esta 

manera vamos entrando en ese mundo 

amplio, a veces confuso para los 11 0 ex per
tos en la cuestión, que es el de las tendencias 

arqui tectónicas referidas aquí al edi fic io de 
la biblioteca. 

Creemos que el autor, asimismo, nos va 

presentando los princi pales problemas a los 
que se enfrenta la biblioteca, su edifi cio, 
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hoy día. Su planteami ento de arquitecto nos 
sirve, desde la perspecti va de qui en proyec

ta y diseña, para ver una vez más la cuesti ón 

de las nuevas tecnologías y de las di versas 
so luciones que se le están dando a los pro

blemas que plantea su encaje en las actuales 
bib liotecas. 

Merece una meditac ión la conclusión de 

su trabajo. Tal vez ll egue un día en que la 

biblioteca, inmensa cantidad de conex iones 

de todo tipo, ya no neces ite ele soporte fí si

co. Será una red extendida por todo el 

mundo. Entonces " la biblioteca globa l co in

cidirá COI1 el universo". 
El úl timo de los trabaj os que presenta

mos corresponde a San ti Romero, arqu itec
to espec ia lizado en la constru cc ión de 

bibliotecas y, al mi smo tiempo, teóri co de 

estas cuestiones. Su obra La arquitectura de 

bibliotecas. Recomendaciones para un pro
yecto integral se ha converti do, por méritos 

propios, en un vademécum respecto al edi fi 

c io de la bi blioteca . 

En esa misma linea de seli a lar las carac

terísticas esenciales, y desde una gran lógi

ca y claridad expositi va del edifi c io de la 
bi blioteca, está su al1ículo en este monográ

fico. Es indudab lemente la bi blioteca un 

luga r de enc uentro, cuyos aspectos esencia

les van a ser el emplazamiento, el estudio de 
sus exteriores, el vestíbulo de acceso y las 

di versas áreas de servicio que la componen: 

revista y prensa, música y cine, información 

y fo ndo de referencia y co lecc ión genera l. 

Hay, nos dice Santi Romero, una nota 

definitoria del edific io bib lioteca rio en la 

actualidad : la libertad . 
" La palabra ' libertad ' es la que le surge 

espontáneamente a un usuari o cuando cuali

fi ca su bibl ioteca idea l. Libertad de mov i
miento y de acción, de circular, leer, des

cansar, conversar y también concentrarse 

cuando qui era, como qui era y todo e l tiem

po que quiera." 

En una sociedad democrática la bi bli ote
ca, que es espacio del saber y lugar de 

encuentro, no puede por menos que ser vista 
como un auténti co ento rno de libertad para 
todos qui enes, a pesar de todos los pesares, 

la seguimos sintiendo y viendo como algo 
esencial. 

y que por los siglos de los siglos la siga
mos viendo. 

Amén. ~ 
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"Sólo de la buena 

cooperación entre 

arquitectos y 

bibliotecarios surgen esos 
edificios en los que la 

belleza no debe nunca 
estar reñida con la 

funcionalidad. Lo hermoso 

visto como útil al mismo 
tiempo" 
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Literatura profesional 
sobre construcción y 
planificación de 
espacios bibliotecarios 

Parece que en estos momentos ya está to, algo que habitua lmente los bibliotecarios 
más o menos claro que la biblioteca como nos empeñamos en afirmar, como a nuestro 
ente fí sico, como edificio, sigue teniendo 
futuro ; al menos a medio plazo. A pesar de 
la enorme repercusión de la idea de la 
biblioteca sin muros que Lancaster ( 1) Y 
otros autores difundieron , resulta ev idente 
que el mode lo de biblioteca que se impone 
es el de biblioteca híbrida: ta nto vi rtual 
como presencial; tanto de papel como digi
tal. .. y si se miTa al futuro inmedi ato, res
pondiendo al patrón del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje en el caso de las bib lio
tecas académicas. Por ell o, el edificio sigue 
siendo tUl elemento fundamental de la pro
pia bib lioteca y, ahora más que nunca, éste 
debe poder asumir los retos de una sociedad 

y unas tecno logías cambiantes. Podemos 
afirmar, además, que si bien la presenciali
dad pierde cielto peso ante las posibil idades 
de obtención remota de documentos, la 

faceta de ágora y de punto uni versa l de aco
gida de las bibliotecas está reforzando la 
importancia de su presencia física e incre
mentando su necesidad de espacios comu
nes, por lo que el profesional bibliotecario 
debe estar atento a estas necesidades. 

En una demoledora introducc ión , Ell s
worth Masan (2) comienza su cé lebre 
Mason On LibrG/y Buildings diciendo que 
buena parte del fracaso de los edificios de 
las bibliotecas se debe no tanto al arquitec-
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propio desconocimiento de la organización 
de espacios, así como a nuestras dificul tades 
para transmiti r adecuadamente al autor de l 
proyecto nuestras necesidades y las de los 
lIsuanos. 

Salvando el hecho de que habitualmente 
los bibliotecari os no son consultados a la 
hora de di sellar un nuevo espacio bibliote
ca rio, cabe preguntarse si, efectivamente, 
estamos preparados profesionalmente para 
asumir esta tarea. La planificación de espa
cios resulta absolutamente secundaria den
tro de los planes de estudios de la Dip loma
tura y Licenciatura, por lo que el profesional 
que se enfrente a semejante reto debe valer
se de fuentes externas para poder asumirlo 
con éx ito. Asimismo, nos encontramos que 
en España la fí gura del consultor de bib lio
tecas es inexistente, por lo que al biblioteca
rio só lo le resta acudir a la bibliografia y al 
conocimiento directo de otros proyectos ya 
rea lizados; tanto los culminados con éxito 
como los fracasados. De hecho ya Metcalf 
escri bió que "El bibliotecario debería apren
der todo lo que pueda sobre la pl anifi cación 
de la bibl ioteca, leyendo libros y artículos y 
estudi ando otros edificios recientes; tanto 
buenos como malos" (3) . 

Para la pri mera palte, es necesario con
sultar una adecuada bib liografi a selectiva. 



Para la segunda, nada más eficaz que el con

tacto directo con bi bliotecari os que hayan 

vivido una experi encia semeja nte. 
En Estados Unidos se calcula que un 

bi bli oteca ri o puede enfrentarse como 

mucho dos veces a lo largo de su carrera 

pro fesional a la construcc ión O radical trans

formación de su biblioteca (4) . Esto, que 

resulta sufi ciente argumento para que no se 

incluyan estas materi as dentro de los citados 

planes de estudi os, incrementa también la 
profunda impresión que la experiencia pro

voca en e l bibli oteca ri o impli cado. De 

hecho, a menudo se afi rma que, bien rea li

zado, e l desa rro ll o y fina lización de l pro

yecto, construcción y puesta en marcha de 

una nueva biblioteca resu lta la mayor satis

facc ión inte lectu al de un biblioteca ri o 

durante su vida profesio nal. No obstante 

esto, mal llevado también puede ser su 

mayor pesadill a. 

Propósito de esta 
compilación 

Se pretende aquí, pues, proporcionar a l 

bib li oteca ri o una b ibliografia se lecti va 

sobre pl anifi cación y diseño de bibl iotecas; 
o lo que es lo mi smo, sobre arquitectura 

bibli otecaria. Decimos selecti va porque, 

au nque la producción de literatura profesio

nal sobre e l tema tam poco es que sea abun

dante, sí que resulta más que sufic iente para 

ll enar bastantes volúmenes, con e l resultado 

de una bibliografi a "vasta, repetiti va y de 

calidad extremadamente desigua l" (5). Por 
ell o, intentamos, en pri ncip io, centrarnos en 

textos escritos en castell ano y otras lenguas 

españo las. Sin embargo, si excl usiva mente 

recogiésemos estos idiomas y excluyésemos 

el ing lés y el francés, el prop io artículo se 

quedaría ex iguo. 

De igual fo nTIa, y dada la orientación de 

EDUCACIÓN y BIB LIOTECA, se ha querido 

incidir más sobre los documentos sobre 
bibliotecas públi cas y esco lares; así como 

sobre los más recientes y los que sean abier

tamente prácticos. Debido a esto, se ha pre
fe ri do no incluir la mayoría de los casos par

ti culares y referenc ias de premios, ni siqui e

ra los escritos en las dife rentes lenguas del 

estado; a pesa r de que esta clase de artículos 
constituyen, sin duda, e l mayor grupo tipo
lógico de la li teratura profesiona l de la 

materia. Son art ículos que se definen por un 
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Vistas exterior e interior de la Biblioteca Pública 
de Seattle (EE.UU.) 

acusado ca rácter descri pti vo, narrando 

ex peri encias persona les o, simplemente, 

exponiendo los aspectos form ales de l espa

c io en cuesti ón. Su interés sería mayor si 

rea lizasen una visión crí tica de los mismos, 

pues nos ayudaría a no repetir errores y a 

adopta r las mejores ideas, pero esta cualidad 
no suele estar presente en los art ícul os refe

ridos. Por esta misma razón, tampoco se han 
incl ui do la mayoría de los m1ículos que se 

pueden sacar de las di ferentes revistas de 

arquitectura (Croqu is, Arquitectura Viva ... ), 
pues sue len centrarse en los aspectos estéti 

cos de la descri pc ión del edifi cio. 

Para fac ili ta r la compresión y efi cacia de 

la bibliografia, se ha optado por separarl a en 

gra ndes bloques funcionales-temáticos, rea
li za ndo primero un di scurso comentado, 

para posteri ormente presentar las referen

cias bi bli ográfi cas con una mayor exhausti

vidad. Asimismo, se proporcionan fuentes 

comentadas para ampliar y actua li zar las 
referencias. 

La bibliografía sobre 
arquitectura bibliotecaria 

Del estudi o de la bibl iografia ex isten te, 

se extraen fác ilmente vari as conclusiones, 

a lgun as de las cuales no dejan especialmen

te bien parada a la profes ión biblioteca ria 
(6). Así, se ev idencia, como ya hemos 

dicho, que la mayor p8l1e de los artícul os 
tratan de a lgu na bibli oteca en pal1icular y 
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Vista global de la Biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell (Barcelona), Foto cedida por la Diputa
ción de Barcelona 

refl ejan la ex perienc ia del o de los bibliote

carios que han pat1icipado en la construc

ción de la misma, Esto, que en sí no es malo, 

se vicia porque los textos, y en general el 

grueso de la literatura sobre la materi a, sue

len pecar de un escaso contenido técnico y 

falta de rigor científico, siendo obras mera

mente desc ripti vas, De igual forma, se olvi

dan reiteradamente aspectos de instalacio

nes y equipamiento, en los que el bibliote
cari o debe pal1icipar de fonn a directa, 

No obstante, hay que reconocer la vitali

dad de esta producción bibliográfi ca, en la 

que poco a poco empieza a haber mayor 

presenc ia espafio la, tan escasa hasta hace 

menos de un lustro, Además, se comprueba 
que, a pesar de que el "boom" constructi vo 

se produj o antes en las bibliotecas universi

tari as que en las públicas, ex iste un mayor 

interés bibliográfi co por este último tipo de 
bibliotecas, 

Como se ha dicho, lo que se olí'ece aquí 

es una se lección de documentos con una 

intención claramente utilitarista, pero sin 
menospreciar u olvidar algunas obras clás i
cas, aunque desfasadas, y de carácter más 
teóri co; pues también es de swna importan

cia conocer la evolución de la tipología 
arq uitectón ica y aquellas tendencias que nos 

84 

marca la actualidad de ca ra a Ull futuro más 

o menos próx imo. 

Grandes manuales 

De todos los apartados recogidos, quizás 

sean los manuales la parte fundamental, por 

su carácter eminentemente práctico, para el 

bibliotecari o que se ha de enfrentar al reto 

de l diselio (o del apoyo al diseño) de una 

nueva biblioteca. 

Entre estas obras, encontramos algunos 
grandes clásicos que, durante generaciones 

y tras repetidas actualizaciones, han sido el 

libro de cabecera del di seño bibliotecari o 

para centenares de profesionales . Así, pode

mos destaca r, en primer lugar, el cé lebre 

Masan 0 11 LibrmJI Buildings (MASON, 

1980), punto de referencia de primera mag

ni tud, a pesar de su obsolescencia. De simi 
lar "peso" pueden considerarse e l Planning 
and design of librO/y bllildings (THOMP

SON, 1984) Y el más rec iente y muy intere

sante manual de Haghl och, Librwy Buil
ding Projects: Tips fo r SlIrvival 
(HAG LOC H, 1994). También debemos 

reseüar e l Building Blocks for Planning 
Functional Librmy Space de la LAMA 
(LAMA, 2001 ); una obra reciente y, por 

tanto, atenta a los cambios de orientac ión de 

los espac ios bibliotecarios en la actualidad; 

as í como los magní ficos vo lúmenes de 

Sann wa ld para la ALA (SANNW ALD, 

200 1), con la revisión de aproximadamente 

1.500 puntos o cuestiones sobre cada aspec

to del diseño de los edific ios de bibliotecas; 
y el más antiguo, pero aún vigente en a lgu

nos aspectos, Libraries designed for users 

(LUS HINGTON; MILLS, 1980). 
Desde hace bien poco, por fin dispone

mos en Espa ña de un gran manual propio. 

Se tra ta de la obra del arquitecto Santi 
Romero, (escri tor de un artícul o también en 

e l presente dossier) La arquitectura de la 
biblioteca, que acaba de lanzar su segunda 

edic ión en castellano (ROMERO, 2004) 
convirti éndose en la ineludible referencia 

españo la al respecto, as í como en la obra 

más completa de este tipo que se ha publi
cado en nuestro país. Hasta entonces, lo más 

sati sfactorio que se encontraba era la tra
ducc ión de Trea del manual de Vidulli sobre 

bibliotecas públicas (VID ULLl, 1998), 
Centrándonos en este aspecto específico de 

las bibliotecas públ icas, se pueden recomen-



dar también algunas obras muy rec ientes, 

como la de Dahlgren, una buena y conci sa 

iniciación a la planificac ión de espacios 
bibliotecarios, cuyo autor también tiene un 

corto documento web so bre la materia 

(DA HLGREN 1996, 1998); Dewe, uno de 

los mejores especia listas a ni ve l mundia l 

(DEWE, 1995); y McCabe, que junto a 

James Kennedy amplió su man ual de 2000 
con un libro que compila 22 ensayos sobre 

los diferentes aspectos de la planificación de 

la bib li oteca (MCCABE, 2003, 2000). Ade

más, podemos consultar algunos textos gra
tuitos en línea de calidad y, por supuesto, e l 

breve Prototipo, del Ministeri o que, a modo 

de pautas, nos puede servi r de gran ayuda . 

Todas estas obras han venido a re ll enar 

en gran palle un hueco, puesto que las gran

des obras bibliográficas sobre la construc

ción de las bibliotecas han venido de la 
mano de las bibliotecas uni versitarias o aca

démicas, quizás por su tradiciona lmente 

mayor tamaño y complejidad en compara

ción con las públicas. Entre estas obras 

encontramos la " biblia" del di seño bibliote

ca rio: el Planning Acadelllic and Research 
LibrC/ly Buildings de Metcalf, ed itado por la 

A LA Y convenientemente actua I izado por 

Leighton y Weber (LEfGHTON ; WEBER, 

1999), que presentamos por separado en las 

referencias bibl iográficas. Se trata de un 

libro de todo punto extraordina rio, au nque 

la realidad que refleja con lo que respecta a 

pautas, normativas y modos de planifica

ción y construcción está bastante alejada de 
la nuestra. En España, s in embargo, la obra 

más consultada para estos menesteres 
du rante el " boom" constructivo de los años 

no venta fue , quizás, CO l1s¡ruire une 

bibliolheclue universilaire: de la cOl/ceptioll 
Ó la réalisation, dirigida por la experta fran

cesa Marie-Fran90i se Bisbrouck (BIS
BROUCK; RENOUL T, 1993), que es, sin 

duda, también un buen manual. Menos difu

sión e importancia ha tenido la obra de Ario 
Ga rza Mercado (GARZA, 1984) a pesar de 

estar escrita en español por uno de los pocos 
consultores que existen en el mundo iberoa
meri cano. 

Para cerrar este apanado, resul ta muy 

recomendable la reciente obra de Bazi Ili on 
y Braun , Academic Libraries as High-Tech 
Gateways: A Guide lO Design & Space 
Decisions (BAZILLlON; BRAUN, 2000), 
que se centra mucho en la co rrecta fl ex ibili-
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dad y adaptación a los desarrollos presentes 

y futuros de las TIC; as í como la de Bennet, 

Libraries designedlor Leaming (BENNET, 
2003), que argumenta que muy raramente el 

espacio académico se di seña pensando en 

las necesidades rea les de los planes docen

tes, algo que debemos recordar de cara a los 

nuevos CRA 1. 

Congresos especializados 

Dentro de esta bibli ografía los congresos 
han desempeñado un destacado pape l, qui

zás mayor que en otras ramas de la bibliote

conomía. En ell os se han planteado los pro

blemas que no aparecían reflejados en las 

publ icaciones periódicas de l ramo, siendo 

puntos de referenc ia fundamental es en 

temas teóricos y prácticos. Esto es especia l

mente relevante en lo que se re fi ere a nues
tro territorio, aunque con demasiada fre

cuencia los resultados de estas reuniones no 

se han visto conveni entemente publicadas. 

Podemos citar así las interesantes Jornadas 
construir bibliotecas de Alca lá de Henares, 

cuya pri mera edi ción ( 1998) no tuvo unas 

actas formales, aunque pueden ser conse

guidas en la Biblioteca de la Uni versidad, 

mientras que las de la segunda (2000) están 
aún a la espera de ser publicadas. De igual 

forma , podemos recordar Las bibliotecas de 
las nuevas universidades: COl1sfrucción e 
Instalaciones, A Imería, 9-10 de marzo de 

1995, con comunicac iones de muc ho interés 

en su momento, como la de Duarte Barrio
nuevo sobre adaptación a las TIC, pero de 
casi imposible acceso. 

1 I:I)UC:J\C:ION y I ~.IJ.~J~lQI.!L! ~ ~~ 
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Entre las que sí pueden ser consultadas, y 
dado el interés general que tienen los con

gresos aqui citados, hemos optado por pre

sentarlos de forma unitaria, sin desglosar las 

diferentes comunicaciones que en ellos se 

recogen. De esta forma evitamos, también, 

un aún mayor desarrollo del listado biblio

gráfico. No obstante esto, en los siguientes 

apartados se podrán encontrar diferentes 

comunicaciones y ponencias presentadas en 

congresos de temática más general. 

Para empezar con el ámbito más cercano, 
podemos recordar el ya muy veterano semi

nario Edificios y equipamientos de bibliote

cas públicas, de obligada lectura para quien 

se quiera iniciar en este mundo, por ser 

prácticamente el úni co publi cado de carác

ter monográfico en castellano, y con cola
boraciones recomendables como la de I-lay

lock; aunque en otras se percibe un interés 

desigua l y el tiempo transcuITido. 

De mayor calado son dos grandes series 

de congresos internac ionales. Por una 

parte, los seminarios anual es del " L1B ER 

Arc hitecture Gro up", publi cados en Liber 
Ouarterly; y por otra los seminarios de la 

" IFLA Section on Library Buildings and 
Equipment" sobre diferentes aspectos de l 

di seño de espacios biblioteca rios, que se 
remontan a fi nales de los años setenta y 

que aún perduran. Cualquiera de ell os son 

de gran interés, aunque la veteranía de los 

más antiguos los hace estar desfasados en 

algunas aportaciones . No obstante, nos 
pe rmiten acceder a las op ini ones de los 
principales expertos a ni ve l mundial: 

Fawlkner-Brawn, Dewe, Thomson o Beck

man o Muestra de la vitalidad de esta mate

ria es la rec iente realizac ión de dos con

gresos especializados, como los de I-lel sin

ki (2002) Y Viena (2004), este último 

orientado a las bibUotecas públi cas, y que 

están parcialmente disponibles en línea. 

Números completos de 
revistas 

r 

Al igua l que lo dicho para los congresos 

especializados, se ha optado por realizar un 
apartado dedicado a aq uellos números de 
revistas específicos sobre la arquitectura 

bibliotecaria, debido a su interés general y a 
que relacionar todos los artículos que se 

incluyen en ellos prolongaria exces ivamen

te esta bibliografia. 
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En principio, American Libraries realiza 
cada afio en su número de abril un especial 

dedicado a la arquitectura bibliotecaria que 

merece la pena ser consultado. También la 

Libra/y Jot/mal dedica mucha atención a 

los edificios de bibliotecas, particulannente 

en diciembre, cuando presenta una especie 

de resumen anual a cargo hasta ahora de 

Bette-Lee Fax. Igua lmente anuales son los 

ítem de LlBER Quarterly que recogen los 

seminarios que ya hemos reseñado. 
Más cercano e igua lmente prestigioso 

nos puede resultar e l Bulle/in des Bibliothe

ques de FrC/nce, con la ventaja de su consu l

ta gratuita por Internet. Además de diferen

tes artículos recogidos a lo largo del tiempo, 

en 2000 reali zó un espec ial bajo el titulo 
"Es paces et Biitiments", con artículos de 

Riboulet, Franquevi lI e o Bisbrouck, entre 

otros. 

También de libre consulta en la Web y 

con bastantes aliículos sobre la materia está 

la ScandinC/vian Public Library Quarterly, 

cuya consul ta merece la pena. 
En España y en nuestro campo, la revista 

que más espacio ha ded icado a la materia es 

la propia EDUCACiÓN y BIBLIOTECA. Ésta, 
además de publi car otros articulas recogi

dos más abajo, dedicó en 1995 un dossier 
doble al "Espacio en la biblioteca", con 

notables co laboraciones de Mabel Regidor, 

Nuri a Ventura, Susana Soto o Fuentes 
Romero (coordinador del presente dossier), 

quien recoge di versos enfoques del diseño 
bibliotecario (factores amb ienta les, compo
nentes fí sicos, los diez mandamientos de 

Fawlkner-Brown ... ) 

Finalmente, y aunque se trata de una 

rev ista de difusión arqu itectónica, resulta 

interesanti sima la lectura del número 63 de 
1998 de Arquitectura Viva , dedi cado a la 

arquitectura bibliotecaria. 

Artículos, comunicaciones 
y colaboraciones en obras 
de carácter general 

En este punto podemos ver una auténti ca 

amalgama de 31iiculos que tratan la arqui
tecnlra bibliotecaria desde un punto de vista 
general, pero que no pueden ser considera

dos manuales ni encajan en ap31iados más 

específicos. Se trata, sobre todo, de palies 
de tratados y manuales de biblioteconomia, 
más alguna com uni cac ión y articulo de 



revista profes ional. Esto no implica que los 

mismos estén faltos de interés, si no que 
posiblemente sean la mej or vía de iniciación 

en la materia para cualquier bibliotecario. 

