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BUZÓN 

Bibliotecarios de adargas, espadas y yelmos 

Los fastos del Cuarto Centenario del Quijote mu ltip licaron 

durante e l año pasado las pos ibilidadcs de hablar de lectura, 

libros y bibliotecas. 

Como flo res en pri mavera aparecieron, esplendorosos y per

fum ados, ac tos muy variados que desaparecieron a las pocas 

horas, días o, como mucho, semanas: exposiciones, homenajes, 

lecturas selectivas, presentación de nuevas edic iones, se sucedie

rO Il y apelotonaro ll por todos los rincones del país. 

Estupefactos, los olvidados bibliotecarios de los pueblos 

andaluces vim os cómo las arcas de todas las administraciones se 

abrieron, por una vez espléndidas con la lectura, para dejar caer 

un "necesario" río de fecunda plata que pasó delante de nuestras 

narices para ir a parar a, por poner a lgún ejemp lo, publicistas , 

medios de comunicación, imprentas, actores, decoradores ... 

En apenas unas horas, pues en la mayor palie de los casos no 

se contó con nosotros para nada, se di lapidaron en actos ín fi mos 

y sin temblarles la mano el equivalente a varias veces el presu

puesto de adquisiciones de nuestras esmirriadas bibliotecas 

públicas (las que tengan la suerte de tenerlo). 

y con todo esto acabado don Alonso Q uij ano, que ha pasado 

a ser uno más de nuestros más ilustres conci udadanos olvidados, 

no querrá ya su lanza, ni su adarga ant igua ni su yelmo, y nos los 

cederá a nosotros, ma lhadados bibliotecar ios andaluces, para que 

e l resto del tiempo ataquemos sin tregua a esos verdaderamente 

inmorta les y horrendos gigantes dis frazados de molinos, para que 

suel ten ese d inero que nos hace fa lta para contribuir dec isiva

mente a sacar al pa í.s del fondo del saco cul tu ral en que se 

encuentra que, estamos convencidos, es la verdadera razón de 

nuestro atraso pasado y, s i nada ni nad ie lo remedia, futuro: 

1,4 préstamos por habitante al alio (200 1) en bibliotecas 

públicas españolas (en Andalucía, por supuesto muchísimos 

menos) 

13,3 en Dinamarca 

7 Reino Unido 

12, 1 Holanda . . . 

y es que nuestras bi bliotecas necesitan di neros. Dineros para 

comprar libros, pero tam bién para mejorar las, en demasiados 

casos, obsoletas insta laciones, también para comprar DVDs, d is

cos compactos, cederrones, equipos informáticos, que hoy la 

información tiene como Mambrino muchas caras. Para crear 

páginas webs, para formar mejores bibliotecarios, para difundir 

nuestras actividades, para crear nuevas bibliotecas, para mejorar 

nuestros servicios de informac ión a la comunidad, para desarro

llar nuevos servic ios, para crear nuevas bibliotecas, para ampliar 

plantillas, para atraer a los niños (i Dios mío, los niños que se 

están o lvidando de acudi r a sus bibli otecas!). Para hacer com

prender de una vez por todas que las bibliotecas públ icas ya no 

son catedrales del silencio (ese silencio cutre que impide el acce

so a sordos, niños pequeiios, duros de oído y a gente normal del 

pueblo que gusta hablar en tonos nOllllales) sino cajas de reso

nancia del más auténtico med io de fo rmación humana que se ha 

conocido nunca. Para tantas cosas ... 

iBueno, al menos se habló algo de libros!, o ímejo r dicho !, del 

libro. De El Quijote, esa joya del lenguaje castell ano que tan 

pocos habrán disfrutado plenamente, entre otras cosas porque 

hacen fa lta muchas horas de otros tipos de lectura mas fácil para 

llegar a manejar las necesarias habi lidades del lenguaje escrito 

que permita a nuestro corazón latir con los bellos verbos y retrué

canos de nuestra obras más universal. 

Pronto seguramente volveremos a dar con nuestros molidos 

huesos en la tierra, aunque quizás los venideros siglos vean col

madas nuestras ilusiones; para ello, habremos necesitado que las 

administraciones espaíi.olas apoyasen a todas sus bibliotecas 

públicas, hasta la más pequeña, no unos días al año, s ino todos 

los d ías por veni r y no con buenas palabras, pragmáticas e in ten

ciones - que también- , sino con d ineros. fa 

"[ ... ) porque la verdad adelgaza y no quíebra, 

y síempre anda sobre la mentíra, como el aceíte sobre el 

agua. " 

Fe de erratas 

El Quijole, 2" parte, cap. X 

Luis B. Pacheco Vi llalba 
Bibliotecario 

E n la página 100 de l núme ro anterior, uno de los libros 

refere nc iados aparecía con un título incorrecto. Así donde 

de bería aparecer: " SCHIMEL , Law rence; Sa ra Rojo , il. 

(2005) . Amigos y vecinos", se indica incorrectamente 

"SCHIMEL, Lawrence; Sa ra Roj o , ii. (2005). Vecinos y 
amigos". L amenta mos e l error. 
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Amnistía Internacional 
y el desastre de los 
archivos 

A los 67 años, sesenta y siete, de que Franco decretase el fin de la guerra, Amnistía 
Internacional ha podido publicar el informe Víctimas de la Guerra Civil y el régimen 

ji-anquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad. Su segundo párrafo 

muestra el mapa: "Los restos de decenas de mil es de personas permanecen en fosas 
clandestinas sin haber sido identificados o en lugares desconoc idos por sus allegados. Los 
fami liares de quienes fuero n condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han 
podido hasta ahora conseguir la anulación de tales sentencias. La información oficial que 
pudiera establ ecer la verdad de lo sucedido, contenida en los numerosos archi vos repartidos 
por todo el Estado español , sigue siendo de dificil acceso y, en algunos casos, corre el riesgo 
de desaparecer". Silencio, los archi vos guardan pruebas. 