Entre los capítulos parciales de manuales 

encontramos, en castellano, las obras de 

Cagnoli (CAGNOLl , 1984); Juan Carlos 

Domínguez (MAGAN, 2003); Hortensia 

García (ORERA, 1996); Thompson y Carr 

(THOMPSON; CARR, 1990) o José Anto

ni o Gómez (GÓMEZ HE RNÁNDEZ, 

2002) ; además del correspondiente capítulo 

de l conoc ido Manual de bibliotecas de 
Manuel Can·ión. 

Con qui zás mayor enjundia encontramos 

artículos y comunicaciones de conocidos 

profesionales, como e l del propio José 

Antonio Gómez (1993), Fuentes Romero 

( 1993) Y Magdalena Vinent ( 1999); o, ya en 
ing lés, los de Fawlkner-Brown ( 1998), 

Mauri ce Line (1 998, 2002), Dahl gren 

(2001 ) o Jeannette Woodward ( 1999). Ade

más, y aunque todas las referencias recogi

das en este apartado ti enen gran interés por 

una razón u otra, no podemos o lvidar los 

altícul os de Susana Soto (1994); Rey y 

Rodríguez ( 1993); e l curioso ensayito sobre 

los defectos de las bibliotecas públi cas de 

Schlipf y Moonnan; McDonald sobre los 

CRAI (200 1); Riboulet ( 1999) sobre las 
bib li otecas infantil es; o Sandra Yee sobre la 

adaptac ión de los nuevos espacios para ser

vir al usuario (YEE; BULLARD; Y 

BOONE, 2001 ). 

Aspectos teóricos, 
arquitectónicos e 
históricos 

Para una bibliogra fi a de carácter eminen

temente prácti co, se puede recriminar que 

esta sección ha experimentado un desarrollo 

excesivo. Sin embargo, y como descarga, 

debemos reconocer que la actual situación 
de ince rtidumbre de los espacios biblioteca

rios, entre la biblioteca tradic ional, la híbri

da, la virtual y los centros de recursos, 

incrementa la importancia de los estudios 

teóri cos. De esta forma adquieren espec ial 
re levancia los escritos de Bahr (2000); 

Berndtson (2002); Fernández Gali ana 
(1 998), Gómez Hernández (1998); o Siess 
(2002). 

En lo que se refi ere a la historia de las 
bibliotecas desde un punto de vista arquitec-
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Un proyecto bi bliotecario de Étienne-Louis 
Boullée (1728-1799) 

tóni co, tenemos la suelte de contar con un 

exce lente li bro recientemente edi tado en 

caste llano, Los espacios del saber: Historia 
de la arquitectura de las bibliotecas 
(M UÑOZ, 2004), una obra que, sin duda, se 

echaba en fa lta . También se echaba en falta 

un gran tratado en castellano (e incluso en 

otros idiomas) sobre las bibliotecas nacio

nales hasta la aparic ión de la obra de Fuen

tes Romero (2003), en la que se dedica un 

interesante capítulo a los aspectos arquitec

tónicos de estos grandes centros. Curiosidad 

históri ca en sí es el manual de Lasso de la 

Vega (1948); mientras que también son 
interesantes desde e l punto de vista históri 

co los art ícul o de CIare Graham en Archi
tecU/ral Review ( 1998); e l capítulo sobre 

bibliotecas de l clásico Historia de las tipo
logías arquitectónicas (PEVSNER, 1979); 
y e l fabu loso The Evolution ofthe American 
Academic Librw y Building (KASER, 1997) 
una de las mejores obras sobre hi stori a de 

las bibliotecas. 

Con una orientación arquitectónica, y 
aunque aquí se haya limitado este aspecto, 

se deben leer los trabajos de Luis Arranz 

( 1992, 1993); Y el fenomenal de Bedarida 

(2000), sobre la arquitectura raciona li sta o 
moderna y las difi cultades que puede plan

tear. 

Accesibilidad y barreras 
arquitectónicas 

Los escritos sobre este particul ar han ido 
proli ferando de forma parale la a la inquie

tud social sobre estas materias. Sin embar
go, aún se echan en falta artículos en caste

llano sobre la adaptación de edificios para 
otras di scapac idades que no sean las moto
ras, centrándose excesivamente en la accesi-
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bilidad de las páginas web. Entre los docu

me ntos de in te rés , Carl os Ma ldonado 

( 1998), Y Asun c ión A ndújar y Ricardo 

Moreno ( 1995) tienen sendos alt iculos en 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA. En el caso de 

Andúj ar, este trabajo se ve reforzado por su 

anteri or e inédi ta memoria de diplomatura 

(199 1) presentada en la Uni versidad de 

Murcia. 
Muy in teresa nte y reciente es e l texto de 

la ALA "Library Services fOl" People with 

Disabi li ties Poli cy Passes", (A LA, 2003) 

que transc ri be el documento-guia sobre la 

oferta de servicios a los di scapacitados en 

las bibliotecas. Asimi smo, y aunque las pau

tas empl eadas están des fasadas, recomenda

ríamos e l texto de Cirill o y Danford (CIRI 

LLO; DANFORD, 1996) que se puede 

completar con las propias ADA Accessibility 

Guidelil/es./iJr Buildings aud Facilities. 

Normas y evaluación 

Desa fortunada e incomprensiblemente, 

la evaluación de espacios arqu itectónicos es 

un aspecto aún bastante olvidado por parte 

de la profes ión, realizándose estudios de 

eva luación de otros aspectos del fun ciona

miento de la bib lio teca , cuando e l gran coste 

de estas infraestructuras requeriría y justifi

caría claramente estudi os muy ponnenori

zados. Por ello, só lo se ha recogido aq uÍ el 

artículo " Post Occupancy Evaluation of UK 

Librmy Build ing Proj ects: Some Examples 

of Current Acti vity", de Suzanne Enright 

(2002) . 

Por otra parte, la normati va bibli otecaria, 

como se sabe, ha ido cediendo terreno ante 

la difi cultad de estanda rizar la di versidad, 

pre fi riéndose pautas de carácter genera l y 

desestimando las cuantificac iones numéri

cas. No obstante esto, la normativa es más 

restricti va que nunca en lo que se re fiere a 

Planta principal de la Bibl(oteca Nacional de Australia 
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los aspectos constructi vos, que correspon

den lógi ca mente a l arqui tecto. Por ello, no 

se re neja en e l listado bibliográ fic o la nor

mati va, aunq ue ésta puede ser consultada 

actua lizada en la segunda edi ción de la obra 

reseñada de Santi Rome ro ( ROM ERO, 

2004). Además, debemos consultar e l Pro

totipo de Bibliotecas Públicas, c itado en e l 

apartado de los Mal/llales; así como las 

esc uetas no rm as de Rebillu y las de la 

ACLR si nos referimos a bibliotecas univer

sita ri as . 

Equipamientos, mobiliario 
y aspectos técnicos del 
diseño y planificación 

- Genera lidades 

Recoge mos en esta secc ión aque lla s 

obras sobre aspectos generales de l diseño y 

planificac ión de espac ios, princ ipa lmente de 

interiores, que no ll egan a ser man uales de 

arqui tectura bib lioteca ri a. Entre ell os, se 

encuentra un manua l completo sobre la 

selecc ión de l arquitecto (MACCA RTHY, 

1999); un artículo sobre el ma ntenimiento 

de los edi fic ios (DANIEL, 200 1); y otros 

dos artícul os sobre las relaciones entre los 

bib lioteca ri os y los arqu itectos : e l de Curry 

y Henriquez ( 1998); y el delic ioso de Sere

na Fenton, Architectural Folies, una arqui

tecta que tamb ién estudió bibl ioteconomÍa y 

que, po r ta nto, tiene capacidad crít ica sobre 

las actitudes de ambos co lectivos, algo que 

hace con basta nte humor. 

Sobre aspectos genera les del diseño de 

interi ores, las actas del semin ari o de la 

IFLA Libr{//Jl i/lterior layout alld design, 

resultan anticuadas (son prev ia s a la ex plo

sión de las T IC), pero aú n presentan datos 

de in terés; mientras que en caste ll ano pode

mos encontrar un capítulo del manual de 

O rera ( 1996) . De cualq uier forma, resulta 

más recomendable pa ra este tema ac ud ir a 

los manua les ya descri tos. 

- Mobiliario y señalización 
En la li tera tura anglosajona encontra mos 

una gran vari edad de manuales publicados 

sobre el mobili ar io de los espac ios bibli ote

carios. Entre e ll os destacamos los de 

Michaels ( 1998) y Brown ( 1989, 1995). En 

lo que se refiere a la seiialética, aspecto tan

tas veces descuidado en nuestras bibliote

cas, recomendaríamos e l artíc ul o de Caba-



leiro y Morán ( 1995) Y e l de Bosman en 
lí nea sobre la Indiana University Norlhwesl. 

- Muda nzas 

Al ini ciarse en esta di sciplina, resulta 

muy sorprendente comprobar la abundancia 

de bibl iografi a sobre los tras lados o mudan

zas. Au nque no son puramente sobre arqui

tectura bibliotecaria, sí que representan una 

etapa fun damental en el momento de la ocu

pación de una nueva infraestructura, además 

de una operac ión de de li cada planifi cación. 

La obra más completa sobre esto es la de 

Habich ( 1998), aunque debería bastar con la 

consulta de los artículos de Bruns ( 1999) o 

Dimenstei n (2004). 

Adaptación a las TIC 

Otro aspecto abundantemente estudi ado 

es el de la adaptación de los edifi cios a las 

tecnologias de la informac ión y la com uni 

cac ión. De hecho, la apari ción del ordena

dor supuso una auténtica revo luc ión ante las 

neces idades de cableado o espacio para los 

servidores, necesidades que hoy van varian
do gracias al menor tamaño de las máq uinas 
y a las redes inalámbricas. Por todo e ll o, se 

trata de literatura rápidamente desfasada. 
Así, un nuevo reto surgió con la di fusión 

masiva de Internet y, ahora, co n la evolu

c ión hacia los centros de recursos, también 

im portantes para las bi bli otecas escolares y 

púb licas. Sobre esto, podemos recordar e l 

1 ibro de Collins ( 1999) Building a Scholarly 
Communicafio17s Cenler . En cata lán encon
tramos el artícul o de Graham (200 1) "Tec

no logia de la informac ió i ed ifici es de 

biblioteques"; lectura que podemos comp le

ta r con los textos de Thomas (2000); Mayo

Nelson ( 1999); o Seadle (2002). 

- Dímensiones, a lmacena miento y depós i

tos 
Sobre la valoración de las dimensiones 

necesarias para los espac ios bi bl iotecarios, 

casi todos los manuales de biblioteconomía 

estab lecen cá lcul os fi ables, aunq ue existen 
libros especí fi ca mente dedicados a l asun to , 
como Delerlllining your public librG/y's 
¡ itlure size (Brawner; Beck, 1996). En caste
llano, podemos cita r, por ejemplo, el capítu

lo de Raquel Benito en e l Tratado básico de 
biblioleconomía coord inado por Magán 
Wa ls (MAGÁN, 1996). Reciente y espec ia l-
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Energyand 
Sustainable Design 
in Library Buildings 

An Architectural Guided 
Tour through Your Library 

Fall , 2002 

Instructor: Edward Oean flJ A 
eddean1@earth link.net 

Recurso de E. DEAN comentado en el epígra fe de "Energía, climatización, iluminación 
y ruido" de la bib liografía 

mente dedicado a las bibliotecas in fa ntil es 

encontramos el texto de Corne liuson (2003 ) 

en la Scandinavian Public LibrG/y Quar
lerly, 

A pesar (o quizás por culpa de) la ll ega
da de la era di gital , las grandes bi bliotecas 

acumu lan cada vez mayor número de docu

mentos de todo ti po que terminan satura ndo 

su capaci dad de almacenaje. Ante esta ame

naza, muchas bibl iotecas optan por la des lo
ca lización de los fondos med iante la uti li za

ción de depósitos externos. Rona ld Chepe
siu k escribi ó sobre ello en Alllerican Libra
ries (C HEPES lUK, 1999), existiendo inc lu

so un man ua l sobre este aspecto y sobre 

compactos, depósitos roboti zados y otros 

dispositivos de alta densidad (N lTEC KJ ; 

KEND RlCK,200 l) . 

- Energía, climatización , ilu minación y 

ruido 

A pesar de la ya seiia lada escasez de art í

culos con un ca rácter técnico, e l interés 

soc ial por la co nse rvac ión ele l medi o

ambiente ha suscitado la apari ción de docu

mentos sobre edifi cios denominados "eco
lógicos" para las bibli otecas. Asi, podemos 

consultar el bastante completo PowerPoi nt 

Energy and SlIslainable Design in Librcll Jl 
Buildings (DEAN , 2002), O la co laborac ión 
de Brown (2003) en la Libra/JI JOllrnal. 

Sobre aspectos más concretos de la ilu
minación y aCllstica, podemos leer dos bue-
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nos artículos publicados en el número 4 de 
1999 de Libra/JI Hi Tech por Scherer y 
Wrightson, respectivamente. 

- Seguridad y preservación 

La preservación documental constitu ye 
en sí cas i una di sciplina, y lleva tiempo sien
do cuidadosamente estudiada . Sin embargo, 
aún se construyen bibliotecas que no ti enen 

en cuenta las más pequeñas y lógicas nor
mas sobre preservac ión y seguridad (múlti
ples accesos, depósitos en sótanos de zonas 
inundables, techumbres "de riesgo" e inclu
so ausencia de adecuados servicios de ex tin
ción). De entre la variada literatura sobre el 
tema, podemos extraer buenos textos en cas
te ll ano, como el de Fuentes Romero en e l 
Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (FUENTES, 1990); los textos 
del desaparecido Vicente Viñas (V IÑAS, 

199 1); (CRES PO; VIÑAS, 1984); o el capí
tulo de Ade laida All o (ORERA, 1996). 

En inglés, y como introducción general, 
se recomienda la lectu ra de " Preservation in 
New Bui ldi ngs" (KITCHING, 2000). Tam
bién en este idioma encontraremos vari os 
ítem estri ctamente sobre seguridad, como el 
de Gibbon (2002) y un manual , muy anti 
cuado, de la ALA. El 

Relación de la bibliografía 
propuesta 

- Grandes manuales 

BLETON. ¡"'lé langcs Jean. COlIslructioll el (llI/él/ogemelll des 
biblioIItiHII/es. París: Cercle de b Librairie. 1986. 

SRA WNE. ¡vi . 8ibIiOlec(/s. Arqllilecrura: 11I$f(¡I(jciolle~·. 

Madrid: Blume. 1970. 

LAMA Buildings ami Equiprncnl Scction. Building Blocksfol" 

Plmlllillg FllllcfiOl1a! Library Space. Lanharn: Scarccrow 

Prcss. 200 l. 

COI-lEN. Aaron: COHEN. Elaine. Oesigllillg (lml spllce p/llII

I/il/g /or Iibrtll'ies: ti belw\'iol/ra/ gllide. Ncw York: R. R. 

Bowker, 1979. 

CONTI. Sergio. Vno SP{t=io per la biblioleca. Mihin: Editrice 

BibliogmficiI. 1990. 

FRALEY. Ruth: ANDERSON. Caro\. Librm)' space plal/f/ing: 

hOIl"-IO-do-j¡ jor {/ .... ~·esing, affocmillg mzd reorgani::illg 

col/ecrioll.\", /'eso!ll"ces (ll/d facilities. Ncw York: Ne:ll

SchUlllan. 1990. 

J-IAG LOCI-l . SlIS:ln B. Ubr(IIY Building Pl"ojecrs: 7/pslor SI/r

vil'al. Engl ewood: Libraries Unlimitcd. 1994. 

HOL T. R:lymond. Plmlllillg Libra/y /Jui/e/il/g.\' (11/{1 Facili/ies 

Ji"Oll/ COllcep/ lO Complerioll. Metuchen: Scarccrow Prc!iS, 

1989. 
LUSHINGTON. N.: MILLS. W. N. Libraries desigl/ed Jór 

users: a planning /¡ll/uibook. Hamdcn: Library Profcssio

nal Publicatiolls. 1980. 

MASON. ElIswonh. Masoll 011 library building. Mctuchcn: 

The Scarccrow Press. 1980. 
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ROMERO, S. ÜI arquireCIIIf"ll de la bib/ioreC(I. BarccJona: 

Col'legi d 'A rquitcclcs de Catalunya, 2001. 

SANN\VALD, \ViJ1iam \Y. Checklisr of Lihml)' /Juildillg 

Oesigll COlIsideratiOIlS. 4a ed. Chicago: American Libmry 

Association, 200 l . 

THOMPSON. Godfrey. Plmllling and desigll of Iibra!')1 buil

ding.\". London: Architectuml Press. 1984. 

WOODWARD, JeanncUe. Coul/ldowl/ /0 {/ Ne\ll Librm}': 

Mal/agiJ/g Ihe Building Projecl. Ch ic:lgo: American 

Library Associat ion, 2000. 

- Manuales de planificación de bibliote
cas públicas y escolares 

B/BLlO71-lIkQUES dans 1(1 c.:ile: gllide rec/miql/e el rég!emel1-

/fIire. Paris: Editions du MOllticur. 1995. 

SRA WNER , Lee S.: SECK. Donald K .. Dele/"II/il/il/g Yuu/" 

PlIblic Librm), 's FWlIl"e Si=e: A Needs AssessmclII Plm/llillg 

¡Hode!. Chicago: American Libra!)' Assoc ialion, 1996. 

DA HLGREN. Anders C. Public Librcl/y Space Needs: A PI(JII ~ 

I/il/g Ou/fille 1998. [En linea] Wiscollsin Depar1Z1lcnt of 

Public Instnlction. Public Libmry Developmellt. 

hllp:ffwww.dpLsI3Ie.wLusldlcl/pldlplspace.html 

[Consul<I: 10 sep 2004] 

DAHLG REN, Anders C. P!alllling Ihe SII/aff Librar)' Faciliry. 

2a ed. Chicllgo: American Libmry Association. 1996. 

DEW E. ¡vi ichae l. P!mlflillg l/mi Oesig nillg Librarie!j for Chi!

drelllll/(/ YO/lIIg Peop!e. London: Library Associalion. 1995. 

ERIK SON. Rol r; MARKUSON , Carolyn. Desigllillg a Se/lOO! 

Ubrllly l~dedi(J Cenler fo r Ihe Flllllre. Chicago: American 

Library Associati on, 200\. 

GASCUEL, Jaqueline. UII espllce pOlI/" le IiITe: gllide á I'i/l

lel/rion de /OIlS qui créelll, ami!llllgelll ou rimol'elll /lil e 

bi/JIiOl/¡eque. París: CercJe de la librai ric. 1984. 

GAV IN. \-l oyl R.: VAN BUREN, Martin. El ediJicio de la 

pequeii(l bibliOleca pública. París: UNESCO. 1959. 

KLA S I NG. Janc P. Designing mul Rtf/owlling School Ubrlll )' 

Media Cell/ers. C hicago: American Library Association. 

1991. 

KOONTZ. Christinc M. Librm:v F(/(:ilily Si/ing (1/1(/ Locmio/l 

I-flllldbook. Wcstpon: Grcenwood Press, 1997. 

LUS HI NGTON. Nolan: KUSAK , Jamcs M. rile desigll (lIId 

el'alll(J/ion of ¡mblic libra/")I bl/ildillgs. H¡¡mden: Library 

Proressional Publications, 1991. 

MCCABE, Ger.lrd 8. ; KENNEDY, James R. Plmmillg lile 

Modem Public Librm)' Building. Westport: Greenwood 

Prcss. 2003. 

MCCAI3E, Gerard 8. Plmminglor (J l/el!' genera/ioll ofpllblic 

librwy buildil/g. Westpon: Greenwood Press. 2000. 

NESB ITT. Hcather; NIELO, Bligh. People places: ti gllidefol" 

IJ/lblic librmy buildings ill Nell' SOl/r/¡ /Vales [En linea]. 

Sydncy: Libra ry Council of New South \V¡l lcs. 2000. 

http: //wwlI'.sl.nsll'.gol'.au/plslpublications/pdf/people_places.pdf 

[ConsuhH: 15 OCI 20041 

PROTOTIPO de bibliorecas públicas. Madrid: Ministerio de 

Cul tum .1995. 

PI?O )'EC rOS arquireclónicos de bibliof(!cas ¡J/lMicas: Guia 

püra sI/formulación 

[En Hne:l] Caracas, 1998 

http://infolac.ucol.llIx1docurncnlosfhiblioll'Clls/doc5'lldf 

[Consul ta: 10 oct 2004] 

SMITH. David R. Public.: Librm")1 Buildillg P/allllillg Resoure/! 

Mmerials: Ubr(ll)' Faciliry Plallnillg lVorksl/Op.~. fI"ro

ducrioll to Librm:l' FacililY PltlJllling. [En línea] Stanford 

Universily. Califomia Slate Library. 2000 

hUli:l/inslillllc2 1.stanford.edu/prograrnslworkshop/facilitiesi 

doco mrnlsfLib F acilil),Pln. pdf 

[Consulta: 15 oct 2004] 

VIDULLI , Paola. Diseiio de bibliorecas. Guia para plallificar 

J' proyecwr bibliolecas públicas. Gijón: Trc¡l, 1998. 



- Manuales de planificación de otras tipo
logías bibliotecarias 

BAZILLlO N. Richard J.: BRAUN. Connie . Academic Libra

des a:) ffigh-Tech GOleways: A Cuide 10 Design & Space 

Decisiol1s. 2;1 cd. Chicago: American Li brnry Associalion, 

2000. 

BENNETT, Sean . Lihmries DesignedJor Lea/"llillg. [En línea] 

Council on Li brary ami Jntbnnation Resourccs. 2003 

hup:llwlI'w.eI i r .orgl¡JU bs/rcllOrts/pu b 1 221pu b 122l1'cb.pd f 

[Consu lta: 07/07/2004] 

CONSTRUIRE /lile biblio,J¡(H/IIe IlIIil'ersiW;re: de /0 cOIll;ep

{jon ti /a réalisaliOIl. Maric- Fram;oise Bisbrouck el Daniel 

Renoull [dir.] ; avcc la part icipat ion de Annc-Maric Chain

trcau [el al.1. Parí s: Éditions du Cercle de la Librairic. 

1993 . 

ELLS\VORTH. Ralph E. P/mllling (he College ami /I11i\ 'ersiIY 

Librw:v Bllilding. Bouldcr: Pruin Press. 1968. 

GARZA MERCADO, Ario. FunciÓII ylorlllo de la bibliofeca 

I/lIil'ersifaria: elemenfOS de p{anel/óón admiJlislrafil'a 

para el disdio arquileclóJlico. 2~ cd. Mexico: Co legio de 

Mcx ieo, 1984. 

PUINNING Ae/diliolls IU Academic LibraJ:I' Blli/dill.'5'\·: A 

Seamless Approacll. Pat Hawthome; Ron G. Mal1in [cds.J. 

Chicago: American Library Association, 1995. 

LE[GHTON, Phi[ip D.: WEBER, David C. Plall/lillg Academic 

01/(1 Researcll LibraJ:I' Bllildings. 3a ed . Chi cago: Arneric:Ul 

Libmry Association, [999. 

¡'v[ ETCA LF. Keyes D. Plal1/1ing academic al/d researcll librO/y 

bllildillgs. Chicilgo: American Library Assoc iation, [986. 

- Congresos especializados (7) 

A Space for Ihe Fulure [En linea]: Librar)' Buildings ill Ihe 21 SI 

Cenll/ly: Helsil/ki. Filllalld. JIII/ e 2-3. 2002. J-1e1sinki Cify 

Libm/)I, 2002 

hllp:/lpandora.lib. he!. rúcon rol! 
[Consulta : 07/0712004} Buena parte de las comun icaciones 

de este congreso estún disponi bles en CS1<l Wcb. Entre ellas, 

son especialmente interesantes: 

HAPE L. Rolf "The [mpact or Vil1ual Libraries on Physica[ 

Librnrics, 

Part IwO. The [nl elligenl Library" 

hup:/lkirjakaapr[i.[ih.hcl.fi/hanasaarilhape[.pdf 

BERNDTSON. Maija. "L ibraries and Archi tecturc in Dialogue 

through T ime" 

hup:/Ikirjakaapc1i.1ib.hc1.rúhanasaarilberndlson.pdf 

ADAPTATlON oIbl/i1dillg~' lo librm)' l/se: proceedillgs orIlle 

semillar held in Budapesf, jl/ne 3-7. {985. Michael [)ewe, 

red.] München, [elc.]: Saur, [987, 

La tJ/BL/OTECA Ira eSfHdo e progello: 1II/OIIe frollliere 

dell'orchile/lllr(l (! III/O\li .\·cellari lecll%gici. V Conreren

c ia Nazion¡¡[eper i beni library. Mi lano: Editricc BibJiogra

fica , 1998. 

ED/ FlClOS y eqllipalllielllos de bibliOlecas públicas: Semina

rio Hispallo-Brifál/ico orgallizado pOI' el Cel/lro de Coor

dinación BibliOlecaria y el InsrillllO BrillÍnico (rhe IJrilish 

COlmó!). 6-7 de ma),o de 1991. Madri d: MiniSlcrio de Cu[

tura. Centro de Coordi nflción Bibliotecaria. [992. 

"The EFFECT1VE Library: proceedings or lhe L1B ER Archi

teclUre Group scminar, Lci pzig 19-22 March 2002" . 71/l' 

LlBE/? QIf(/rler~)I. 2002. v. 12, n" 1. 

lNTELLlGt.'NT LibnllJI lJuildillgs: Proceedillgs oIlhe lemh 

seminal' oI lhe IFLA Seclion 0 11 Libra/y BI/i1dil/gs //1/(/ 

Eqllipmelll. rile CiO' Librmy o/Tite Hague (Nefherlmuls) . 

SU/u/ay l4 Al/gusl 11)97 10 Friday 29 A/lgusl 1997. [En 

Iinca] Marie-Fr¡¡n~oi se Bisbrouck: Marc Chauvci nc, [eds.] 

h Itp:f/ww\\'.ilb.org/Vll/s20/rcp/i ntlib 1 ,pd r 
[Consulta: 10 oet 2004J Tambien edi tado por: M¡inchen: 

K. G. Saur. 1999. 
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INT ERNAT1 0NAL Conrercnce on Library Archi lcctu re or lhe 

Büchereiverband Osterreichs in Cooper;ltion with the Aca

demy of Fi ne Arts Vicnna. Signs oI lite Time: Libnl/:I ' 
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atractiva) sede wcb contiene mucha inlonnación sobre 

la materia. como pequeños fo lletos sobre la conserva

ción de diferentes soportes (algunos en castellano) O tres 
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ticu[ares y [os textos de un sem inario sobre construcción 

de bibliotecas. 

Fuentes comentadas 
para ampliar la 
bibliografía 
BRECKB ILL. Ani ta: ORKISZEWSKI. PatlL Lib,.m:v Faci
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htt p://w\\'\\',mu sic[ibraryassoc. org/commillee/co_fa cJlib lio

graphy.hlm 
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Sheet. 2002, n" 1I 

hup:J/archil'l'.ala.orgllibrary/racl ll . htm 1 

[Consulta: 07 jul 2004] Mils moderrw y más completa 
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Evidentemcnte. todos [os m¡lteriales aparecen cn inglés. 
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Colegio de Mcxico, 2000, 81 pp.: 22 cm. Segunda edi
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que se ha editado en castellano. EllIutor, ¡¡demás de ser 

conocido por sus trabajos bibliogrnficos, también h¡¡ 
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otra obra Fundamental sobre e[ tema, el conocido FIII/

ción )' fo rma de la biblioteca IIl1h'ersiwria. 
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públicas [En linca]. Pellaralldu de Bracnmontc: Funda

ción Gem,an Sanchez Ruipérez 

http://wll'w.bibliotecaspuh[icas,info/biabp,lasso 

[Consulta: 19 ju l 20041 Se debe buscar con la materia 

·Edificios' . 

LibrtllJI Buildings [En linea] Prepared by the Divis ion of 

Library Dcvelopmellt, Connecticut Statc Library. 

http://www.cslib.org/libbuild.htm 

Selección de recursos, quizas demasiado loca li sta. pero 

actualizada y con enlaces de interés. 

Outagamic Waupaca Libr.try System. "L ibrary Buildings·'. 

En: Linksfor Libmries. [En linea] 

hllp:llwlI"w.owls.Jib.wi.usl infoJlinkslbui[dings.htm 
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Plal1l1ing al/ll buildillg librttries: slIggested readillgs [En 
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desastres preparada por la red Soline\. Estil traducida a[ 
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sobre preservac ión y conservac ión. 
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Libros in fa ntiles y juveniles 
para hacer buenos lectores 
Pablo Barrena y otros 

GUIA FUNDAMENTAl PARA LA BIBlIOTECA, LA ESCUELA Y 

LAFAMtUA. 

160 fichas de libros para" animar" a leer a 
los lectores considerados "difíciles". Esta 

estructurada en cuatro grupos: libros reco· 

mendados a partir de 7, de 10, de 12 y de 
14 años. Cada ficha reseña los datos funda· 
mentales de la publicación, el argumento, 

los temas principales y el gancho para iniciar 
a su lectura. Los títulos estan vivos y pueden 
adquirirse con facilidad . 

Coeditado por ANABAD y la Asociación 
Educación y Bibliotecas. 
192 págs., ilustraciones. 

12 € + gaslos de enYlo. Contra reembolloO.tO % de dl'SCueo-
10 para suscflplores de EducaCl6n y Biblioteca y SOCIOS de 
ANABAD SI re<lhzan su comprar a Iravés de ANABAO 
(CI Recoletos, S. So izda 2B001 Madrid 'ir91 575 17 27 
~91 57B 16 15 .:.r anabad'anabad.org 

España Viva: el pueblo a la 
conquista de la cultura 
Juan Vicéns de la Llave 

LAs BIBLIOTECAS POPULARES EN LA SEGUNDA 

REPúaucA. 

En febrero de 1938, Juan Vicéns publica 
L 'Espagne v¡vante: le peuple a la conquete 
de la culture (París, Editions Sociales Interna

cionales) con el objeto de dar a conocer al 
ledor francés el impulso dado a las bibliote

cas populares españolas en la época republi· 
cana. En este libro, que por primera vez 

vemos traducido al español, se recoge la 
labor de inspección relizada por Vicéns en 
las bibliotecas creadas por el Patronato de 
Misiones Pedagógicas y Cultura Popular, Un 
recorrido histórico por las bibltotecas espa

ñolas del pasado siglo, a través de la trayec
toria vital de Juan Vicéns. 
Coeditado por Ediciones Vosa y la Asocia
ción Educación y Bibliotecas 

145 págs., fotografías. 

9 € .¡. gastos de envio. Contra reembolso. \O % de descuen· 
10 para suscriplores de la rE'VIsta EduciKlÓn y 8ibllOreca 
C/ Prfnclpe de Vergara. 136· orlC.. 2 • portal 3 • 28002 Madrid 
2 914111629 : 914116060 
.~!. !usuiptionM'edrK.Kionybib~oleu.tom 
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El Centro de Recursos para 
el Aprendizaje e 
Investigación 
Un nuevo modelo de biblioteca para el siglo XXI 

El contexto actual 

El objetivo de este artículo es presentar y propo
ner un nuevo modelo de biblioteca universitaria que 
dé respuesta a las necesidades actuales y futu ras de la 
uni versidad. La biblioteca, entend ida hasta el 
momento como un servicio de soporte a la universi
dad, ha de transformarse en un servicio estratégico 
clave que ayude y fac ilite a los estudiantes y profe
sores a acceder a las nuevas fonnas pedagógicas de 
aprendizaje del nuevo siglo. 

Las universidades más innovadoras del momento 
están analizando sus estructuras y sus servicios y 

están desarrollando las siguientes líneas: a) evalúan 
rigurosamente los servicios universitarios a p3ltir de 
un análi sis de costes y resultados; b) potencian aque
llos servicios clave que inciden directamente en la 
calidad y prestigio de la docencia e investigación, y 
también en la estrategia y visión de futuro ; y c) inte
gran aquell os servicios que realizan tareas diferentes 
pero tienen objetivos similares. Los servicios antes 
di spersos, duplicados y poco uti li zados se ubican 
ahora en grandes puntos foca les del campus. 

La biblioteca uni versitaria - hasta ahora considera
da como un servicio clásico de la universidad, como 

depositaria de la producción científica y técni ca de 
todos los conocimientos- es uno de estos servicios 
que, en este nuevo entorno, puede aglutinar toda una 
serie de servicios del campus y presentar soluciones 
favo rables a la consecución de los cambios. La 
biblioteca con una imagen hasta ahora conservadora 
y poco amante de los cambios, se convierte con este 
reto en la punta de la innovación en pol ítica de servi
cios universitarios. 

En torno a la noción de biblioteca se están inte
grando aq uell os serv icios clave para los profesores y 
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los estudiantes que están li gados al desa rrollo de sus 
proyectos educati vos y relacionados con la infonna
ción y las tecno logías. La biblioteca, en este nuevo 
contexto se llama Centro de Recursos para el Apren
dizaje y la Investigac ión CRAl. La biblioteca se con
viert e en un nuevo equipamiento donde el usuario 
puede encontrar otros servicios universitarios de 
manera integrada y sin tener que hacer largos despla
za mientos. De esta manera, la biblioteca se convierte 
en el verdadero centro de los recursos educativos 
básicos para la comunidad. 

La tradición profesional de las bibliotecas, la clara 
orientación y vocación hacia el usuario/lector y su 
experiencia en planificación y gestión de la informa
ción son, además, valores añad idos que se han apro

vechado en gran manera para la implementación de 
este tipo de proyectos. Los CRAI tienen cada vez 
más una incidencia mayor en la ca li dad y el prestigio 
de la docencia e investigación de la uni versidad y, 
por lo tanto, en el producto final: el titulado. 

La biblioteca, antes un servicio de segundo 
"orden" se esta convirti endo ahora en un elemento , 
estratégico de la propia uni versidad y los biblioteca

rios así lo entienden. 
En este artículo ampliamos y desalTollamos la 

idea del CRAI, proponiendo un nuevo modelo de 
biblioteca en donde el centro no es el objeto libro 
sino el del usuario que aprende. El nuevo concepto 
de biblioteca tiene además un fuerte componente tec
nológico, el usuario desde cualquier sitio debe poder 
continuar aprendiendo, de una forma autónoma o en 
grupo, y siempre con ordenadores conectados a Inter
net. 

Se analizan algunos CRAl ya en funcionamiento, 
el diseño de espacios y la di versificación de servicios 
bibliotecarios que se ofrecen siempre ligados a las 
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necesidades de aprendizaje de estudiantes y profeso
res. 

Algunos retos de la educación 
superior 

De la enseiíanza al aprendizaj e 
La formación superior está cambiando hacia un 

nuevo paradigma y modelo educativo donde el estu
diante es el centro del sistema de enseñanza. De una 

universidad centrada en el profesor que enseiia, se 
pasa a una universidad que fomenta que el estudi an
te aprenda. Esto significa en las prácticas educativas 
algunas sustanciales modificaciones que ya vemos 
aparecer. 

Cambio en los contenidos y formatos de la docen
cia: de una docencia basada principalmente en el 

temario y en asignaturas rígidas se pasa a una 
docencia basada en la resolución de casos de 
fonna individual y en grupo. El trabajo en grupo 
potenciará una mayor neces idad de búsqueda de 
informació n y de otras fuentes documentales. Las 
habilidades infornlacionales de los estudiantes 
serán básicas para potenciar este tipo de aprendi
zaje. La clase presencial que se impatte en el au la 
- muchas veces derivadas en la pasividad, como 
escuchar al profesor, tomar apuntes y responder a 

exámenes- continuará durante un tiempo, pero 
cada vez más se van imponiendo nuevas formas 
pedagógicas más di námicas y abiertas. 
Cambio en la comunicación docente: las TlC 
potenciarán una mayor comunicación entre el pro
fesor y los estudiantes, incrementarán el volumen 

y el acceso a la infonnación y documentación y, 
por lo tanto, provocarán un cambio constante en 
los ritmos de aprendizaje. El estudiante podrá ges
tionar su propio proyecto educativo. El software 
educativo de nueva generación , fáci l y rápido, será 
fundamental para desatTollar un aprendizaje d istri
buido de calidad y de una forma interactiva que 

resultará mucho más atractiva. 
Cambio en los roles: el profesor pasará a ser ase
sor, consultor, guía del proceso educativo de l estu

diante. En este nuevo rol se verá acompañado por 
otros agentes educativos universitarios: bibliote
carios, infonnáticos, pedagogos, creativos, gesto

res, etcétera. 
Cambio en los espacios fisicos: el au la como espa
cio fisico cerrado, ligado a un horario y con unos 
equipamientos detenninados, dejará de tener la 
función y las corUlotaciones que hasta el momen
to tenía. De hecho, el aula como ta l irá desapare
ciendo. El nuevo espacio emergente será el espa
cio virtual , el aula vittual , complementado por 
nuevos espacios como laboratorios, semll1anos, 

empresas externas, áreas de investigación, sa las de 
encuentro y discusión. Es en este contexto donde 

el CRAI se convettirá en la nueva aula por exce
lencia. 

De la inforll1ación y la. documentación en soporte 
papel al soporte electrónico 

Las TIC aplicadas a la información y a la docu
mentación han dado resultados extraordinarios; no 
sólo en toda la cadena documental (la adquisición, 

cata logación y gestión de las colecciones bibliográfi
cas), sino también en los servicios bibliotecarios de 
acceso a la información. Las bibliotecas han pasado 
de ser grandes contenedores de documentos a puertas 
de acceso a la información que se encuentra en cual
quier lugar de la Red. La biblioteca es ya un hibrido 
de materiales con servicios presenciales y virtua les y 
al menos en los próximos treinta aiios, va a haber una 

cohabitación del papel y de los sopOltes electrónicos. 

Del edificio clásico de la biblioteca al Centro de 
Recursos para el Aprendizaje e In vestigación: CRA I 

Con todos estos cambios y retos, la biblioteca no 
só lo puede centrarse en la documentación que posee 
y procesa, en ofrecer espacios de sil encio ligados al 
estudio. La biblioteca tiende a ser un centro dinami
zador del nuevo aprendizaje, en un centro social del 
call1pus. La universidad que se an·iesgue a optar por 
rea lizar estos cambios deberá de transformar la 
biblioteca a partir de un nuevo planteamiento. Un 
nuevo diseño de espac ios y servicios para integrar y 
crear otros servicios, algunos de los cuales antes se 
ubi caban fue ra de la biblioteca. 

Vista global de la Biblioteca Central de Igualada 
(Barcelona). Foto cedida por la Diputación de 
Barcelona 
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El Centro de Recursos para el 
Aprendizaje e Investigación: 
CRAI 

Estos son algunos de los objetivos que validan el 

proyecto: 

Objetivos estratégicos 
El CRAl debe facilitar a los estudiantes una expe

riencia de aprendizaje total mediante la interac
ción de libros, personas y tecnología. El CRAI ha 
de posibilitar que profesores y estudiantes puedan 
continuar desarrollando proyectos conjuntos. Por 
tanto debe disponer de espacios diferenciados para 
el estudio individual pero también en grupo. 
Todos los puntos de lectura deben tener acceso a 

la red, para que los usuarios puedan acceder a ella 
con sU PC portátil , o debe di sponer de un sistema 
wireless. 
El CRAl tiene que posibilitar el acceso a toda la 
información y dOCllmentación que el usuario nece
site de la universidad y debe hacerlo de una forma 
fácil , rápida, organizada. 
El CRAl ha de programar el crecimiento de las 
distintas colecciones bibliográficas así como la 
integración de otros materiales y colecciones tanto 
en soporte papel como electrónico. 
El CRAI debe integrar aq uellos otros servicios de 
la universidad que tengan una relación directa con 

el aprendizaje. 
El CRAl ha de disponer de un equipamiento sin
gular y único, pensado y programado para estimu

lar el aprendizaje, la sociabilidad, el estudio y la 
cultu ra. Debe poder organizar actividades curricu
lares y extracurriculares de las diferentes comuni
dades de usuarios que integran el campus. 
El CRAI tiene que diseñar, implementar y progra
mar actividades académicas y eventos especiales, 
aprovechando su capacidad para facilitar la expe
riencia educativa a la mayor audiencia del campus 
posible. 
El CRAl tiene que disponer de un ampl io abanico 
de servicios generales pero también servicios 
adaptados, personali zados según las necesidades 
de los usuarios, tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial. 
El CRAI tiene que ser flexible, debe poder asumir 
e implementar nuevos servicios y poder abando
nar aquellos que ya no sean significativos. 

In tegración de espacios y servicios 
El CRAl ha de tener un único equipamiento, cen
tral en el campus, multifuncional, amplio y diver
sificado, y que pueda integrar y acoger el núcleo 
de servicios que tengan una relación directa con el 
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aprendizaje y el desarrollo personal de los miem

bros del campus. 
Este espacio único debe diseñarse y construirse 
con perspecti vas de futuro y por lo tanto ha de 
tener en cuenta la integración y crecimiento de 
nuevos servicios relacionados con el aprendizaje. 
Los servicios que pueden ubicarse en el CRAI 
dentro del contexto universitario actual son: 

Servicio de infomlación global y acogida de la 

uni versidad. 
• Servicio de biblioteca. 
• Servicio informático para los estudiantes. 

Servicio de laboratorio de idiomas. 
• Servicio de búsqueda activa de empleo. 

Servicio de salas de estudio y aulas de reserva. 
Servicio de soporte a la fonnación del profesor. 

• Servicio de creación y elaboración de materia

les docentes y multimedia. 
Servicio de presentaciones y debates. 

• Otros servicios. 

Servicio de información global y acogida de la 

universidad 
Este servicio tiene que responder a la información 

que el estudiante necesita al inicio y durante su estan

cia en la universidad. Es un servicio clave que ha de 
tener respuestas rápidas y valiosas que orienten ade
cuadamente a los usuarios en sus necesidades con
cretas y en su relación global con la universidad. 

Este servicio es clave para el estudiante, de él 
depende que el usuario se sienta bien atendido y 
valore, desde un principio, su pertenencia a la insti

tución. 
El servicio debe responder adecuadamente a: 
Atención y orientación al estudiante. 
Información sobre la escuela, facultad y/o cam
pus. 
Información sobre la titulaciones y las asignatu

ras. 
Información sobre la gestión de la matrícula y 
otros procedimientos administrativos y académi

cos. 
Información sobre los profesores y el personal de 
admin istración. 
Información institucional de la universidad. 
Infonnación sobre los actos y novedades. 
Información sobre la ciudad y otro tipo de necesi

dades. 
Otros. 

Toda la información tiene que estar y facilitarse de 
forma presencial y en soporte electrónico. 

Las personas que gestionan este servicio deben 
poseer aptitudes excelentes en el trato con el públi
co y atención al usuario. Deben poseer conoci -
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mientos exhaustivos del funcionamiento y de los 

procesos de comunicac ión de la uni vers idad a 
todos sus ni veles. Los informadores son la primera 

imagen de la uni versidad, la información debe ser 
correcta y actualizada. Ha de facilitar también, si 
así se considera, un primer ni vel de gestión y pro
cedimientos para solucionar las primeras demandas 

admini strativas. 

Servicio de biblioteca 
El servicio de bib li oteca actual mente es muy 

amplio y podríamos di versifi ca rl o a p3ltir de las tipo

logías y necesidades de los usuarios: 

Servicios bás icos para e l aprendi zaje, desti nados a 
profesores y estudiantes implicados en la docen

cia, principa lmente de primer ciclo: 

• Servicio de préstamo: préstamo domici li ari o, 

préstamo interbib liotecario, renovaCiones, 

reservas. 

Servicio de atención e infonnación al usuari o. 

Servicio de información bibliográfica básica. 

• Servicio de consulta en sala: sala de lectura, tra
bajo individual y en grupo. 

• Servicio de formación de usuari os en las herra

mientas electrónicas de acceso a la informa

ción: a medida (individualizados) y/o en gru

pos. 
• Servicio de autoaprendi zaje: ofimática de ges

tión, presentación y defensa de proyectos y tra

bajos. 
• Servicio de colecciones bibliográficas. 

• Servicio de acceso a los catálogos. 

Servicio de acceso a Internet. 

Servicios de reprogra fia y consulta de micro 

formas. 

Otros. 

Servicios biblioteca rios para la investigación, des

tinados a profesores y estudi antes implicados en 

proyectos de investigación, segundo ciclo, tercer 

c iclo y formación continuada: 
Servicio de información y referencia espec iali

zada. 
Serv icio de consulta a bases de datos y e-revis

tas. 
Servicio de obtención de documentos externos. 
Servicio de búsqueda documenta l a bases de 
datos de pago. 

Servicio de formac ión de usuari os en las herra

mientas e lectrónicas de acceso a la informa
ción: a medida y/o en grupos. 

Servicio de fo rm ació n espec ia lizada en la 
explotación de bases de datos documenta les. 

Servicio de formación en la elaboración y ed i
ción de un proyecto o trabajo científico. 

• Servicio de trabajo individua lizado y por gru

pos de investigadores. 

Servicio de colecciones especiali zadas. 
• Otros. 

Servicios bibl iotecarios digita les, destinados a 
toda clase de usuarios virtuales: 

Servicio de acceso a la biblioteca digital y a los 

repositorios institucionales. 

Servicio de acceso a los productos multimedia. 
Servicio de web y acceso a Internet. 

Servic io de difusión selecti va de la información 

ya medida. 

Servicios de préstamo en línea. 

Servicio de adqui sición y pedidos de libros en 

línea. 

Servicios a med ida a través de la red. 

Servicio de formación en navegac ión avanzada 

en Internet. 
Servicio de soporte documenta l y bibliográfico 

en línea. 

Servicio de recursos digitales en línea. 

Otros. 

Servicio inforll1ático para los estudiantes 
El soporte informático en el CRA I es de una 

impOltancia primordial en el éx ito del proyecto, ya 

que las TIC son ahora fundamentales, no só lo para el 
funcionamiento básico de los eq uipam ientos y servi

c ios sino también para el desarrollo de nuevos pro

yectos tecnológicos. La tecnologia está presente en el 

CRA I prácticamente en todos los serv icios, funcio

nes y tareas tanto del personal interno como de los 
propios usuarios. El personal informático para los 

estudiantes debe encarga rse de gestionar los siguien
tes servicIOS: 

Servicio de identificación y acceso. 
Servicio de soporte a las estaciones de trabajo del 

CRA I. 
Servicio de programac ión e innovación tecnológi

ca. 

Servicio de seguridad y mantenimiento. 
Servicio de soporte al usuario virtual. 

Servicio a medida y consultoria. 

Servicio de préstamo de portátiles. 

Otros. 

Servicio de laboratorio de idionws 
En el actual entorno globa l de construcción del 

Espacio Europeo de Ed ucación Superior y del desa

n·o llo de las com petencias profes ionales, el aprendi
zaje de idiomas es clave y necesario para que los titu

lados puedan tene r éxito en el mercado laboral. Por 

otro lado, los contenidos de la información deposi ta-
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Lucernario central de la Biblioteca general de la Universidad de 
Murcia (foto de su página web) 

da en las grandes redes y bases de datos están en 
inglés, idioma que es el más util izado y habitual en 
las diferentes comunidades científicas y profesiona
les. Los usuarios, por lo tanto, deben poder aprender 
de una forma autónoma, virtual y semipresencial 

idiomas en el CRAl. Estos son algunos de los servi
cios que se deben ofrecer: 

Aprendizaje de inglés. 
Aprendizaje de otros idiomas. 
Aprendizaje de idiomas con soporte presencia l de 
profesorado especializado y aprendizaje en línea. 
Autoaprendizaje individual. 
Conversaciones en grupo. 

Servicio de consultoría y asesoramiento. 

Servicio de búsqueda activo de empleo 

Uno de los servicios que las un iversidades están 
fac ilitando a los usuarios que se aproximan a la fina
lización de sus estudios es el servicio de búsqueda 
acti va de empleo. Mediante este servicio, el usuario 
ha de poder aprender las técni cas actuales de bús
queda de empleo. Conocer las grandes bases de datos 
mundiales de empresas tanto nacionales como inter
nacionales es prioritario. El estudiante debe poder 
aprender en el CRAI , de forma autónoma, estas nue
vas técnicas y conocimientos: 

Cómo aprender a elaborar un curriculum vi tae. 
Cómo aprender a real izar una entrevista de trabajo. 
Como aprender las técnicas de búsqueda de 
empleo. 
Servicios de ori entación profesional. 

Acceso a las bases de datos de empresas y bús
queda de empleo en Internet. 

Servicio de salas de estudio y al/las de reserva 
Las necesidades de los usuarios no siempre están 

ligadas a la búsqueda y gestión de la información 
sino a espacios abiertos para poder trabaj ar con la 
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documentación que traen a la bibl ioteca. La carpeta 
con apuntes ahora, y pronto el ordenador portátil, son 
los "contenedores" de in formac ión más apreciados 
por los estudiantes e investigadores. Sólo necesita n 
espacios para poder trabajar durante horas y acceso a 
la red para conectarse. El CRAI ha de facilitar este 
entorno libre y bás ico con suficiente número de luga
res de estudio. 

Acceso a sa las de estud io abiertas du rante 24 
horas. 
Acceso a sa las de estudio en épocas de exámenes 
y períodos extraordinarios. 

Servicio de soporte a la formación del profesor 

La formación y el aprendizaje de las nuevas prác
ticas pedagóg icas de la docencia encuentran en el 
CRA I su entorno idóneo. El profesor debe conocer 
los diferentes recursos que el CRAl proporc iona ya 
que será el guía y asesor del proyecto educati vo del 
estud iante. El profesor tiene que encontrar en el 
CRAl el soporte tecnológico, los equipamientos ade
cuados, el personal pedagógico y creati vo necesario 
y la información que necesita para formarse en las 
nuevas técnicas pedagógicas. El nuevo hardware y 
software docente pero tamb ién el acceso, gestión y 
manipulación de la información . La formac ión del 
profesor en ese aspecto es fundamental. El profesor 
tiene que ver el CRA I como la nueva au la, con mu l
titud de servicios y recursos a su alcance. En el CRA I 
deben poderse impartir: 

Cursos de formación para los profesores en técni
cas y métodos pedagógicos. 
Reciclaje e innovación docente. 
Este servicio debe gestionarse y planificarse con 

el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

Servicio de creación y elaboración de materiales 
docentes y lIlullimedia 

Las nuevas posibilidades que las TIC e Internet 
aportan a la innovación docente son extraordinari as. 
El CRA I tiene que ser el laboratorio de esos nuevos 
materiales mu ltimedia. Tanto el bi bliotecari o, el 
infonnáti co y el creati vo, han de ayudar al profesor a 
reali zar y elaborar esos nuevos materiales. La bib lio
teca ha de aportar, no solamente el acceso a los nue
vos contenidos, sino también que ha de poder facili 
tar su di stribución, catalogación y preservac ión. El 
CRAI debe ofrecer las herramientas para desarrollar 
la educación basada en web: 

Servicio de creación de mater iales docentes con la 
versión multimedia accesib le en línea y desde las 
plataformas educativas digitales. 
Servicio de laboratorio de autoaprendizaje con 
estaciones de trabajo T IC y programas infonnáti
cos de edi ción de materiales. 
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Servicio de asesoram iento creativo y desarrollo de 
proyectos docentes. 

Servicio de creación de meta datos. 

siona les, habilidades y aptitudes necesarIas para 
desarrollar las diferentes funciones en un entomo 
nuevo de gestión de servicios y espacios de aprendi-

zaJe. 
Otros servicios en el CRAI Los objetivos de l CRAI se van a llevar a cabo a 
Servicio de publicaciones y ediciones de la uni- partir de los objetivos docentes y de investigación de 

versidad. la universidad, y la planificación se basará en objeti-
Acceso a la consulta de todas las publ icaciones vos y resultados anuales. El rendimiento de cuentas 
institucionales realizadas y editadas por la univer- con los usuarios y la comunidad tiene que ser una 
sidad, tanto en soporte papel como en soporte constante. El estudiante y el profesor, con sus necesi-
elech·ónico. dades de aprendizaje, son los elementos más impor-
Servicio de librería y papelería. tantes del CRAI y todas las personas que forman 
Servicio de ofimática y material informático. parte deben asumirlo. 
Servicio de aulas equipadas con TIC. 
Aulas con estaciones de trabajo TIC para realizar 
clases de tercer ciclo, seminarios, presentaciones o 
trabajos en grupo. 
Servicio adicional de reservas de aulas por sema

nas y meses. 
Servicio de sa las de trabajo, reuniones, exposicio
nes, debates y presentaciones. 
Acceso a espacios destinados a potenciar la socia
lización y la vida universitaria de la escuela, facu l

tad o campus. 
Servicio de empresas de comida rápida. 
Acceso disponible para comer y beber. 

Espacio disponible para realizar descansos y para

das. 
Otros. 

Organización y financiación del 
GRAl 

Muchos de esos servicios potencialmente integra
bles en el CRAl requieren una dirección, estructura y 
organización propia y, por tanto, requieren una nueva 
organización. El CRAI debe ser gestionado y coordi
nado dentro de una única estrategia y unos objetivos 
comunes. 

A menudo, muchos proyectos no tienen futuro 

porque no se ha tenido en cuenta este aspecto tan 
importante. El CRAl es un nuevo centro que ofrece 
unos serv icios de forma coordinada y con mucha 
mayor eficac ia y, por lo tanto, requiere una nueva 
organización, unos nuevos procesos y unos nuevos 
recursos . El trabajo en grupo requiere aprender nue

vas habi lidades orientadas a ubicar en el centro del 
CRAI las necesidades de aprendizaje del usuario. 
Para conseguir todo esto, se necesita un liderazgo 
fuerte, una estrategia y una visión integrada con los 
objetivos de la universidad. Unos recursos suficien
tes y unas personas competentes. Una única direc
ción se ve como imprescindible, con un equipo del 
proyecto y unas personas surgidas a partir de una 
selección de perfi les basados en competencias profe-

Beneficios del GRAl 

Aparte de los beneficios que se han citado ante

riormente, pueden considerarse todos aquellos que 
los usuarios recib irán de forma directa e indirecta : 

Incremento del aprovechamiento y uso de los 
recursos que la universidad destina a sus usuarios. 
El usuario lo encuentra todo de una manera inte
grada. 
Mejora de la ca li dad del modelo educativo con la 
presencia de los recursos bibliotecarios de infor
mación, presenciales y digitales. El usuario rec ibe 

ca lidad. 
Mayor conocimiento de las necesidades reales de 
aprendizaje y de investigación de la comunidad. 
El usuario comunica sus diferentes necesidades. 
Racionalización en un único espacio fisico de los 
distintos servicios que habitualmente están disper
sos en las escuelas y en los campus. El usuario 
conoce los recursos disponibles. 
Integración en espacios únicos de las tecnologías 
educativas y los equipamientos T IC, actualmente 
di seminados por la escuela, facilitando así están
dares de servi cios y acceso a toda la comunidad. 
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Planta baja de la Biblioteca Politécnica Rey Pastor 
del Campus de Leganés de la Universidad 
Carlos 111 (plano en su web) 
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El usuari o util iza de forma adecuada los recursos 

y se siente sati sfecho de ellos. 
lncremento del aprovechamiento y uso de los 

recursos y serv icios destinados a los usuarios sin 

que tengan que desplazarse. El usuario gana y 

aprovecha el tiempo que dedi ca a la gestión de su 

proyecto de aprendizaje. 
Mejora de la ca lidad de la vida social un iversitari a 

y de su entorno. El usuario vive más intensamen

te la universidad y se encuentra viviendo con otros 

miembros de la uni versidad. 

Aprovechamiento y liberac ión de espac ios y 
recursos de las escuelas que se pueden destinar a 

otros proyectos de la uni versidad. El usuario rec i

be más rec ursos y se rvicios. 

Se unifi ca la ofelta de fonnación no cu rri cular de 

la uni versidad. El usuario puede escoger mejor y 

recibe más ca li dad. 
Reorganizac ión, rac iona li zac ión y aprovecha

mjento de los recursos, espec ialmente, de los 

humanos, antes dispersados y destinados a dife

rentes servic ios. El usuario se siente más atendido. 

Ofrecer un gran número de servicios durante hora

rios más amplios de apelt ura y acceso y di seiiados 

para los usuarios. El usuario se organi za mejor. 

Disponer de espacios y programas de colaboración 

con insti tuciones y empresas del entorno. El usuario 

comprueba la relac ión de la institución con su entor

no y terri tori o. 

Nuevos conceptos, áreas y 
servicios que configuran el 
GRAl 

Respecto a las características de los nuevos espa
cios consideramos que los conceptos del decá logo de 
Faulkner Brown (Oex ible, compacto, accesible, 

extensible, va riado en su oferta de espacios, organi

zado, confortable, seguro, constante y económico) 
aún son vá lidos. 

No obstante en este apaltado queremos remarcar y 

aportar algun os conceptos nuevos que están apare
ciendo en la mayoria de los CRAI. 
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Planta baja de la Biblioteca de Humanidades, Comunicación 
y Documentación del Campus de Getafe de la Universidad 
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Edificio para aprender 

El concepto princ ipal del CRAI es aprender. El 

CRA l debe estar pensado desde su inicio para desa

rrollar todas la formas de aprendizaj e pos ibles, tanto 

actuales como futuras. El usuario debe poder apren

der de forma autónoma pero también en grupo. De 

forma presencial pero también de forma vilt ual. Con 

libros pero tamb ién con toda clase de documentos y 

materia les. 

El usuario y sus neces idades de aprendizaje deben 

ser e l eje central de cada uno de los nuevos espacios 

del CRAI. En e l centro de l CRAI está el usuario que 

aprende. 
Es muy conveniente pues que arqui tectos y biblio

tecarios ana Licen las necesidades reales de los estu

diantes y profesores y definan las características 

esenciales del edifi cio en relación a las neces idades y 

modos de aprender. 

Edificio accesible y central 

El CRAr debe ubica rse en un espacio centra l del 

campus. Se retoma asi la idea de un gran equipa

mi ento ya ideado en el modelo de biblioteca de cam

pus. Debe ser de fác il acceso a los usuari os y dado 

que debe contemplar servicios di rigidos al aprendi

zaje debe estar pensado para que se pueda util izar 

du rante el mayor tiempo posible. 

Estud ios de bib liotecas universitari as españolas 

indican que los estudiantes usan la biblioteca de I a 

3 horas diari as. Por lo tanto se debe analizar el tiem

po de los desplazamientos que los usuarios potencia

les suelen rea li zar para ubicar e l CRAI en un luga r 

centra l y de fác il acceso. 
El CRAl debe contemplar no solo e l tipo de usua

ri os y fac ilitar el acceso a personas con restri cción de 

movilidad, Para ell o deben so lucionarse las barreras 

arquitectóni cas de los edifi cios a rehabil itar y tenerse 

en cuenta en la construcción de un nuevo CRAI. 

Será impOltante que e l CRAl esté abierto el mayor 
número de horas di sponible. Es muy conveni ente, no 

so lo por los servic ios que ofrece sino por el coste del 

equ ipamiento, que pueda ofrecer horarios abieltos 

durante todos los días de la semana y con turnos 

hasta las 24 h. 
En periodos de exámenes se deberá contemp lar 

reforzar el acceso con la ampliación de horarios a 

medida. 
Respecto a la acces ibilidad en el interior del 

CRA I, se debe contemp lar la circul ación de los usua
ri os y los accesos restringidos según privilegios. Es 
preferible implementar sistemas automatizados de 

acceso y vigilancia dado que es una instal ación muy 

utilizada. 
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Edificiotecnológicoydigital 

La segunda y más impOltante característica del 

CRA I es su apuesta por las Tecnologias de la Infor

mación y Comunicación, espec ialmente, Internet. El 

usuari o debe poder disponer toda c lase de servic ios 

de acceso a la información mediante los equipamien

tos inform áticos que necesite. 

El CRAl deberá diseñar los espacios según la tec

nología que dispondrá el usuario extern o COmO el 

in terno. La accesibilidad a la informac ión y gestión 
de la información con un PC pOltáti l será lo habitual 

y mediante un sistema WI-FI podrá conectarse con 
los recursos de información. 

Si el CRAI integra los servicios informáticos bási 

cos para los estudiantes es necesa rio que los espac ios 

sean di señados teniendo en cuenta las necesidades 

del personal infornlático y los servic ios a sus usua
nos 

Algunos CRAI que han apostado por esta integra

ción ofrecen a sus usuarios dos servicios novedosos: 

un punto de venta de materia l informático básico y 
una ofic ina de servicio de manten imiento y gestión 

para los usuarios "in sinl". Será muy importante 

habilitar se rvicios y puntos de atención a los usuari os 

para proceder a la autentifi cación y proced imientos 
para acceder a la red. 

Edificio abierto y flexib le a otros servicios 
universitarios y a los cambios rápidos 

El concepto básico de "edific io abierto" hace refe

rencia a la necesidad en todo momento de adaptac ión 

a nuevas integrac iones de posibles servic ios de l cam

pus o del futuro. El CRAI debe ser un edi fi cio fl exi

ble que pueda adaptarse a las funlras necesidades de 
la univers idad . 

Para ell o se deberá diseñar el mayor número de 

espacios de forma multifuncional. Espac ios multiu

sos con materiales fác il es de di sponer y reorganiza r. 

Un CRAI demasiado rígido puede representar que 

quede obsoleto rápidamente y no pueda dar respues
ta a los funlros servicios. 

Edificio emblemático, moderno y sostenible 

Por último el CRAI debe ser e l edificio emblemá

tico del campus, de la uni versidad, del nuevo apren
dizaj e. Debe ser de una arquitectura no solo funcio

nal sino atracti va en su imagen y estética. El edifi cio 
debe in vitar a entrar y permanecer mucho tiempo. 
Debe ser una in vitación a aprender y e l usuario debe 
sentirse a gusto en su interior. 

La imagen de algunos CRA I reflejan la modern i

dad de la propia uni versidad y habitua lmente su ima-

~ CClM'3lÓN'IKALU WRlCA 
E3 A lA RED DE o.UOS 

Planta baja de la Biblioteca Menéndez Pidal del Campus de 
Colmenarejo de la Universidad Carlos 111 (plano en su web) 

gen es utilizada en las publi cac iones referentes a la 

difusión ele la universidad. 

El va lor añadido de la imagen del ed ific io es mu y 

importante y debe tenerse muy en cuenta. La mayori a 

de los CRA I co nstruidos hasta ahora presentan una 
imagen atractiva, fun ciona l, aportando nuevas so lu

cio nes constructivas desde e l aprovecham iento de 

rec ursos. La sostenibil idad es e l concepto clave y bási

co que debe introducirse desde el inic io del proyecto. 

Nuevas áreas del GRAl (por 
orden alfabético) 

Área de acceso a libre a Internet 
Desti nada a los estudi antes y profeso res para que 

hagan uso li bre de acceso a Internet. Se configura 

como un área abielta, distendida, de acceso no restrin

gido ni de reserva. El usuari o debe poder env iar y con

sultar su correo electrónico, navegar por Internet, etc. 

Esta área es muy necesari a porque libera y des

congestiona de usuarios en otras áreas especializadas 
TIC ded icadas para el aprendi zaje, consulta o trabajo 
personal mas especiali zadas. 

Área de acogida e información personalizada 
Área en donde e l usuario es atendido por el perso

nal técnico y en donde se resuelven y gestionan sus 
primeras necesidades tanto de orientación e informa
ción de l centro Como de la uni vers idad. 

Debe ubicarse cerca de la entrada del eRAl y debe 
estar bien seiia lizada y con suficiente ampl inld . El 
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mobiliario no debe contemplar barreras que impidan 
un flujo de la comunicación entre las personas que 
informan y las que demandan infonnac ión. La aten
ción al usuario y su entorno visual debe ser exquisita 
ya que es el primer contacto con el CRAI. 

Algunos CRAI que integran el Servicio de Infor
mación de la universidad, como la Universitat Po m

peu Fabra, UPF, consideran este primer contacto con 
el usuario de máx ima importancia. Para ello habilitan 
espacios de información con el material impreso de 
la uni versidad, servicios de gestión de primeras nece
sidades, como por ejemplo: información de asignatu
ras, profesores, titulación, demanda de documentos o 
certifi cados, etc. 

El área puede contemplar un espacio diversificado 
tanto para la atención personalizada como un espacio 
de auto infOImación y consul ta individual de la infor
mación y gestión documental de la universidad. 

Área de aprendizaje de idiomas 
Uno de los nuevos retos de la educación superior 

es preparar al estudiante para un futuro profesional 
abierto y el aprendizaje de idiomas se está ya consi
derando como nuclear dentro del corpus del aprend i

zaje universita rio. También las competencias profe
sionales demandan a la universidad una neces idad de 
potenciar los idiomas. 

En el CRAI es justamente un servicio emergente 
que debe ser considerado. En el CRAI el estudiante 
puede aprender idiomas, de forma autónoma, con los 
diversos recursos que la biblioteca habi tualmente 

dispone, así como también los diferentes recursos 
multimedia y online que ex isten. 

El espac io destinado para ubi car el área de apren
dizaj e de idiomas debe contemplar pues mobi liario 

Imagen de la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra de 
Barcelona. Foto cedida por la Diputación de Barcelona 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 144, 2004 106 

de estudio individual , clases presenciales y sala para 
rea lizar conversaciones en grupos. También debe 
estar equipado con estaciones de trabajo conectadas 
a la red. 

Las bibliotecas de la Uníversitat Politecnica de 
Catalunya, UPC, crearon ya en el año 1995, siguien
do los cambios de di versas bibliotecas universitarias 

inglesas y holandesas, áreas de autoaprendizaje en 
sus bibliotecas, en donde los usuarios pueden dispo
ner del servicio de aprendi zaje de idiomas y asesoría 
de profesores . 

Área de aulas informáticas 
Uno de los elementos clave para que el CRAI 

tenga éxito está en la impOItancia de contar con aulas 
informáticas disponibles para los estudiantes y profe
sores. Algunas de acceso libre y otras de reserva pre
via petición de los usuarios. 

Las au las infonnáticas di sponibles en los CRAl no 
tienen la función de sustituir a las habituales aulas 
infonnáticas de los campus o de las diferentes escue
las que configuran un campus, sino que las refuerzan. 

No obstante en algunos CRAI de universidades 
americanas, como por ej emplo el Johnson Center de 
la George Manson University de Washington, el con
centrar en el CRAI un gran numero de aulas infor
máticas y de di versas capacidades, significó, en su 
momento, un incremento de la calidad de los servi
cios informáticos básicos que la uni versidad ofrecía 
a los estudiantes. 

Esta visión estratégica ayudó tamb ién a pa li ar los 

desequilibrios iutemos de las escuelas y facultades 
del campus. El Jonson Center fac il ita espacios tecno
lógicos de primera ca lidad y durante amplios hora
rios. Satisfacer la demanda con la centralización de 
los servicios informáticos básicos no sólo fue un 
acierto sino que permitió a cada escuela y centro del 
campus recuperar espacios y dedicarlos a la creación 
de servicios infonnáticos avanzados y de mayor 
especialización. 

Área de producción de materiales digitales y 

multimedia 
Dado que el aprendizaje basado en web y en Inter

net cada vez más se está convi ltiendo en una moda
lidad preponderante en la uni versidad, resulta esen
cial di sponer en el CRAI de un área de comunicación 

y mu ltimedia. 
Esta área debe contemplar un laboratorio de crea

ción de materiales multimedia, de objetos di gitales, 
de creación de portales docentes y de investigación, 
incluso de creación y edición de revistas digitales. 

Debe diseñarse un espacio de acceso de los usua
ri os y un área técnica. Habitualmente estos servicios 
se restringen a profesores que están ded icándose a 
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proyectos re lacionados con la innovación docente en 
un entorno basado en web. 

The Learning Adsetts Centre de la Uni versity 
Sheffield ofrece este servic io como elemento clave 
del CRA I. También las bibliotecas de la Uni versitat 
Politecni ca de Catalunya UPC crea ron a partir del 
2003 el proyecto de La Factoría de Recursos Docen
tes, proyecto creado con el Instituto de Ciencias de la 
Educación y Formación del Pro fesorado. 

como un elemento molesto para la concentrac ión del 
estudiante, por lo que no se permite entrar con pOIt á
til. Las áreas de sil encio son de acceso libre y permi
ten que el estudi ante se concentre cuando sus neces i
dades de aprendi zaje se basan en la lectura y memo
rización individual. En las áreas de s ilencio no esta 
permitido trabajar en grupo. 

A la hora de di señar un servicio de estas caracte
rísticas debe tenerse en cuenta los elementos claves 

de condicionamiento e insonorización de los espa-
Área de descanso, comunicación social y res- CIOS . 

tauración 
Los CRA l dan a esta área una impOIt ancia extre

ma. Uno de los objetivos esenciales del CRA l es 

potenciar la vida social al campus. EL CRA l es, no 
sólo un lugar de encuentro de los miemb ros de la 
comunidad para el estudio, sino que debe servir para 
potenciar la comunicac ión y socializac ión de la uni

versidad. Dado que los usuarios del CRAl permane
cen en el edi fic io de 1 a 3 horas di arias, deben poder 
descansar y rea lizar pausas de com unicación. Algu
nos CRA l ubican en sus instalaciones una oferta de 
restaurac ión. 

Concentrar algunos servicios re lacionados con la 
vida cul tura l del campus en el CRAI conv ielt e a este 
en un centro neurálgico de la vida uni versita ria. 
Muchos CRAI rea lizan ex posiciones, conferencias, 
presentac iones de libros y proyectos relac ionados 
con la ci udad y la sociedad con debates y participa
ción de la comunidad uni versita ria. 

Área de espacios de estudio individuales, en 
grupo y de estudio en silencio 

De un modelo de biblioteca ligada al estudio en 
silencio, se pasa a un modelo en donde el estudi ante 
necesitado de trabajo en grupo debe disponer de 
espacios de estudio, reso lución de problemas o rea li
zación de trabajos. 

Los CRA l dan a esta neces idad una im portancia 

de primer orden. EL CRAl debe disponer de todo 
tipo de espacios ligados a las di fe rentes necesidades 

y tipos de estudio. Debe disponer de sa las de 6 a 10 
personas que puedan reservarse por los estudiantes y 
profesores. También pueden servi r para rea li zar 
seminarios, ya que muchos profesores pueden rea li 

zar all í sus clases . 
Las plazas de estudio individual también deben 

contemplarse. Algunos CRA l destinan grandes espa
cios a cab inas individuales en donde el estudiante 
reserva su plaza. Para ello se deberá contemplar el 
mob iliario adecuado. 

Área de formación de los usuarios 
Las diversas sesiones de acogida, de presentac ión 

y debate de proyectos, de info rmación de nuevos ser
vicios así como la formación de los usuarios en los 
diferentes recursos de informac ión que dispone el 
CRAI , hacen necesari o que este di sponga de una sa la 
de formac ión. Hab itualmente esta sala de formación 
tiene una capac idad mínima de 30 a 50 usuarios. 

Esta área debe estar equi pada con los diversos 
recursos TIC para hacer presentaciones, demostra
ciones o conex iones a Internet. Las áreas de form a
ción de los usuarios de los CRAl son de las más uti

lizadas ya que también pueden ofrecerse a las necesi
dades fo rmativas de otras un idades, escuelas o fac ul
tades del campus. 

Área de fotocopias , escáner , edición y repro

ducción 
El CRAl debe di sponer de un área de fac ilidades 

relacionadas con la edición y copia de documentos o 
materi ales. Esta área debe ubi carse en un lugar pró
ximo a las áreas de estudio y trabaj o en grupo. Si el 
edificio es de una sola planta deberá estar en un lugar 
céntri co, si en cambio el CRAl dispone de diversas 
plantas, esta área deberá diseñarse en cada una de las 
plantas justamente para evitar que los usuari os deban 
hacer exces ivos desplazamientos. 

Algunos CRAl han integrado también el servicio 
de reprografia y fotocopias del campus. Esta opción 

es muy va lorada por los usuarios y habitualmente se 
ubican en la planta de acceso al CRAI o en las áreas 
de descanso. 

Dado que la información es electrónica y los usua
ri os trabajan mediante ordenadores deberá contem
plarse una red interna de reproducción de materia les. 
Los usuari os deberán poder imprimir y reproducir 
materiales desde su ordenador y poder recogerlos en 
el área de fotocopias e impresoras del CRAI. 

Cada vez más los CRAI apuestan por zonas rese r- Área de présta mo y circulación de documentos 
vadas para el estudio en riguroso sil encio y sin acce- básicos 
so a Internet. El ruido que prod uce escribir con tec la- El espacio dedi cado al servicio de préstamo, la cir-
do de ordenador es considerado en estos espac ios cuJación de documentos en préstamos, en el modelo 
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clás ico de biblioteca ha sido de gran importancia. 

Pero en los úl timos al10s este espacio ha sido redefi

nido constantemente debido a la automatización e 

informatización del servicio, el uso de máquinas de 
autopréstamo y la co locación de buzones, fuera y 

dentro de la biblioteca, de "retorno de libros". 

Hay una tendencia a crear un espacio dedi cado al 

préstamo y circulac ión de documentos básicos como 
la bibliografía docente de uso restringido a uno o dos 

dias, materiales sonoros, vídeos y DVD, etcétera. 

Son material es que los usuarios neces itan rápida

mente y que deben poder sacar del edificio rápida

mente, por lo que es necesario que estén disponibles 

en áreas o estanterías muy cerca de la entrada de l 

CRAI. Habitualmente se habilita un espacio en e l 

área de acceso para que los usuarios recojan los 

materia les que previamente han sido reservados por 

e-lIIai/. Incluso en algunos C RAI esta área está fuera 

del ed ifício. 

. 
Area de servicios del CRAI a los usuarios que 

aprenden a tiempo parcial o a distancia 

Las diferentes moda lidades de aprendizaje hacen 

que el CRAI deba atender a usuarios que no pueden 

desplazarse as iduamente o rea lizan estudios ol1-lille. 

Para ello el CRA I debe disponer de un servicio de 
atención personali zada, Con suficientes co lecciones 

bibliográficas y materiales de aprendi zaje para dejar 

en régimen de préstamo de largas temporadas. 

Área de consulta de materiales audiovisuales, 

DVD y otros formatos 

Desde hace unos años la importanc ia de estos 

materiales es cada vez mayor y no sólo su tratamien

to técn ico y su préstamo. Muchos C RAI habi litan 

espac ios y áreas para que los usuarios puedan usar 
estos material es y a la vez manipul arlos. El área debe 

contar por tanto con los equipamientos tecnológicos 

necesarios para ello. 

También e l personal técnico y de atención al usua

rio deberá tener un espac io adecuado ya que una de 

las nuevas funciones será el constante uso de la infor
mac ión registrada en estos nuevos soportes. 

En algunos CRA] esta sección ofrece también sala 

de grabaciones y material en régimen de préstamo 

para el profesor. Cada vez más los proyectos sobre 
innovación docente re lac ionados con e l e-Iearning y 

el aprendi zaje di str ibu ido hacen que se deban grabar 
c lases teóricas y magi strales, conferencias, prácticas 

a empresas, etc . Procesarlas y disponerlas en las 
intranets docentes es un gran servicio a los estudian
tes. 
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A la hora de definir el espacío se deberá analizar 

las necesidades actua les y proyectos futuros docentes 

de la uni versidad, así como los equipamientos tecno

lógicos tan cambiantes en este apattado 

Proyectos GRAl significativos 

- Dublin City University Librat-y. Dublin City Uni-

versity. 
- Integrated Learning Center. University of Bath. 

- Johnson Center. George Manson University. USA. 

- Learning and iJlformati on Services. Leeds Metro-

politan Uni versity. 

- Learning and In fo rmation Services. Liverpool John 

Moores University. 

- Leaming and Research Center for the Digital Age. 

North Caro lina State University. 

- Learning Resource Center. Marymount University. 

- Learning ResOlu'ces and Instructional Support. San 

Diego Mesa Co ll ege . 
- Learning Resources Centre. Uni versity of Glamor

gano 

Learning Resources Centre. University of Helt

fordshire. UK. 

Learning Resources Division. Uni versity of the 
District of Columbia. 

- Learning Resources. Uni versity of Luton. 

- Learning SUppOlt Se rvices. University ofBradford. 

- Learn ing Support Services. University of East Lon-

don. 

- Library and Lea rning Center. University of Arizo

na. 

- Library Learn ing Center. Uni versity of Wisconsin
Stoul. 

- The Learn ing Aclselts Centre Univers ity Shephiel. 

UK. 

El plan estratégico de Rebiun para los años 2003-
2006 contempla en su primer eje conseguir que las 

bibliotecas uni versi tarias de las uni versidades espa

ñolas inicien los cambios necesarios para convertir 
sus servicios bibliotecarios en verdaderos centros de 

recursos para el aprendi zaje. Para ello anualmente 

rea li za diversas acciones entre las que se encuentran 

las I y 11 Jornadas de Rebiul1 sobre los CRAl. (Se 

puede consultar en: http://bibliotecnica.upc.cs/Rcbiun/ 
nova/principal/indcx.asp) ~ 

Didac Martínez 
Didac.Martinez@upc.es 
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La arquitectura de 
bibliotecas en la era digital 

Aunque todo hacía prever que la irrupción en 
nuestras vidas de las tecnologías informáticas de 
almacenamiento, tratamiento, recuperación y trans
misión de la información dejaría rápidamente obso
leta esa institución de cinco milen ios de antigüedad 
que conocemos con el nombre de biblioteca, hoy 
constatamos que, al menos por el momento, no ha 
sido así. Es cierto que en las últimas décadas se han 
alterado de forma sustancial e l fu ncionamiento, los 
espacios, el papel social y la utilización de las biblio
tecas por parte de los ciudadanos, pero sin embargo 
nunca se han construido tantas bibliotecas como en 
los últimos años, y nunca ha sido más evidente su 
necesidad e intensa su utili zación. 

El espacio de l saber, la arquitectura destinada a la 
conservación y transmisión de los conoc imientos y 

las ideas, se encuentran en un momento de profunda 
cri sis y rápida evo lución, pero también de inusitado 
auge. La transformación que la arq uitectura de las 
bibliotecas ha sufrido en los últimos treinta años se 
debe fundamentalmente a tres factores interrelacio
nados: las nuevas tecno logías, el crec imiento y diver
sidad de la documentación y el nuevo papel soc ial. 

El impacto de las nuevas tecnologías ha tenido 

una influencia decisiva en el cambio y adaptación de 
todo tipo de arquitecturas, pero en el caso concreto 
de las bibliotecas esa transfOllllación ha sido espe
cialmente profunda, ya que los métodos de recogida, 
conservación y transmisión de in fOllllación y docu
mentación han cambiado radicalmente. 

Mientras tanto la producc ión de doc umentación 
se ha multiplicado exponencialmente y los soportes 
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Will Bruder. Biblioteca Central de Phoenix, Arizona. Planta cuarta 
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se han diversifi cado. Si a comienzos de la era digi
ta l se pensaba que la producción editorial di sminui 
ría y la cul tura escri ta sobre papel estaba a punto 

de extingu irse, e l resultado ha sido justamente el 
contrario. Nunca se ha publicado más, con el agra
vante de que al li bro tradicional se le han añad ido 
los di scos, las cintas, los microfilms, los vídeos, los 
cds, los dvds y un largo etcétera de sopolies y for
matos diversos. 

Paralelamente ha cambiado el papel social de la 
biblioteca. Ya no sólo es e l sitio de la lectura y de la 
investigación, sino también un lugar de conexión, de 
comunicación, de integración , de aprendi zaje, de 
diversión, de reunión, de discusión y de intercambio. 

Todas estas nuevas funciones han influido deci siva
mente en las necesidades espaciales de las nuevas 
bibli otecas, en sus requerimientos técni cos y en su 
imagen urbana. 

El modelo de biblioteca que había creado la arqui
tectura moderna en la primera mitad del siglo XX, 
basado en una rígida separación funcional, ya había 

entrado en crisis en los años cincuenta, pero a 
comienzos de los setenta se di solvió definiti vamente. 
El aumento del número de publicaciones y de lecto
res imposibilitaba el sistema tradicional de sumini s
tro de libros, especialmente cuando los métodos 
modernos de investigación obligan a la consulta rápi
da de muchas obras. Así comenzó a imponerse el sis
tema de libre consu lta y se eliminó la separación 
espacial entre depós ito y sa la de lectura. 

Las nuevas necesidades que se plantearon a partir 
de ese momento fueron expresadas por el arquitecto 
británico Hemy Faulkner-Brown mediante un decá
logo para la construcción de nuevas bibliotecas: 

Flexibilidad, con estructura, acabados e instalacio
nes de fác il adaptación a los cambios. 

Compacidad, para facilitar el desplazamiento de 
usuarios, bibliotecarios y fondos. 
Accesibilidad, tanto del exterior como entre las 
diversas palies del edificio, con un plan fác ilmen
te comprensible que necesite el mínimo de comu

OIcaclOnes. 

Extensibilidad, para permitir fácilmente ampl ia
Ciones. 

Variedad para ofrecer distintos tipos de material y 
ser VICIOS. 

Organización, para pelmitir una re lación adecuada 

entre el lector y los fondos. 
ConfOlt para permitir un uso eficaz. 
Constancia climática para la conservación de los 
materiales. 
Seguridad para garantizar la conservación de los 
fondos. 
Economía para ser construida y manten ida con 
mínimos recursos económicos y humanos (1). 
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La construcción de bibl iotecas en las últimas déca
das se ha aj ustado en gran medida a las directrices de 
Faulkner-Brown, pero las so luciones individuales han 
va riado mucho, dependiendo tanto de las necesidades 
fu ncionales y sociales específicas de cada biblioteca, 
como de unas tendencias arquitectóni cas y urbaní sti
cas en constante evolución. 

En nuestro libro Los espacios del saber. Historia 
de la arquitectura de las bibliotecas (2), estudiába
mos las bibliotecas recientes, estableciendo una cla
sifi cación fundamentalmente tipológica, que intenta
ba deslindar formas de proyectar diversas, frecuente
mente relacionadas con modelos históricos. En este 
altículo, sin embargo, nos interesa más estudiar la 

evolución funcional de los espacios del saber, anali
zando unos conceptos arquitectórucos que se confi
guran como tendencias predominantes en detennina
dos momentos y que, aunque se superponen en el 
tiempo, reflej an en su sucesión la rápida transforma
ción que el edificio de biblioteca está sufriendo en la 
era digital. 

Así hemos analizado medio centenar de bibliote
cas constru idas en las últimas tres décadas, clasifi
cándolas en cinco grandes tendencias que están rela
cionadas con las grandes corrientes de la arquitectu
ra contemporánea. La primera de ellas, que nace en 
los años setenta del pasado siglo, es la que proyecta 
la arqui tectura de la biblioteca con los espacios y el 
lenguaje de la arquitectura industrial, consigui endo 
unos edificios más flexibles y adaptables que las 
bib liotecas del movimiento moderno. Esta tendencia 
pronto será contestada a través de las propuestas 
postmoderni stas y deconstructivistas, que se desan·o
lIan en los años ochenta y noventa, como reacción 
basada en la hi storia o en la continuidad con la arqui
tectura del movimiento moderno. 

En los últimos años predominan dos tendencias 
contrapuestas en la arqui tectura de bibliotecas. De un 
lado la biblioteca asume un nuevo papel urbano y una 
imagen monumental , de acuerdo con la ampliación 
de sus funciones y servicios y se convierte en un 
nuevo hito ci udadano. De otro lado, la biblioteca se 
despoja de sus vestiduras arquitectórucas, se desma
terializa, se esconde y se funde con el entorno urba
no o con el paisaje natural. Estas dos posturas con
trapuestas basadas en el monumentali smo y en el 
minima lismo también reflejan de alguna forma las 
últimas propuestas de la cultura arquitectóruca. 

Fábricas del saber 

A comienzos de los años setenta las dimensiones 
de las colecciones y la necesidad de amplios espacios 
en los que convivieran depósitos y lectores provoca
ron que los arquitectos volvieran la vista a otros tipos 
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Juan Navarro Baldeweg. Biblioteca Pedro Salinas. Sección 

de edificios que habían resuelto mejor que las bibl io
tecas los prob lemas de circulaciones y almacena
miento. Ello no es nuevo en el fondo, ya que a 
mediados del siglo diecinueve arquitectos como 
Henri Labrouste o Sydney Smirke se plantearon el 
mismo prob lema y lo resolvieron con las estructuras 
de híerro fundido que eran entonces prop ias de mer
cados, estaciones e invernaderos. 

El nuevo prototipo de arquitectura funcional en el 

siglo XX es el de edi fi cio industrial, con grandes 
naves dedicadas a la producción. El Centro Georges 
Pompidou de París será el primer ed ifi cio que utili
zará este modelo para los espac ios del saber, y su 
aparición marcará el comienzo de una época nueva. 
Construido por Renzo Piano y Richa rd Rogers entre 
1969 y 1977, es a la vez museo, biblioteca y centro 
de documentac ión. 

Según Michel Melot "la construcción del Centro 

Georges Pompidou y los debates que entrañó la 
inserción de la Biblioteca Pública de Información en 
su programa arquitectónico revolucionario, constitu
yeron una aportación decisiva para la puesta en obra 
y en espacio de las fónnulas nuevas de la lectura 

pública después de 1968. ( ... ) Sus cualidades mayo
res eran precisamente la fl ex ibi li dad total de espa
cios, la visibil idad de servicios, la libre circulac ión y 
la acces ibilidad perfecta por los cuatro costados" (3). 

La planta libre sin pi lares, con la fachada transpa
rente y con la estructura e instalaciones vistas, crea 
un espacio extremadamente flexible y adaptable, en 
el que pueden convivir diversas funciones y a la vez 
convertirse en un punto de referencia a esca la metro
politana, nacional e incluso continental. 

De esta forma la negación del edi fi cio cuidadosa

mente dimensionado y di señado de la biblioteca de la 
modernidad conduce a otro de los conceptos elabora
dos por la arquitectura moderna, el del edificio caja, 
con una serie de bandejas modul adas de planta libre, 
limitadas tan só lo por fachadas transparentes. Es éste 
un modelo que se ha uti lizado repetidamente en los 
últimos treinta años, ya que es el que mejor se adap
ta a una bib lioteca abierta y en continua transforma
ción. 

Sin embargo ex isten algunas limitaciones en este 
planteamiento. Uno de ell os es el de la luz, que ob li
ga a limitar la superfi cie o la altura de los edificios, 
si no se qu iere renunciar a una bib lioteca iluminada 
de fonna natural. Otra es la derivada de la propia 
estructura, que obliga a di sponer una malla de pilares 
e instalaciones, ya que en caso contrario se encarece
ría excesivamente el proyecto . Finalmente, la prop ia 

geometría de la parce la pone límites a un plantea
miento teóricamente ilimitado. 

Otra de las primeras bibliotecas que se construye 
con este concepto fabril fue la que el arquitecto 
Ralph Ersk ine proyectó para el nuevo campus de la 
Un iversidad de Estoco lmo entre 1980 y .1982. Se 
trata de un edifi cio seriado, basado en una malla 
estructural , que abandonó la primitiva planta cuadra
da para respetar unos robles centenarios, configurá n
dose en forma de ele. Una cal le interior, en doble 
altura, forma el eje vertebrador del edificio y asoma 
al exterior por los lucernarios. 

Este lenguaje industrial se podia incluso usar en la 
reutilización de edificios hi stóricos. Así, en la Biblio
teca de la Uni versidad Católica de Eichstatt, el arqui-
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Peter Wilson y Julia Bolles-Wilson. Biblioteca de Münster. Planta 

tecto Karljosef Schattner rehabilitó un antiguo edifi

cio barroco para a lojar en él las oficinas, los estudios 
y los seminarios, y le adosó en la parte trasera un blo

que de depósitos en cinco pi sos. El patio configurado 

entre la antigua arquitectura y la nueva construcción 

se convirtió en una gran sa la de lectura resguardada 

por una li gera cubierta metáli ca que deja pasar la luz 

en los encuentros con el antiguo edifi cio. 

El edifi c io configurado como una gran superfici e 

hipóstila tenía ilustres antecedentes en el mundo de las 
bibliotecas, desde las bibliotecas basili cales del primer 

renac imiento italiano hasta las bibli otecas pari sinas de 
Lab rouste. El arquitecto José María Torres Nadallo 

utili zó en la Biblioteca de la Región de Murcia, cons

truida entre 1988 y 1993. Es un edificio constitu ido por 

tres grandes bandejas superpuestas de unos tres mil 

metros cuadrado cada una. Los prob lemas deri vados 
de la neces idad de iluminac ión son resueltos por el 

arquitecto con unas cámaras de luz que, atravesando la 
úl ti ma planta, conducen la luz natural a la intermedia . 

Casi coetánea con la de Mu rcia y con un esquema 

parecido, pero de una escala mayor, es la BibLioteca 

Central de Phoenix, en Ari zona, construida entre 
1988 y 1995 por Will Bruder. Es un gran vo lumen. 

que se alza en la ll anura, como una formación rocosa 
en el pai saje. Con 26.000 metros cuadrados, y una 

malla estructural de di ez por di ez metros de luz, la 
biblioteca se desarroll a en c inco plantas libres limita

das por dos testeros transparentes. La última de las 
plantas a lberga la biblioteca de referencia y sa la de 

lectura y recibe la luz cenital de los lucernarios. 
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Con solo dos plantas y una sección de naves fabri

les en las que la luz es cuidadosamente conducida 

desde la cubielta, se levanta en TalTasa la Biblioteca 

Central que el arquitecto Josep Llinás realizó entre 

1991 y 1998. En palabras de su autor: "El volumen 

construido se estructu ra desde la sección. Las formas 

mixtilíneas que ésta genera al interior nacen del pro

pósito de dotar a la biblioteca de luz natural homogé
nea sin soleamiento, y de la voluntad de cualificar los 

espacios que están destinados a distintos usos, desde 

las áreas de lectura a las de almacenamiento. Al exte

rior, la sección se manifiesta como una cubi erta de 

perfil enérgico, que asume la visibi lidad que se espe

ra de un edificio público" (4). 

Otra forma de tratar la luz es la que el arquitecto 

Lawrence N ie ld ha desarrollado en la Biblioteca Uni

versitaria de Sunshine Coast, Queensland, Austra lia. 

Se trata de un edificio de tres niveles sobre una malla 
de pilares, iluminado cenitalmente y a través de su 

perímetro, que se fractura y controla la iluminación a 

través de elementos basados en una interpretación de 

la arquitectura locaL, para captar la luz o protegerse 
de ell a. 

En otras latitudes la gran caja de vidrio puede 
abrirse a l pai saje. Así, en la biblioteca de la ciudad 

sueca de Link6ping, que había sido destruida en 1996 
por un incendio, el equ ipo Nyréns Arkilektkonlor 
realizó una planta libre con estructura de vigas de 

madera y pilares de hormigón, que se adosa a los edi 

fi cios antiguos y se abre al mediodía para recibir la 
luz y el sol. 
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En a lgunos casos la arquitectura de la biblioteca 

no se asemeja a la de la fábrica, s ino que ocupa direc

tamente un edifi cio industrial para reutil izarlo y darl e 

una nueva vida. Esta utili zac ión de los espacios 

industriales para usos cul tura les es una prácti ca 

reciente, pero ya cuenta con resultados excelentes. 

As í en un anti guo depósito de agua, obra de José 

Fontseré de 1874, los arquitectos L1uís Clotet e Igna

cio Pari cio han insta lado entre 1992 y 1999 la Biblio

teca de la Uni versidad Pompeu Fabra. La marcada 

seriación estructural de arcos de ladrillo de cuatro 

metros de luz, y la escasez de iluminac ión natural son 

resueltas por los arqui tectos utili za ndo al máx imo e l 

perímetro y abri endo grandes lucernari os que emer

gen sobre la lámina de agua que corona el edificio. 

Otro edifi cio industri al reutili zado es la anti gua 

fábri ca de cervezas El Águila, en Madrid, una seri e 

de edi fi cios heterogéneos construidos entre 19 12 y 

1932, que ha sido reconvertida en Archi vo y Biblio

teca de la Comuni dad de Madrid por los arqui tectos 

Lui s Moreno Mansill a y Emili o Tuñón. La biblioteca 

cuenta con unos 10.000 metros cuadrados en la zona 

occ idental de la manzana, con las sa las de lectura en 

la anti gua maltería y la zona de trabajo interno en una 

nueva edificación, mientras que los depósitos de 

libros ocupan los s il os. 

Las bibliotecas de la 
postmodernidad 

Frente al lenguaje industria l y tecnifi cado de las 

bibliotecas fá brica, se produce en los años ochenta y 

noventa una ac ti tud de recuperac ión de mode los hi s

tóricos en los que basar una arqui tectura bibliotecaria 

que superara los modelos de la modern idad, que ya 

se habían revelado obso letos. Así la desaparición de 

la rígi da sepa rac ión zona l moderna no se hace en 

estos casos utili za ndo tipos edifi catori os más fl ex i

bles, como los industri ales, s in o buscando las ra íces 

de una arquitectu ra bibliotecari a premoderna. 

Ya aiios antes Louis 1. Kahn había rea lizado ese 

viaje al pasado para construir entre 1967 y 1972 la 

Biblioteca de la Academi a Philip Exeter (New 

I-1 ampshire) como un gran pri sma de pl anta centra l, 

cuyo centro es un vacío sobre e l vestíbulo, los espa

cios externos están reservados para la lectura, y entre 

ambos se sitúa el depósito abierto de libros. 

Así se retoma la tradición de la biblioteca de plan

ta central, ini ciada en el siglo XV II por Chri stopher 

Wren, y continuada posteri ormente en la biblioteca 

de Wolfe nbüttel, la Radcli ffe Ca mera, la Biblioteca 

de la Univers idad de Virgini a, la Bi bli oteca del Bri

tish Museum o la Biblioteca de Estoco lmo de 

Asplund. A pesar de esta ilustre tradi ción biblioteca

ria, el movimiento moderno había desec hado este 

modelo por su marcada simetría , su ausencia de zoni

fi cación y su difi cultad de ampli ac ión. 

Pero la revisión de la moderni dad y las necesida

des funciona les de la libre consulta vue lven a poner 

de relieve las virtudes fun ciona les y e l marcado 

carácter simbó li co de la planta centra li zada. Así son 

frecuentes en los años ochenta y noventa los proyec

tos de biblioteca de planta centra l y simetría radial, 

como en la Bib li oteca de la Uni versidad Nac ional de 

Educación a Distancia, que construyó José Ignacio 

Linazasoro entre 1989 y 1994, con un esquema 

inverso al de Kahn , ya que el paralelepípedo de ladri

ll o está cerrado a los ruidos de las cerca nas vías de 

tráfi co, los puestos de lectura se sitúan en to rno a un 

gran hueco central en forma de cono in vel1ido, ilu

minado cenita l mente, y las estanterías se encuentran 

dispuestas en la zona externa de la planta, perpendi

culares a cada uno de los mu ros de fachada, menos 

en el lado ori enta l, en el que se disponen estudios. 

Otra biblioteca que reutili za el mode lo de bi bli o

teca de plan ta central es la B iblioteca Pedro Sa linas, 

de Juan Nava rro Baldeweg, construida entre 1990 y 

1995, aunque procedente de un concurso celebrado 

en 1982. En este caso la pl anta centra l ordena las fun

ciones en e l interi or, a la vez que su forma ci líndri ca 

exteri or sirve de rótul a urbana entre las di versas ali

neacIOnes. 

El esquema panóptico es también utili zado en la 

Biblioteca de Eltham, Victori a, Austra lia, rea li zada 

por Gregory Burgess, un edi fic io que se desarroll a en 

anill os estructura les concéntri cos en torno al mostra

dor de control, los cua les co inc iden con las líneas de 

entrada de luz ceni ta l a través de los lucernari os cur

vos de madera. 

La biblioteca de pl anta central culmina su trayec

tori a con la Biblioteca Ruskin, construida en la Uni

versidad de La ncaster por Richard MacConnac y 

Peter Jami eson para contener la mayor parte de los 

libros, escri tos y dibujos conservados del arqui tecto 

y escritor Jolm Ruskin . Se trata de un edificio de 

planta casi ova l, cerrado al exterior y con só lo dos 

abelt uras, la entrada y el gran ventana l de la sa la de 

lectura. Esta arqui tectura introvertida, cas i más 

museo que biblio teca, c ierra los ex perimentos de 

plantas centra lizadas de las bi bli otecas de fi n de 

siglo . 

En algunos casos la pl anta centra li zada es utiliza

da para componerl a con otras geometrías, combinan

do la biblioteca postm oderna con e l gusto por e l frag

mento de las corri entes deconstructi vistas, dentro de 

un cierto ec lecticismo. Así en la Med iateca de 

Villeurbanne, construida por Mari o Botta entre 1984 

y 1988, la intersección de los volúmenes de l pri sma 

y del medio cilindro ge nera un gran espac io vacío de 

cinco plantas sobre la esca lera iluminado cenita l-
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mente, CO Il claras referencias a la bibl ioteca Exeter 

de Kah n. 
También en la Biblioteca Estatal de Dortmund, 

resultado de un concurso celebrado en 1995 y reali

zada entre 1997 y 1999, Mario Botta compone e l rec

tángulo y el semicircul o en planta, unidos por un 

pasaje en dos ni veles, mientras las sa las de lectura 

están iluminadas a través de un gran muro ví treo de 

tres plantas de altura. 
Al margen de los modelos centra lizados, algunos 

arquitectos buscaron en la historia otras referenc ias 

para construir la bibli oteca postmoderna. Para la 

ampliación de la biblioteca del St John ' s Co llege de 

Cambri dge, el arqu itecto Edward Cullinam superpu

so al edifi cio de la biblioteca una nueva ala transver

sal, creando una especie de biblioteca en cruz, más 

propia del barroco tardío que de nuestros tiempos. 
La Biblioteca de Ciencias de la Uni versidad de 

Ca li forni a, en I.rvine, Los Ánge les, fue construida 

entre 1992 y 1994 según e l proyecto de James Stir

ling y Michael Wilford. En este caso y a di ferencia de 

la Biblioteca de la Facul tad de Hi storia de Cambrid

ge, que habían construido los arqui tectos casi treinta 

años antes, trazaron un ed i fi cio complejo, con mar

cada simetría y composic ión clasicista, pero también 

con interm inables c ircul aciones y con problemas 
funcionales que recuerdan las bibl iotecas palacio de 

comienzos de s iglo. 

Uno de los referentes que más ha persistido en la 

memoria colecti va ha sido e l proyecto nunca cons

truido de la biblioteca de Boullée, que es tomado 
como modelo en el proyecto de Aldo Ross i para la 

Bibl ioteca de Seregno, con un gran espacio central 
con tres ni veles de estanterías y un muro superi or de 

vi drio por donde penetra la luz. Un cuerpo ci líndrico 

para las esca leras y otro edifi cio con pati o posterior 

crean una suces ión de tres espacios que supone un 

homenaje a la Biblioteca Laurenziana. 

El mismo modelo, aunque di storsionado en pro

porciones y sin la gradac ión de las estanterías latera

les fue utilizado en 1990 por Giorgio Grassi para la 
Bibl ioteca de la Uni versidad de Valencia. La super

posic ión de siete pi sos de estanterías con ga lerías 

perim etrales sobre el vestíbulo principa l nos conecta 

también con las bibl iotecas vestíbu lo americanas de 

finales del XIX, aunque en este caso o freciendo un 
interior cerrado por las estanterías. 

Deconstruir la biblioteca 

Aunq ue el modelo de la bib lioteca de zonas espe

cializadas, que se había desa rrollado durante elmovi
miento moderno, había claramente quedado superado 

por la evo lución funcional y e l papel social de las 
bibliotecas en los años sesenta y setenta, asistimos en 
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las décadas siguientes a una cierta pervivencia de 

este tipo. Ello se debe no sólo a que arquitectos for

mados en e l movimiento moderno dific il mente 

podían abandonar el concepto de zoni ficación y di vi

sión de c irculaciones, sino también a que las nuevas 

corri entes deconstructi vistas acogen con entusiasmo 

la idea de la biblioteca compuesta por una suma de 
fragmentos edifi catorios, cada uno de e ll os con su 

función, morfología e incluso materiales y sistema 

estructural di stintos. 
Así es frecuente encontrar nuevos edific ios para 

bibliotecas que se componen como un a adi ción de 

espacios, alas o incluso edifi caciones autónomas, 

teni endo cada uno de los fragmentos arqui tectónicos 

normalmente una función distinta. La contradi cción 

de este planteamiento con la bibl ioteca de libre con

sulta, así como la difi cultad que supone para la 
ampliación y para la adaptación a los cambios tecno

lógicos, hace que sea una corri ente que paulatina

mente ha s ido abandonada, prefiri éndose la compaci

dad y fl ex ibilidad a la fragmentación y especiali za

ción funcional. 

No obstante ha s ido un camino proyectual fre
cuente en las últimas décadas. As í la Bib lioteca Uni 

versitaria de la c iudad a lemana de Eichstiitt, cons

tru ida por Günter Behnisch en 1987, es un edifi cio en 

estrella, con los depósitos, las sa las de lectu ra y las 

o fi cinas desplegá ndose en diversas direcciones sobre 

la llanura de una forma orgáni ca. 

En la Biblioteca del Condado de Clayton, si tuada 

en Jonesboro, Georgia, los arqu itectos Scogin , Elam 

y Bray rea li zaron entre 1985 y 1988 un complejo fo r

mado por dos cuerpos, uno más pequeño destinado a 

la ad ministrac ión y otro más ex tenso y con lenguaj e 
de nave industri al, dedicado a la sa la de lectura. Entre 

ambos cuerpos una alt iculación espacial acoge la 

zona de entrada, contro l e información, marcada al 

exterior por una torre. Este tema de la arti cul ación de 

vo lúmenes diversos se desa rro ll a asimismo en otras 

bibliotecas de estos arquitectos, como la ampl iac ión 
de la Biblioteca Carol Cobb Turner en Morrow, 

Georgia ( 1989-1 99 1), o de la Biblioteca de Derecho 

John J. Ross-Will iam C. Blakely de la Uni versidad 

del Estado de Ari zona (1990- 1993) . 

La bibli oteca que construyeron entre 1987 y 1993 

Peter Wil son y .Jul ia Boll es-Wi lson para la ciudad de 
Münster es también un proyecto claramente esc indi 

do en dos edifi caciones separadas por un camino pea

tonal. Mientras la zona septentrional completa la 
manzana y contiene ofi cinas, catá logos, bibl ioteca 
infa ntil y publicac iones periód icas, la palt e meri dio

nal crea la fachada externa del edifi cio en cuyo inte

rior se encuentran las sa las de lectura y las estanterías 
ele libre consulta. Un gran depósito se encuentra bajo 

el basamento. 
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Sn0hetta. Biblioteca de Alejandria. Planta 

En la Biblioteca de la Uni versidad de Avei ro, rea

li zada entre 1988 y 1994 por Alvaro Siza, la planta 

mod ulada se di vide transversalmente en tres paltes, 

una dedicada a l ingreso y estudi os indi viduales, otra 

central, donde se ubican la sa la de lectura y los depó

sitos y un cuerpo fina l, con la parte admini strativa, 

sa las de reuniones y esca leras. 

La tendencia hacia la creación del edifi cio de la 

bibli oteca como una suma de volúmenes interconec

tados llega a su máxima expres ión en la Biblioteca 

Central de Denver, construida por M ichael Graves 

entre 1990 y 1995. La ampli ación del edificio ex is

tente cuadrupli cando su superfic ie sirve para confi

gurar una espec ie de bodegón de edi fic ios di versos 

marcados por las diferentes colorac iones de la piedra 

que reviste los volúmenes. 

El ed ificio de la Bibl ioteca Rector Gabrie l Ferraté 

de Barcelona fu e construido entre 1992 y 1996 por 

los arqui tectos Arti gues y Sanab ria para a lbergar las 

bibliotecas de diferentes escue las de la Universitat 

Pol itecn ica de Catalunya. Su si tuac ión en e l campus 

universitari o le hace configurarse como una puerta 

simbólica y ser atravesado por una ca lle que di vide la 

edificación en dos partes, correspondientes a espa

cios servidores y servidos, mi entras las salas de des

canso se s itúan sobre la ca ll e interior. 

En e l caso de la ampli ación de la Biblioteca Públ i

ca de Malma, el arq uitecto danés Henning Larsen, 

ganador en 1992 del concurso convocado al efecto, 

proyectó dos pri smas maclados que se unen al edifi

c io antiguo mediante una rótula cilí nd rica que con

ti ene e l vestibul o y las comuni caciones. 

La Biblioteca Central de Richmond Hill , en 

Toronto, constru ida por los arquitectos A. J. Dia

mond y Dona ld Schmidt, está conceb ida como la 

suma de diferentes partes. Velticalmente el edificio 

se di vide en zonas públi cas y pri vadas, mientras la 

zona orientada al sur está abielta en superfic ies acris

taladas, y la zona norte cerrada para protegerse del 

frío y del ruido de la cercana ca ll e. En el centro de 

atti culación una escultural esca lera hace de rótula y 

comunicac ión de todas las partes del conjunto. 

Esta forma de componer el edific io en dos pattes 

yuxtapuestas ha sido especialmente utili zada en e l 

caso de programas complejos como los de las media

tecas francesas. La de la c iudad de Evreux, en Nor

mandía, obra de Paul Che meto v y BOIja Huidobro 

(1995) es la unión de un edifi cio c uadra ngul ar de 

ladrillo y vidrio y otro curvo de madera, que semeja 

el casco de un barco. Los dos volúmenes se unen en 

un amplio vestíbulo, con una gran esca lera linea l que 

comunica las di stintas salas de lectura y e l auditorio. 

En otra obra de los mi smos arq uitectos, la Biblio

teca de Montpellier, construida entre 1997 y 1999, el 

conjunto compuesto por bibli oteca, archi vo y media

teca se configura como dos bloq ues separados por 

una plaza cubierta en donde se encuentran las comu

ni caciones vertica les y las pasa re las que unen ambos 
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cuerpos. La fachada ac usa la di visión en dos bloques 

funcio nalmente di versos, con un muro cOltina en el 

fre nte septentri onal y una fachada cerrada en hormi

gón y piedra al sur. 

En la ampliación de la Bibl ioteca Real de Dina

marca, en Co penhague, los arquitectos Morten 

Schmidt, Hammer y John F. Lassen, de Árhus, cons

truyeron entre 1995 y 1999 un conjunto de cuatro 

edificios interconectados, en e l que al edificio origi

nal se le conectaban una edifi cac ión lineal de seis 

plantas ya ex istente, aunque transformada para alber

gar ofi ci nas y tall eres, un nuevo ed i fi cio revestido de 

granito osc uro con una franja transparente en el zóca

lo y una gran abertura trapezo idal en el frente incli 

nado sobre el canal, para vestíbulo y sa las de lectura 

de li bre consulta y estudios; y finalmente otro ed ifi
cio que acoge las sedes de di versas instituciones rela

cionadas con la biblioteca. 

La composición mediante la utilización de frag

mentos arqu itectónicos es frecuentemente utilizada 

en la recuperación de edifi caciones hi stóricas. As í en 

la Casa de las Conchas de Salamanca los arquitectos 
Víctor López Cotelo y Ca rl os Puente instalaron entre 

1988 y 1993 la biblioteca p(¡blica de esa ciudad, 

mediante la reutilizac ión de sus espac ios y con 

pequeñas adic iones en lenguaj e actual en aque llos 

puntos en que era necesario. La reestructu ración de 

un a la para conseguir una mayor capacidad, cambió 

e l sistema estructural y los ni ve les de forjado, e inte

rrumpió la seri ación de huecos de la fachada, con

fli cto que fue resuelto por los arquitectos medi ante 
una háb il utilizac ión de la carpintería. 

Rafael Moneo reutilizó un antiguo convento celes

tino para instalar la Biblioteca Arenberg de la Uni

versidad Católica de Lovaina. Ma nteniendo los cuer

pos de edifi cac ión que perm anecían en pie, se intro

dujo una nueva a la para cerrar el antiguo claustro y 

crear un segundo patio por el que se realiza la entra
da. La sa la de consulta se encuentra situada en el 

ni ve l sótano del antiguo refectorio y en una zona bajo 

rasante iluminada por claraboyas. 

En la nueva biblioteca de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia en Madrid, rea li zada sobre 

la anti gua Iglesia de las Escuelas Pías de San Fer

nando, los arqu itectos José Ignacio Linazasoro y José 
María García del Monte han reutilizado la antigua 
ruina de la iglesia incendiada y abandonada durante 

décadas para aloj ar la biblioteca con la inclusión de 

elementos nuevos que no impiden apreciar el carác
ter de ruina de las anti guas fábricas. 

Nuevo hito urbano 

La biblioteca en las (¡Itimas décadas del s iglo 
ve inte ha adoptado muchos papeles y muchas funcio-
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nes soc iales. No sólo ha sido lugar de formación, de 

encuentro, de oc io, de integrac ión, sino que también 

se ha convertido en un instrumento de mani festación 

del poder, de propaganda política o de afi rmación 

social. Así la biblioteca ha devenido, como ya lo hi zo 

en la época neoclásica, un nuevo hito urbano, metro

politano, incluso nacional, dotado de una nueva 

monumentalidad que lo confi gura como e lemento 

simbólico en la escena urbana. Para ello a menudo ha 

sa ltado de esca la, queriendo crecer al mi smo ritmo 

que las colecc iones, como si el modelo tradi cional de 

biblioteca acu mulati va no hubiera dejado de estar 

vigente hace tiempo. 

El primer episodi o en este cambio de esca la y de 
imagen es la Biblioteca Británica de Colin SI. John 

Wilson & Partners ( 1982-1 996), que tras un proceso 

de gestac ión excesivamente largo y accidentado, pro

duj o una arquitectura que resultaba anacrónica antes 

de finali zar su construcc ión . 

El edifi cio se compone como la unión de dos alas 

desiguales, dedicadas a humanidades y ciencias. 

Mientras las sa las de humanidades están constituidas 

fundamentalmente por puestos de lectura con una 

pequeña biblioteca de referencia, en las sa las de cien

cias la mayor patte del espac io está ocupada por la 

biblioteca de libre acceso. En el centro de los vestí

bu los que hacen de rótula de las dos alas del edificio, 

di spuesta de una forma que nos recuerda la Bib li ote

ca Beinecke de Va le, una gigantesca li brería vidriada 

contiene la Bibl ioteca Rea l de Jorge IlI , origen y 

corazón de la actual Biblioteca Británica. 

De manera paralela, aunque con un desarro ll o 

menor en el ti empo, la Biblioteca Nac ional de Fran

cia, de Dominique Perraul t ( 1989-1 995) ha creado un 

descomunal edific io para albergar doce millones de 

vo lúmenes y 300.000 títulos de revistas, que a la vez 

se conv ielte en un monumento y emblema urbano. 

La idea con la que Dominique PelTault se impuso 

en el concurso convocado resume las intenciones de 

su proyecto: "Una plaza para París, una biblioteca 
para Francia". El arquitecto planteó un edific io 

monumental junto al Sena, que se desarrolla bajo una 

plaza concebida como un podio y ellmarcada por 

cuatro grandes torres angulares de vidrio de ochenta 

metros de altura para a lmacenar los volúmenes. 

La Biblioteca Nacional de Alemania en Frankflllt 
está proyectada para contener dieciocho millones de 

libros, pero su arqui tectura es mucho más modesta 
que la de las bibliotecas británica y francesa. El edi
fi c io se alticula como dos grandes cuerpos, uno de 

uso p(¡blico, donde está e l vestíbulo de acceso, las 

sa las de lectura y el restaurante, y otro de oficinas. En 
e l vestíbulo una rotonda marcada por pi lares e ilumi

nada cenital mente hace una lejana referencia a las 
bibliotecas anti guas. 
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Toyo Ita. Mediateca de Sendai. Sección 

Con una esca la menor, pero con un deli berado 

contenido simbólico a escala urbana, la Biblioteca 

Mun icipal de la Haya, de Richard Me ier ( 1986-

1995), se configura como parte de un nuevo centro 

de la ciudad, que contiene las ofi cinas del ayunta

miento, la biblioteca munic ipal, otras ofi cinas admi

nistrati vas y loca les comercia les, con una enomle 
plaza cubierta que se convierte en el centro de la acti

vidad comercial y administrati va de la ciudad, a la 

que la biblioteca aporta su movim iento de lectores y 

su prestigio intelectua l. 

Un caso parecido es el de la Biblioteca Pública de 

Vancouver, construida por e l arquitecto Moshe Saf

die entre 199 1 y 1995, como parte de una gra n ope

ración para construir las ofic inas munic ipales, biblio
teca, auditorio, loca les comercia les y un gran aparca

miento subterráneo. La bibli oteca ocupa e l centro de 

la manzana, mientras que las ofic inas se disponen en 

un ángulo de la misma en una altu ra de ve intiuna 

plantas. Entre ambas se desan oll a una gran ca ll e pea

tonal cubierta, con cafeterías y loca les comerciales, 

il uminada ceni ta l mente. El corazón de la biblioteca 
es un ed ifi cio de fachadas de vidrio, en donde se con
servan los depósitos de libros, comunicado por pasa

relas con la galeria envo lvente de fachada de piedra 
y diseño historicista, con una pretenciosa metáfora 

fo rmal del Coliseo romano semiderruido. 

La nueva concepción de la bibl ioteca como llito 
urbano no está reservada a las grandes infraestructu

ras bibl ioteca rias. También bibliotecas de modestas 

dimensiones como la Biblioteca Pública de Usera, en 
Madrid, de liiaki Ába los, Juan Herreros y Ángel 

.I aramill o ( 1999-2002) opta por eri girse como un edi

fi cio en a ltu ra para serv ir de referencia y mticular un 

espacio de equipamientos urbanos. Así las sal as de la 

bib lioteca, en doble altura, reciben luz por tres lados 

y dominan visua lmente e l entorno. 
Un gran proyecto internac iona l y nuevo punto de 

referenc ia en el campo de las bib li otecas es la nueva 

bib lioteca de Alejandría, construida entre 1996 y 
2002, que intenta revivir la gran tradic ión de la desa

parec ida biblioteca. El concurso intemac ional, rea li

zado en 1989 y con pmti c ipación de 524 equipos de 

52 pa íses, fue ganado por un equ ipo de jóvenes 

arqu itectos de diversas nac ionalidades radicados en 

Os lo que responden al nombre de Sn0 hetta. 

El proyecto traza un gran cí rcul o inclinado que 

mira hac ia el mar Mediterráneo, para así introducir la 

luz en la sa la a través de los lucernarios, mientras su 

espa lda es un muro de granito, decorado con s ignos 
de muchas escrituras de l mundo, que se leva nta para 

protegerse del sol y de la arena de l desierto. La gran 

sa la está esca lonada en catorce terrazas, bajo las cua
les se encuentran los depósi tos y es sostenida por un 
bosque de grandes columnas. De esta forma e l gran 

espac io un itario se convierte en un conj unto de 
reductos singulares y traza ana logías formales que 

van desde los templos egipcios a las mezquitas ára

bes o a detenninadas arqu itecturas modernas, como 
la Bibl ioteca Estatal de Berl ín de Scharoun . 
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Un hito urbano es también la nueva Biblioteca 

Centra l de Seattle, de Rem Koolhaas, un gran vo lu

men irregul ar de caras cOliadas y ari stas prominentes 

envue lto con una piel de estructura de rombos que se 

pliega para contener en su interior cinco grandes pla

taformas desplazadas. Los 35 .000 metros cuadrados 

de superficie están interconectados mediante dos 

gra ndes rampas de hormigón en las que se dispone la 

biblioteca de libre consul ta. El recorrido de la biblio
teca se convierte en un paseo panorámico urbano a 

través de unas fachadas transparentes continuas que 

contrastan con la aliifi ciosa geometría de descomu

nal escultura urbana. 

La biblioteca desmaterializada 

La biblioteca es en nuestro mundo actua l más un 

nodo o punto de conex ión en e l seno de una red que 

un ed ificio destinado a conservar una co lección. Su 

objetivo es apOliar y recoger información más que 

conservar documentos. La biblioteca se aleja así ele la 

materialidad de los libros y los manuscritos y se acer

ca al flujo energético de las comunicaciones. En con

sonancia con esta tendencia, el edifi cio de la bib lio

teca deja de ser un gran contenedor, y de tener una 
imagen representati va, para conveliirse en algo cas i 

desmaterializado, una arquitectura que no in terrumpe 

e l pai saje y se funde con é l. 

En las bibliotecas rea li zadas por Norman Foster 

advertimos un intento por hacer transparente e l espa

cio de l saber, creando una máxima acces ibilidad y 
una fusión con el pai saje urbano circundante. Así, en 

la Mediateca de Nimes, rea lizada entre 1987 y 1993, 

la biblioteca se convielie en un gran contenedor de 

vidrio y metal que imita el vo lumen y el sereno cla

sicismo de la cercana Maison CalTée. 

En la Biblioteca de la Uni versidad de Cranfi eld, 

Nonnan Foster reali zó entre 1989 y 1992 una especie 
de gran hangar acris ta lado con una piel exterior de 

vidrio, en e l que la excesiva inso lación viene atenua

da por lamas de aluminio en las fachadas laterales. 

En e l edificio de la Facultad de Derecho de Cam

bridge ( 1990- 1995) , el arquitecto británico opone a la 

Biblioteca de la Fac ultad de Histori a, de Stirling, un 

nuevo organismo arq uitectónico limitado por una 

envo lvente curva de vidrio, que entra en diálogo con 
él. 

Otras experiencias han buscado tamb ién e l conte

nedor de paredes vítreas. En la ciudad noruega de 
Temsberg los arqui tectos Ivar Lunde y Morten L0v

seth construyeron la nueva bib li oteca como un gran 

espacio transparente bajo una estructura de vigas cur
vas sostenidas por pi lares ramificados. 

En a lgún caso la bib lioteca puede camuflarse tras 

imágenes que la ocultan, como es el caso de la 
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Biblioteca Eberswalde, construida por Herzog y de 

Meuron en 1994 en una pequeña loca lidad a lemana, 

y cuyas fachadas moduladas reciben unas repetitivas 

imágenes sobre e l vidrio y el hormi gón. Es como una 

metáfora de nuestra época, en que la abundancia de 

infonnación oculta a menudo el conoc imiento. 

En la Biblioteca de la Universidad de Delft, reali

zada por el grupo Mecanoo según un proyecto que 
data de 1993-1 995, la biblioteca casi desaparece bajo 

una cubierta verde que continúa el plano del terreno 

c irc undante, prologando el campus uni versitario 

sobre la cubi erta practicable del edi fi cio. El espacio 

interior es una gran extensión fl ex ib le sin patii ciones, 

cuya horizontalidad contrasta con la verticalidad del 

lucernario cóni co, por cuyas paredes resbala la luz y 
que contiene en su interior cuatro niveles de salas de 

lectura. 

La Biblioteca General de la Un iversidad de Ali

cante fue construida por Pedro Palmero y Samuel 

Torres entre 1995 y 1996, como dos grandes bande

jas ab ielias a norte mediante un muro cOliina, que 

conti enen simultáneamente las sa las de lectura y el 

depós ito de libros y que crean un gran escaparate 

abielio al campus de la universidad. 
El nuevo edifi cio construido para albergar la 

Biblioteca del Land de Sajonia y la de la Universidad 

Técnica de Dresde muestra al exterior só lo dos blo

ques pétreos de travertino, ocupados por oficinas y 

áreas de trabajo interno, que se alzan sobre una pra

dera rodeados por una corona de tilos. Los siete 

millones de documentos de la biblioteca se encuen

tran en depós itos bajo rasante, invisib les desde el 
exterior, en e l centro de los cuales se encuentra la 

sala de lectura, de tres plantas de a ltura e iluminada 

desde lo a lto por un gran lucernario . 

En la Mediateca de Sendai, el arq uitecto Toyo Ito 

creó un edific io destinado a a lbergar además de la 

biblioteca, una ga lería de arte, una sala de proyeccio

nes y un centro de información. Rodeado de una piel 

transparente, la arquitectura se compone de siete 
losas atravesadas por trece cilindros que atraviesan el 

edificio en su totalidad para facilitar la comunicación 

vertical y e l paso de las instal aciones. E l resultado es 

un edifi cio ab ierto, en e l que han desaparec ido los 

muros de fa chada y en e l que los pilares se han COI1-

veliido en una malla de delgados tubos de acero que 
rodean el lugar por donde se desp lazan en veli ica l las 
personas, la energía y la información. 

El p royecto ga nador del concurso celebrado en 
2003 para la nueva Bib li oteca de México, de Alberto 

Kalach, propone un gran bloque linea l escondido 

entre dos bosques e levados, de fo rma que la vegeta
c ión ocu lta y a la vez filtra la luz que ll ega a las salas 

de lectura latera les, mientras la médula de l edifi cio 
está ocupada por un enorme vacío con illllninación 
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ceni ta l de cuya estructura de cubierta cuelgan los 

depósitos de li bros. Frente a las propuestas de los 

otros fina li stas, Eric Owen Moas y David Chipper

fi eld, que proponían conjuntos de piezas articuladas, 

con una postura más cercana a la biblioteca de la 

modell1idad y a los experimentos deconstructiv istas, 

Kalach di señó una reinterpretación de l proyecto de 

Boullée y de las bibliotecas vestíbulo americanas, 
aunque lo rodeó y protegió por un manto verde de 

vegetac ión. 

Conclusión 

El espac io destinado a conservar y consultar los 

libros ha sufrido tan rápidas mutaciones en las últi

mas décadas del siglo XX que ya es poco reconoc i
ble . Un lector de hace treinta aiios dificilmente enten

dería una biblioteca actual, dotada de contro l electró

ni co, sin catálogos de fic has, con todas las coleccio
nes a la vista, con ordenadores e Internet. Tampoco 

entendería la cantidad y variedad de público que la 

llena ni las acti vidades que en ell a se desarrollan. La 

biblioteca no ha muerto, como hacia prever el desa

rrollo de las tecnologías di gita les, pero s í ha muerto 

UD tipo de biblioteca, la bibl ioteca como depósito de 

libros. Hoy la biblioteca es un lugar de interconex ión 
con todo tipo de docum entos, informaciones y perso

nas. Es una ventana abierta al mundo. 

Este nuevo concepto de biblioteca nos sitúa en una 

extraña coyuntura hi stórica. Mientras la transmisión 

de datos por sistemas e lectrón icos pone en cuestión 
el libro y la bi blioteca y transforma su func ión tradi 

ciona l, al mi smo tiempo impulsa su producc ión y uti

li zac ión. De hecho nunca en la hi stori a se ha publi

cado tanto ni se han construi do tantas bibli otecas. 

Está claro que nos encontramos en un momento de 

profunda cri sis de la insti tución bibliotecaria, pero 

también de insó lito auge de su función cultura l y de 

su pape l soc ial. 
Las bibliotecas han dejado de ser co lecc iones para 

transformarse en conex iones. Hoy la bibli oteca no 

sólo permite acceder a los fondos que guarda, sino 

que pone en contacto con todo un mundo externo de 

documentación e informac ión. Ya hemos di cho que 

la biblioteca es actualmente, además de un luga r de 

info rmac ión y de investigación, un espac io de forma

ción, de encuentro, de integración , de dive rsión, de 
conexión y de in tercambio. Hacer una arqui tectu ra 
que sea capaz de acoger todas esas funciones y que 
pueda transformarse a l ritmo que cambian las 

demandas socia les y los instrumentos tecnológicos es 

el reto que tiene hoy la arqui tectura bibli otecaria. 
Este desafio supone crear unos espac ios adecua

dos para unas necesidades y func iones que han cam

biado mucho en las últimas décadas, pero que van a 

cambiar mucho más en las próximas. Cuando pro

yectamos un edifi cio que debe durar a l menos ci n

cuenta aiios hemos de ser conscientes de que va a 

vivir al menos dos o tres revoluciones tecnológicas 

rad icales que cambiarán la fo rma de utili zac ión del 

mi smo. Por e ll o la necesidad de fl exibilidad, compa

cidad, extensibilidad, va ri edad y economía que 

Faul kner- Brown enunciaba en los 3Il0S ochenta sigue 

estando cada vez más vigente. 

Pero la biblioteca comienza a romper los límites 
de la arqui tectura. Su nuevo carácter de red de cone

xiones extendi éndose por todo el planeta hace que 

aba ndone las ligaduras que la mantenían atada al 

espacio. El suello de Jorge Lu is Borges de una bibl io

teca que se identificara con el uni verso, compuesta 

por infinitas galerías hexagonal es, que contendría 

todos los libros pos ibles, existe ya hoy, pero no como 

la soñó Borges, sino como una red de conex iones que 
ll ena todo e l planeta. Así se' parece más a otra metá

fora del escri tor argentino: e l libro de arena, ese volu

men de infinitas páginas que contiene todos los libros 

escritos o que a lguna vez se escribirán. Hoy ese libro 

de arena está en la pantalla del ordenador y detrás 

está una bibli oteca de Babel esperando para ser con

sultada. 
Las bibliotecas seguirán jugando un papel cada 

vez más importante en nuestra soc iedad. Esta civili

zación ya no puede vivir sin escritura, no puede 

sobreviv ir sin bibl iotecas. Pero su multipli cac ión y el 

desa rro llo de las telecom uni cac iones pueden llevar a 

una nueva rea li dad: la bibli oteca globa l, extendida 
como una red de araña sobre todo el uni verso, a la 

que podremos acceder desde cualqui er punto para 

consultar o intercambiar cua lqui er inform ació n. 

Cuando ell o suceda la biblioteca no necesitará ya 

materi a ni espac io. Se habrá liberado de la arquitec

tura porque la biblioteca globa l estará en las múl ti

ples interconex iones entre memo ri a humana y 

memoria electróni ca, en un a red que se extenderá por 

todo e l mundo. La bi bli oteca g lobal co incidi rá con el 

un iverso. ~ 

Alfonso Muñoz Cosme 
muozcosme@arquired.es 
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El espacio bibliotecario 
como lugar de 
encuentro 

Cuando se proyecta una nueva biblioteca , La estructura está basada en la siguiente 

se hace indi spensable definir todos los ele- secuencia: 

mentas necesarios para que se cumpla el 

objetivo previsto, y las deci siones que se 

toman durante este proceso condic ionan 
completamente el proyecto bibliotecario del 

futuro. 

La presente comunicación aporta herra

mientas que pueden ayudar al profesional 

bib li otecario que participa en el proyecto a 

faci litar el diálogo con el arquitecto e inter
ven ir más activamente en la toma de deci

SIones. 

Introducción 

Si queremos que el ciudadano considere 

también la biblioteca pública como un 

" lugar de encuentro", hemos de conseguir 

que el equipamiento, es decir el "conti nen

te" y el "contenido", le tr·ansmita esta nueva 

sensación durante todo el recorrido: desde el 
acto de ir a la bibl ioteca y circular por su 

interi or, hasta el uso de los servicios que 
ofrece . 

¿En donde hay que incidir para cumplir 

este objetivo? Hay muchos campos de 

actuación y todos ell os están sumamente 

relacionados. Por lo tanto, cualquiera que 
participe en la creac ión y en el funciona
miento de una biblioteca pública encontrará 

alguna parcela de in te rvención. 

Desde nuestra experiencia en el asesora
miento y desarroll o de este tipo de proyec

tos, citaré a lgunas recomendaciones referi
das a l edificio, si n pro fundizar en aspectos 

más técnicos que ya están recogidos en una 
publicación anterior (Romero, 200 1). 
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Emplazam iento. 

Exterior del edificio. 
Vestíbul o - Acceso. 

Área de revi stas y prensa diaria. 

Área de música y cine. 

Zona de informac ión y fondo general. 

Zona Infantil. 

Emplazamiento 

El emplazamiento de la biblioteca públi

ca deviene imprescindible por su fuerte 

carga simbólica en la concepción globa l de 

la ciudad, y debe actuar como contrapunto 

ante la proliferación de tantos macroespa

cios especializados, en muchos casos sin 

contenido real (centros comercia les, par

ques temáticos y de ocio, etcétera), que sec
torizan las grandes ciudades en áreas dese

quilibradas. 

Au nque la elección está sometida a con

dicionantes complejos que exceden la capa

cidad de intervención del equ ipo planifica

dor y redactor del proyecto, es ineludib le 

que una buena ubicación potenciará las 

expectativas de este equipamiento o, en 

caso contrario, limitará su capacidad de ser
V ICI O. 

¿En qué puntos hay que posicionarse 
para conseguir nuestro objeti vo? 

Apostar por la proximidad. 

Los estándares deberían contemplar el 
tiempo máximo empleado en llegar a pie 

a una biblioteca pública. 

En esta línea, los britán icos lo sitúan en 
20 minutos, que traducido en di stanc ia se 



convieI1e en un radio de influenc ia direc

ta situado entre los 700 y los 1.200 

metros. 

Este valor debería corregirse en cada 

situación concreta, ya que la ex istenc ia 

de barreras fis icas en e l trayecto ob liga a 

di sminuir el radi o. In versamente, la pro
ximidad de paradas de transporte público 

y de aparcamientos amplía notab lemente 

e l radio de influenc ia rea l de la bibliote

ca. 
Garanti zar que la bibl ioteca esté a l ni vel 

de la ca ll e, con acceso relacionado con 

los ejes de c irculac ión de los usuarios y 

con aparcamiento para bi cic letas, c ic lo

motores y vehículos. 
Rechazar los solares que impidan acoger 

cómodamente e l programa, que obl iguen 

a un edifi cio de muchas plantas o que 

tengan una forma o topografia que difi 

culten la realización de un edificio fl ex i

ble y acces ible. 
Analiza r las ventajas y los in convenien

tes que reporta rehabilitar un edifi cio his

tóri co para uso biblioteca ri o. 

S i queremos potencia r la biblioteca 

púb li ca como " lugar de encuentro", un 

edi fi cio patrimonial puede ser un argu

mento de primer orden por el va lor sim

bóli co otorgado por la comunidad y por 

la posibilidad de recuperar la identidad 
del munic ipio. 

Pero la rehabil itación está rodeada de 

importantes obstácu los técni cos, funcio

nal es, económicos y a veces estéticos, 

que varían según la naturaleza del edi fi

c ia. 

Se impone un diagnósti co favo rable 

sobre e l estado del edi fic io, así como la 
capacidad de reconstrucción y el interés 

urbano, arquitectónico y social de la reu

tili zación. Un edificio con di stribuc ión 

fra gmentada, exces ivos cambios de 

ni vel, escasez de aberturas, imposibilidad 

de ampliac ión y suj eto a una rígida nor

mativa de conservación arqui tectónica, 

dificulta la incorporac ión de los e lemen
tos necesari os para reconvertirlo en una 

biblioteca abierta a la pob lación. 

Exterior del edificio 

¿Qué se puede aportar para que e l usua
rio traduzca espontáneamente la impres ión 

visua l que provoca enco ntra rse co n la 
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,y 

Vista de la Biblioteca Merce Rodoreda de Barcelona. Foto cedida 
por la Diputación de Barcelona 

bibl ioteca en sensac ión de estar de lante de 
un " lugar de encuentro"? 

- Evitar cua lquier parecido a un " templo 

de la cultura" y a los di spositi vos simbó

licos que so n obstác ulos de la frecuenta

ción, como las entradas majestuosas, las 
esca leras nobles o la jerarquia espac ial. 
Proyectar un edificio que sea atractivo y 

fác ilmente identi fi cable. 

Un edi lic io moderno, digno y empático 
despertará orgull o en e l ci udadano, que 

lo hará inmedi atamente suyo. Un edili c io 

proyectado con la úni ca finalidad de 
crear Hmoda", una escul tura que 11 0 

ex prese lo que hay en su interior, provo

cará rechazo a la mayor parte de la pob la

c ión. 

Utili zar la sella li zación ex terior como 

e lemento de apoyo a la identi licación de 

la bibl ioteca. 

No deja de ser curi osa la gran cantidad de 
bibliotecas púb licas que no se anuncian 

ni en la c iudad ni en el propio ed ifi cio. 

Como equi pamiento púb lico de primer 

orden, e l lenguaje visua l y e l mensaje 

pueden contribuir a la creación de la 

identi dad visual o " imagen de marca" de 

la biblioteca. 

Organ izar los huecos de fachada de 

forma que, desde e l exterior, se vea n las 

acti vidades más públicas que se reali zan 
en e l in te ri or (ex posiciones, áreas de 
revistas y de música, etcétera). 

Si, además, se diselia una iluminación 

interi or que inc ida sobre los huecos de 

modo que la biblioteca actúe como lin 

terna durante la noche, la identi li cac ión 
de l equipamiento con la c iudad se inc re-
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mentará considerablemente. 

Incorpora r dispositivos que fac il iten e l 

encuentro: accesos peatona les, bancos y 

otros elementos de mob iliari o urbano que 

confi guren ámbitos de descanso y de 

relac ión, espacios exteri ores para acti vi

dades paralelas, etcétera. 

Potenciar la accesibil idad fis ica más allá 

de la normativa sobre barreras arqu itec

tónicas. 

El cumplimiento de la legislación hace 

olvidar que un importante porcentaje de 

población padece incapacidades que no 

están contempladas, como los c iegos, los 
sordos, la tercera edad, los usuarios con 

cochecitos de niiios o carri tos de la com

pra, las muj eres emba razadas o las perso

nas accidentadas. De hecho, está previsto 

que cada español vivirá más de 14 aJlos 

de su vida con algún tipo de incapacidad 

crón ica o degenerativa. 

La biblioteca pública ha de es forzarse 

tanto en adecua r los espacios como en 

di sponer de sistemas específicos de con

sulta de la informac ión. 

Apostar po r los ed ificios y equ ipamien

tos sostenibles. 

La impulsión por parte del promotor 

púb li co de nuevas prácticas constructivas 

más sostenibles genera sati sfacc ión en el 

ciudadano, que debe aperc ibi rl as, a poder 
ser, en todo momento: fac hadas que 

incorporen elementos re lacionados con la 

arqu itectura sostenible, conductores de 

ilumi nación natural para los espacios 

in teriores, fuentes renovab les de energía, 

visua li zadores en tiempo rea l del ahorro 

de consum o energéti co para que los 
usua ri os sepan apreciar la repercusión de 

su actuación, etcétera. 

Vestíbulo - Acceso 

El vestíbu lo se caracteriza por la presen

c ia de acti vi dades no formal izadas, y gran 

parte de l público lo uti liza específi camente 
para pedir información, ver novedades o 

bien COmO zona de relac ión. Por tanto, es el 
espac io más apropiado para reconvert irl o en 

el princ ipal " lugar de encuentro" de la 
biblioteca. 

Si reflexionamos sobre qué lugares tie
nen esta connotación, inmediatamente pen

samos en plazas, parques, bares, algunos 
tipos de tiendas, vestíbul os de c ines, de 
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museos, de estaciones de tren, etcétera. 

En este contexto, ¿qué le gustaría encon

trar al usuario en e l primer contacto fis ico 

con la bib li oteca? Además de las fu nciones 

propias de recepción, orientación e informa

ción, debería haber e lementos relacionados 

con la relación, la deambulac ión, el descan
so y el entreten imiento. 

Por lo tanto, se pod ría incorporar un bar, 

un espacio con la prensa diaria, zonas donde 

senta rse, una tienda, puntos ele información 
de las actividades de la ciudad, pantallas 

para navegar por Internet, paneles donde 

poner y buscar anuncios, a lguna exposición, 
un rincón acogedor donde esperar a algui en, 

hablar tranq uil amente o descansar, cabinas 

de teléfonos, máquinas de beb idas, espacio 

para guardar los carritos, bo lsos, abrigos, 

etcétera. 

Algunas de estas áreas ya existen en 

muchas bibli otecas públi cas, pero en otras 

no. Es más, ni siqu iera están en la mente de 
buena parte del mundo bib liotecario. 

Si queremos dar un giro y despertar nue

vos intereses, hay que defi nir qué se qu iere 

ofrecer y elaborar estrategias que lo hagan 

rea lidad. A parti r de ahí, habría que aposta r 

por las sigui entes propuestas: 

Disponer de un único vestíbulo. 
Esta solución limita el número de siste

mas de detección antirrobo que, como 

e lementos d isuaso rios, provocan una 

incómoda sensación de control y vigi lan

cia. De esta manera, se facilita la libre 

circu lación por el interi or de toda la 

bib lioteca, as í como la distribución de las 
circulac iones hacia las di ferentes zonas. 

Relacionarl o directamente con los espa

cios de promoción y animación . 

La dimensión y la fo rma de los mi smos 
estarán más vincul adas a los objetivos 

fijados que a la dimensión de la bibliote

ca. 

Se debe contemp lar la a lternancia de las 

diversas funciones a lo largo del dia, con 
una versatilidad de l espac io y de l mobi
liario que permita la adecuacíón concreta 

a cada hipótes is de uso. 
La posibil idad de subdiv idirse en ámbi

tos insonorizados permite simu ltanear 
más actividades (conferencias, expos i

ciones, cursos de fo rmac ión, salas para 
espectácu los y, también, las tan anhela
das sa las de estudi o, que son uno de los 

servicios añadidos más va lorados por 



gra n parte de la pob lación). 

Deben ofrecer un horario propio de fu n

cionamiento, lo más fl ex ible posib le. Por 

tanto, han de poderse sectori za r j unto con 

el vestíbulo-acceso y los servicios san ita
ri os, así como adaptar las instalac iones 

de iluminación y de climati zación a la 

autonomía de usos. 

Incorporar un servicio de bar-cafetería. 

Hay que definir si se servirán beb idas o 

también tapas, bocadillos y comidas. 

También hay que decid ir si habrá acceso 

único desde la biblioteca, desde la ca lle o 

bi en desde ambos sitios. El primer y el 

últ imo caso son los más aconsejables ya 

que permi ten entrar al bar con documen

tos de la biblioteca , au nque en el último 

caso hay que resolver adec uadamente los 

prob lemas relacionados con e l control 

antirrobo y la seguridad. El segundo caso 

es el menos recomendable ya que el bar

ca fetería queda des li gado de la bib li oteca 

porque desaparece la libre c irculac ión. 
Desde la ópti ca de abrir la bib li oteca a la 

ciudad, creo que las ventajas que repo rta 

ofrecer este servicio superan los incon ve

nientes re lacionados con el hecho de 

compag ina r la co nsulta de mate ri a l 

bibl iotecario con e l acto de, por ejemplo, 

comer un bocadil lo. 

Empezamos a tener algunas experi encias 

que nos están ayudando a reso lver los 

problemas arquitectónicos y de gestión 

que ocasiona la convivencia con el resto 

de activ idades. 

- Ofrecer Internet público. 

Parece ser que este servicio tiene un uso 
mayoritariamente lúdico. Desde es ta 

ópti ca, el Vestíbul o-Acceso es un buen 

luga r para concentrar esta ofe rta, dejando 

para la Zona de información la consulta 

más vi nculada a temas bibliográficos. 

Hay que dec idir dónde se s itúa. S i está 

ce rca de l mostrado r de atención es más 

fácil pedir ayuda , pero en camb io hay 

qui en considera que se está controlando e l 

tipo de in formac ión consultada. Por tanto, 

creo que debe ubi ca rse en un ámbito que 
proporcione la pri vacidad que todos bus

camos cuando navegamos por Internet. 

Elimi nar los indicadores "Se ruega s il en
cio", 
En un " lugar de encuentro" no se puede 

prohibir o reprimir que la gente hab le. 
Ya que la reverberac ión prod ucida por 
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las conversac iones provoca malestar y la 

mayoría de acti vidades paralelas generan 

ru ido, debemos ser mucho más exigentes 

en lo referente a la buena util ización de 

sistemas de corrección acústi ca, princi 
palmente en techos y pavimentos. 

Di sponer de la superfi cie necesaria. 

Es dificil rea liza r una cuantificación, ni 

que sea porcentual , de estos espacios, y 

la resp uesta pasa por la di sposición inte

lectual de la persona o institución que 

dimensiona n una actividad para la cua l 

no ex isten normativas ni estándares rígi 
dos, de sa ber que se proyecta un edifi c io 

que está por enci ma de los aspectos 

es tri c tamente fun c io nal es, co n un os 

espacios comunes generosos que tengan 

un carácter de estanc ia más que de tráns i

to. 

Finalmente, e l vestíbu lo debe fo rmar una 

unidad ambiental definida, no tan só lo un 

espac io de circulación, tener un aspecto 
confortable y a la vez ofrecer una imagen 

d inámica que permi ta transfo rm ar e l 

espacio con facilidad , para que se pueda 

renovar constantemente el interés de los 

usuanos. 
Los recorridos que se generen a partir de l 

mismo han de organizarse como una 

suces ión coherente de etapas, ya que e l 

públi co esta bl ece de un modo natura l una 
jerarquía de los espac ios en fu nción de la 

distanc ia respecto al acceso. 

Área de revistas y prensa 
diaria 

El tipo de co lecc ión hace que sea un 

espacio especialmente atractivo para todos 

los públicos, por lo que se aconseja si tuarla 
junto al vestíbu lo. 

Debe ofrece r una imagen muy acogedo

ra, con materia les de acabado, co lores e ilu

minac ión que conformen un ambiente más 

doméstico que académico. 

Los elementos de mobiliario han de con

figurar ámbitos y subespacios de esca la ade
cuada para consulLas in formales. 

Las butacas han de ser confortab les, fac i

litar e l acto de sentarse y leva ntarse, sobre 

todo para las pe rso nas mayo res, proporc io
nar intimidad y ser lo sufi cientemente li ge

ras como para poderlas cambiar de s iti o. 

¿Qué se puede apOltar para ampli ar las 
pos ibilidades de utilización de esta área? 
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La conex ión con un espacio exterior pro

pio de la biblioteca puede ll egar a ser uno de 

los atractivos de l equipamiento. Además, en 

func ión de su s ituación, di cho espaci o 

puede articu lar todo el conjunto, permitien

do tanto leer una revi sta como tomar un 

refresco, charlar o real izar otras acti vidades 

ligadas al servicio bibliotecario. 

Para un óptimo fun cionamie nto, es 

impresc indib le e l acceso directo sin neces i

dad de pasar por e l control antirrobo, ya que 

en e l caso contrario el usuario ti ene que 

pedir el documento en préstamo. Asimismo, 

el tratamiento perimetral ha de impedir que 

se puedan extraer documentos hac ia el ex te

rior de la bib lioteca. 

La rea li dad nos muestra que los espacios 

exte riores que no tienen resue lto estos con

dicionantes se convierten en ilógicos: so n 

espac ios que e l usuario ve pero a los que no 

puede sa lir, y su utili zac ión puntual está 

muy condic ionada a la política de gestión de 

la prop ia biblioteca. 

En este contexto, la biblioteca óptima es 

aquella que se organiza alrededor de un 

patio exterior al que abocan todas las áreas, 

hac iendo a la vez de puente de uni ón entre 

las mi smas. 

Área de música y cine 

Si se dispone de superfi cie y se dota de 

una amplia ofel1a y de un ági l sistema de 

consulta, puede llegar a ser una atracti va 

combinación entre ti enda gratuita y lugar de 

ocio, y, por tanto, una de las primeras puer

tas de acceso a la biblioteca. 

Prec isa mente por la posibi lidades que 

ofrece de atraer a nu evos públicos, la 

ambientación y el mobi liario han de ser lo 

más fl exib les y va ri ados posibl e, con dife

rentes ámbitos donde se pueda ver una pel i

cula, di s frutar de unas vistas agradab les, 

cerrar los ojos mientras se escucha música 

o, simplemente, no sentirse vigilado . Todo 

ello e ludi end o cua lquier parecido a un 

" ghetto" juvenil , ya que induciría a que 

otros usuari os no uti lizasen este servi cio por 

no encontrar su propio espacio. 

La organ ización de los exposito res ha de 

fac ilitar la zonificación temática y la con

sulta de l material. 

También hay que potenciar el autoserv i

cio para ofrecer más sensac ión de libertad, 

tanto para la consulta in situ como para el 
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préstamo, con equipos de audición y visio

nado repartidos por todo el espacio 

El atractivo de la oferta se puede incre

mentar incorporado espacios para la ut iliza

ción de instrumentos o bien pa ra audic iones 

co lectivas. 

Zona de información y 
fondo general 

La mayoría de usuari os que entran en 

esta zona lo hacen para busca r un documen

to o una información concreta. Aún así, 

hemos de ser capaces de incrementa r las 

ex pectat ivas y el interés. 

Hay que potenc iar el concepto de paseo, 

con recorri dos claros que inviten a consultar 

el fondo y ámbitos de consulta informa l que 

actúen de contrapunto a la fatiga visual pro

ducida por la proliferación de esta nterías. 

Los usuarios han de poder trabajar en 

grupo a lrededor de una mesa, estudiar con 

una c ierta intimidad, trabajar con ordenador 

y e fectuar consultas rápidas de pie o bien 

apoyados en un taburete . Todo ell o en ámbi

tos ca lmados y proteg idos de las zonas de 

circu lación , evitando también la imagen 

esco lar que produce la sistematización regu

lar de un mismo mode lo de mesa. 

y además, ¿cómo atraer al público joven 

que, según las estadísticas, deja de frecuen

tar la biblioteca a partir de los 13 atlaS para, 

qu izá después, redescubrirla como adultos? 

Quizá lo más importante es saber el tipo 

de oferta y los usos que hay que potenciar. 

Pero si nos referimos al "continente", puede 
ser interesante reservar un espacio que, 

mediante una ambientación muy libre y fle

xi ble, in vite a explorar con espontaneidad 

nuevas formas de utili za r la biblioteca, 

como hojear un cóm ic con un compañero, 

escribi r una carta tirado en e l suelo o efec

tuar una actividad de d ibujo en grupo. Todo 

ello con unos elementos de mobiliario móvil 

y adaptable que haga n que sea fáci l modifi

car el espacio a lo largo de l dia. 

Zona infantil 

¿Qué franja de edad visitará este espa

c io? ¿Qué nuevas necesidades ti enen? 

¿Cuál es el "continente" y el "conten ido" 

adecuados para que tenga un carácter lúdi

co y de di vulgación? ¿ Hemos de permitir 

que se juegue a la PlaySICllion? Cuando se 



cruza un nii'ío de 7 ai'íos con un o de 13, 

¿qué interacció¡¡".se produce? , ¿qui én de 

los dos no acaba de encajar en el espacio 

fi sico de contacto? 

He aquí uno de nuestros princ ipales 
retos. Si queremos que hoy utili cen la 

biblioteca como nUlOS y mañana como ad ul
tos, los espacios han de acoger desde los 

más pequeños hasta los preadolescentes y 

adol escentes (¿en qué edad los situamos?), 
con una secuencia que haga natural la tran

sición con e l resto de la biblioteca. 
Para no quedar excluida de l resto de las 

zonas, debe tener acceso directo desde el 

vestí bulo, compartir los espacios comunes y 
estar conectada con las demás áreas. Tam

bién se recomienda di sponer de espacios 

para trabajos en grupo, actividades altí sti

cas, escenj fícac iones, etcétera, que ayuda
rán al públ ico infan til a relacionar la bibli o

teca con un lugar de ocio. 
Proporciones, forma, geometría y altura, 

amplitud, iluminación, materiales y otros 

elementos que pertenecen a l lenguaje arqui

tectónico serán las herramientas para pro

yectar espacios y subespacios adecuados a 

un públi co tan di verso. 

Incluso e l pavimento puede desempeña r 

un impoltante papel. Por estar dentro de 
nuestro campo visual y participar activa
mente de las intenciones del proyecto arq ui

tectónico, el uso del color, la textura, e l des

piece y la acción de la luz pueden servir 

pa ra marcar una direcc ión, indicar un punto 

de atención y también potenciar un uso 

determinado. 

Asimismo, han de instalarse tarimas, 

coj ines, vo lúmenes de geometría di versa y 
otros e lementos de ambientación que confi

guren ámbitos informales, con linos acaba
dos lo sufi cientemente cá lidos y a la vez 

res istentes como para, por ejemplo, poder 

estirarse en suelo sin estar obligado a qu i

tarse los zapatos. 

¿ y cómo hay que trata r e l espac io desti

nado a los pequeños lectores? No olvidemos 
que también debe acoger a los adu ltos que 

los acompañan. 
Dado que estos adul tos generalmente no 

di sponen de un ám bi to propio y acaban 
generando a l personal bibliotecario más 

rechazo que los niños, hay que prever un 

espac io y una oferta que les perm ita tanto 

controlar a los niiios como consultar docu
mentos. 
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Vista de la Biblioteca Merce Rodoreda de Barcelona. Foto cedida 
por la Diputación de Barcelona 

Los pequei'íos lectores han de estar aisla

dos acústicamente del resto del área infantil, 

con una clara re lación visual con e l mostra

dor de atención desde donde poder controlar 

mínimamente la totalidad del público que lo 
visita. Todo ell o sin ren unciar a la unidad de 

todo el conj unto. 

La palabra " libertad" es la que le surge 

espontáneamente a un usuario cuando cuali

fica su biblioteca idea l. Libertad de movi

mi ento y de acción, de circular, leer, des

cansar, conversar y tamb ién concentrarse 
cuando qui era, como qu iera y todo el tiem

po que qUIera. 

Quiere hacer descubrimientos fOltuitos, 
sorprenderse y también sentirse cómodo y 

protegido de las agresiones y de las indi s
creCIOnes. 

Seguridad, fl ex ibilidad, fluide z, inti mi

dad, sil encio, proximidad de las coleccio

nes . Al espacio bib liotecario se le pide la 

cuadratura del CÍrcu lo. Pero el criterio de los 

profesionales que intervienen en la realiza
ción del equipamiento ayudará a di scernir la 

impoltancia de unos conceptos por encima 

de otros en cada s ituación y cada casuística 

detenninadas. 

Finalmente, no hay que o lvidar que, 
cuando la arqui tectura ha util izado sus estra

tegias para propiciar el intercambio infor

mal y casual, cuando e[ equipamiento está 
en fu nc ionami ento, cuando [os planificado

res, arquitectos y todo el equipo mu[tid isci
plinar desapa rece del plano principal, es la 

labor del personal bibliotecario [a que, en 

última instancia, conseguirá que la bibliote

ca se materialice como un verdadero " lugar 

de encuentro" para el ciudadano. El 
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Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACIÓN y BIBLIOTECA 

Redacción 
el Príncipe de Vergara, 136, oficina 2a

, portal 3 
28002 Madrid 
,-:;r redaccion@educacionybiblioteca.com 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA es una publicación abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu
dadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con cen
tros escolares y otras instituciones educativas para e l fo mento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre bibliote
cas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las actividades de los 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escola
res. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lectura 
pública y de otros campos profesiona les relacionados . 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas yesco
lares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios , 
actividades de dinamización , guías de lectura ... ); jornadas, con
gresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública , la labor biblio
tecaria y sus protagonistas. 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste

riormente de la aceptación para su publicación. 
EDUCACiÓN y BIBLIOTECA no se compromete a devolver los textos reci

bidos, pero sí e l resto del material gráfiCO (fotografías, diapositi
vas . .. ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCIÓN DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
- Los textos deben ser enviados , 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma letra en negrita para 
los epígrafes y títulos a 
destacar). 

- No existe una extensión 
determinada de antemano , pero 
recomendamos que el número 

de páginas no sea excesivamente 
alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

- Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografías , tablas, etc. y este 
material será incluido en la 
versión final siempre y cuando 
los medios técnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

- Las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-50-104-94. 

- Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, título y lugar 
de trabajo del autor o autores. 

• Indicación del domicilio , 
teléfono, correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el artículo. 

- El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicación 
en otros medios (circunstancia 
que no influye en la valoración 
de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA ) debe 
advertirse correspondientemente 

en el envio. 

- Los trabajos se pueden enviar en 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
del correo electrónico. 



Aula 2005 
El Sa lón In ternacional de l 
Estudi ante y la Oferta Edu
cativa, Au la 2005, tendrá 
lugar en Madrid entre los 
días 9 al 13 de marzo de 
2005. También en el mi smo 
fo ro se ce lebrará el IV Con
greso Expo Elearning e 
Interd idac. 

Parque Ferial Juan Carlos I 
Apartado de Correos 67.067 
28042 Madrid 
ii'917 225 090 
1'J,917 225 793 
r:tJprensa @ifema.es 

gas Jornadas Españo
las de Documentación. 
FESABID 2005: 
Infogestión 
Estas veteranas Jornadas 
tendrán lugar en Madrid los 
días 14 y 15 de abril de 
2005. 

Secretaría Técnica de Jorna
das FESABID 2005 
CI Santa Engracia, 17,3 
28010 Madrid 
ii'914479676 
1'J,915912013 
r:tJfesabid2005@fesabid.org 
Q http ://www . fesabid .org/mad 
rid2005 

5° Certamen 
Internacional de 
Álbum Infantil 
Ilustrado "Ciudad de 
Alicante 2005" 
El Ayuntami ento de Alicante 
organiza la quinta edición de 
este ce rtam en que apoya la 
creación en e l mundo de la 
literatura infantil. Los orig i
nales deben enviarse antes del 
28 de febrerode2005. 

Centro Municipal de las 
Artes 
Plaza de Quijano, 2 
03002 Alicante 
Q http://www.alicante
ayto.es/cultura 

11 Congreso 
Internacional 
"Traducción, 
Literatura Infantil y 
Juvenil y Didáctica" 
La segunda edi c ión de este 
evento orga ni zado por la 

Asoc iac ió n Anderse n se 
ce lebrará en Las Palmas de 
Gra n Canaria entre los día s 
16y 18 demarzo de2005 . 

Asociación Andersen 
Manuel González Martín 
Estadio Insular, local 138 
35006 Las Palmas de Gran 
Canaria 
ii'928369521 
J;\928 369 521 
6!Jsocios@asociacionander
sen.org 
Q http://www.asociacionan
dersen.org 

7° Congreso ISKO
España 
Entre los días 6 y 8 de juli o 
de 2005 en Barcelona se 
ce lebrará la séptima edi ción 
de este congreso. 

Universitat de Barcelona 
Departament de Bibliotecono
mia i Documentació 
Edifici UB-Sants 
Melcior de Palau, 140 
08014 Barcelona 
ii'934035767 

I ~934 035 772 
r:tJdbd@fbd.ub.es 

SEDIC 
La segunda edición del curso 
" Digitalización de documen
tos" (20h) tendrá lugar en 
Madrid durante los días 12, 19 
Y 26 deenero y 9 de febrero. 

SEDIC 
CI Santa Engracia 17, 3' 
28010 Madrid 
ii'91 5934059 
1'J,915934 128 
Q http://www.sedic.es 

CEPLI 
Dentro de su prog rama de 
formación 2004-05 e l 
CEPLI tiene prevista la rea li
zació n en su sede de Cuenca 
de los s iguientes cursos: 
- "Ta ller de animació n a la 

lectura para primeros lec
tores" . 15, 17,22y24de 
febrero de 2005 
"¿Claman las diferen
cias?: la identidad mascu
li na y femeni na en la li te
ratura". 28 de febrero, 2, 
7,9y 14de marzode2005 
" La bib li oteca en línea: 
rec ursos de información 
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para la literatura infa ntil y 
juvenil ". 4, 5, 6, II y 12de 
abrilde2005 
"Autores, pe rso naj es y 
animac ión a la lectura . 
Estrategias para el di seño 
de un proyecto de anima
c ión". Curso On-li ne 

CEPLI 
Avda. de los Alfares, 44 
16071 Cuenca 
ii'969 179 1 00 (ext. 4329) 
rllandres.villanueva@uclm.es 
Q http://www.uclm.es/cepli 

Fiera del Libro per 
Ragazzi di Bologna 
La importante fe ria de li tera
tura infantil organi zada por 
Bo logna Children's Book 
Fairtendrá lugar de l 13 al1 6 
de marzo en la c iudad ita li a
na. 

Bologna Childrens Book Fair 
Piazza Costituzione, 6 
40128 Bolonia - Ital ia 
ii'39051282242 
r:tJbookfair@bolognafiere.it 
Q http://www.bookfair.bolog
nafiere.it 

COBDC 
El curso "Propietat intel' lec
tua l i se rveis d'infonnació" 
tendrá lu ga r en Tarragona el 
17 deenero de2005. 

COBDC 
CI Ribera, 8, pral 
08003 Barcelona 
l:i'933197675 
~933 1 97874 

Q http ://www.cobdc.org/ 

14Th European Con
ference on Reading 
Co n e l lema " Lite racy 
without boundari es" durante 
e l 3 1 de Julio y el 3 de agosto 
de 2005 tendrá lugar en Cro
ac ia esta c ita europea que 
llega a su ed ic ión número 
catorce. 

eroatian Reading Associalion 
Zrinski trg, 6 
48000 Koprivnica - Croacia 
~01 4572377 

~01 4572089 

r:tJhcd @hcd.hr 
lOIhttp ://www.hcd.hr 

CONVOCATORIAS 

AAB 
La Asociación Anda luza de l 
Bibliotecarios organizará en 
Córdoba los días 2, 3 Y 4 de 
marzo ele 2005 el curso "Ser
vic ios de informac ión y refe
rencia a los usuarios". 

Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
CI Ollerías, 45-47 , 3' D 
29012 Málaga 
~952213 188 

1'J,952 604 529 
Q hnp://www.aab.es/curso0502.hlml 

2° Jornades 
Interprofessionals "La 
biblioteca educadora: 
entre el llibre i la 
lectura" 
El Grup de Bib lioteques 
Catal anes Assoc iades a la 
UN ESCO del Centre UN ES
CO de Catalunya organiza la 
segunda ed ición de estas jor
nadas que tendrán lugar en 
Parets del Va ll es (Barcelona) 
durante los días 11 , 12 Y 13 de 
marzode2005. 

Grup de Biblioteques 
Catalanes Associades a la 
UNESCO 
Centre UNESCO de Catalunya 
CI Mallorca, 285 
08037 Barcelona 
l:i' 934 589 595 
";¡934 575 851 
EDa.cosials@unescocat.org 
y s.marti@unescocat.org 
Q hltp}/Nw¡¡.unesax:al.org.tibltr<Jex.hlml 

111 Congreso Ibérico 
de Literatura Infantil 
y Juvenil "Lectura, 
identidades y 
globalización" 
Este congreso organizado por 
la OEPLI el próx imo año ten
drá luga r en Valenc ia entre 
los días 27, 28, 29 Y 30 de 
JUIllO. 

Organización Española para 
el Libro Infantil y Juvenil 
CI Santiago Rusiñol , 8 
28040 Madrid 
l:i'915 530821 
""915539990 
EDoepli @oepli.org 
Q http://www .cepli. org 
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gama 

Máxil11a eficacia en Archivo, 
y l11obiliario para Bibliotecas 

Desde el cál ido diseño del mobil iario para Bibliotecas 
líneas Ebla® y Lamda® al sólido y práctico Compactus® 
o Mini Compactus® de Gama, usted consigue rentabilizar 
al máximo la capacidad de su Biblioteca, Archivo o Almacén. 

En Gama nuest ro personal de proyectos realiza en cada 
caso un proyecto a la medida pa ra que éste se adapte 
a cualquier espacio y estilo arqu itectónico, ofreciendo 
a la vez un amplio surtido de colores y acabados de 
gran calidad. 

La confianza depositada en Gama por nuestros clientes 
y amigos durante más de 60 años, avalan la capacidad 
de respuesta de nuestros servicios. 

Calidad y Servicio, nuestra razón de ser. 

Desde 1959, Gama diseña, fabr ica y distrib uye en 
exc lusiva Compactus ® 



Clasificación 

-gama -

archivo y 
clasificación 
soluciones integrales 

bibliotecas 
soluciones integrales 

Industrias Gama, S.A. 

Soluciones integrales para 
bibliotecas, oficinas y almacenes. 
Archivo y clasificación. 

Avda. de Sarriá, 11 -13 
08029 Barcelona. (España) 
Tel. 93 321 7400 - Fax 93 410 4219 
e-mail: gama@gama.es 
www.gama.es 

Delegación: 
Castelló, 36.Tel. 91 431 5937 
Te!. y Fax 91 5759599 
28001 Madrid. (España) 
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