Archi veros, documentali stas, bibliotecarios, inmersos en un entamo día a día más digital, 
conviví mas con un estado de cosas en que grandes fondos documentales siguen en 
riesgo de deterioro o desaparición, en que transcurren meses y años para obtener la 
información deseada, donde cualquier búsqueda requiere una enorme difi cultad, 
debido a un Reglamento de Archi vos del Estado que regula la actividad 
archivística desde 1901. Y así, mil es de peticiones de copia del manifiesto de 
sentencia y certificación del tiempo que estuvieron en pri sión, rea li zadas por 
ex presos o familiares, quedan sin ser atendidas: no podrán acceder a las 
indemnizac iones a que tienen derecho. 

Bibliotecarios, documentalistas, archiveros, muchas veces deslumbrados 
por el entorno tecnológico , podemos extraer, de esta muy penosa situación , 
una lección profesional: no es suficiente la ex istencia de una posibilidad 
tecnológica para que esa posibi lidad se haga rea lidad. ~ 

• 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
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La historia 
de Tap ani , . 

Marjaleena Lembcke 
La historia de Tapani 
lis. de Su san n Opel-Gótz 
Trad. de María Teresa 
González Núñez 
Madrid : Anaya, 2006 
Col. Sopa de Libros 
Primeros lectores 

Mark Twain 
Consejos para las 
niñas buenas 
lis. de Montse Ginesta 
Trad. de María Daniela 
García 
Madrid: Libros del Zorro 
Rojo, 2006 
Col. Historias 
microscópicas 
Primeros lectores 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - 153, 2006 

Novedades 

Recomendados 
Primeros lectores 

Tapani , un niño fi nlandés, encuentra un 
día en la playa un patito rojo de madera. Lo 

guarda sin darle mucha importancia, pues 

está más preocupado por otros asuntos. En, 

por ejemplo, cómo entrar a jugar en el equi

po de fútbol que lidera Jukka. Por más que 

se empeña, Jukka no parece darle ninguna 
oportunidad. Un día, mi rando por la venta

na, descubre de nuevo el patito rojo en el 

poyete y descubre que tiene un pape li to 

atado con algo escri to en un idioma que no 

conoce. Eso desata su fantasía: ¿será de un 
náufrago? ¿Tal vez alguien importante que 

ha sido secuestrado? Seguro que él puede 
ayudarl e y, de paso, hacerse fa moso, sali r en 

Los lectores de Twai n seguro que leen de 
corrido y con alegría este textito breve des

tinado a alecc ionar a niñas buenas. ¿Alec

cionar a niñas buenas? Hum, tratándose de 
Twain hay que leer las lí neas dos veces para 

darse cuenta de que lo que propone es un 

manual de picaresca lleno de guiños cóm

plices hacia las lectoras. Que no les viene 
mal, todo sea dicho, a juzgar por la cantidad 

de libros de hadas y princesas que tratan de 

convertir a nuestras lectoras en barbies. 
Twain propone un par de consej itos de cara 
a la escuela, el hermanito menor, la abuelita 

6 

la te le, y fi nalmente ser aceptado por Jukka. 
Pero nada de esto ocurre: cuando la biblio

tecaria le di ce que lo que hay escrito es una 

dirección de un hombre en Alemania, Tapa

ni siente que su fantasía se apaga. Pero, 

mientras tanto, han ocurrido cosas y, fi nal

mente escribe al señor Fri sch, cuya historia 
ignora pero que es contada al lector. Tam

bién él busca, a su manera, la fel icidad, aun

que sea arrojando al mar un cargamento de 

patitos rojos. Dos hi storias que se unen de 

manera poética y sencilla para recordarle al 

lector el valor de los sueños y las ilusiones. 

Ana Garralón 

y los papás ... Divertido, irónico y chispean
te, recomendamos la lectura a todas horas 

para espabilar a niñas que no se atreven a 
hacer lo que realmente desean. El vo lumen 

de bonito fo rmato y bella edición, está ilus

trado por Montse Ginesta y ella es la que 

transforma el sentido de las frases con unas 
imágenes muy cómplices con e l texto que 

interpretan con humor y chispa lo que 

Twain va detallando. Un libro precioso y 

perfecto para estos tiempos modernos iY eso 
que fue escrito en 1865! Bravo por el resca-

te. Ana Garralón 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Otras novedades 

""'Ramona Badescu. Pomelo es feliz. Pomelo sueña. Pomelo es ele fantástico. lis. de Benjamín Chaud. 
Madríd: Kókínos, 2006 

Tres volúmenes sencillos ilustrados a todo color en los que Pomelo, un elefantito que vive en un huerto, v,a contando su 
vida cotidiana: lo que le gusta, lo que le pasa, lo que sueña, sus amigos ... Un texto senci llo, enumerativo, que gustará a los 
primeros lectores por su escasa peripecia y la ingenuidad de sus dibujos. 

"'" Andrés Guerrero (texto e ils.) . Gato Negro Gato Blanco. Madrid: Anaya, 2006. Col. Sopa de Libros 

Gato Negro, aventurero, improvisador y vagabundo, conoce un día a Gato Blanco, de nombre cursi, bien alimentado, pere· 
zoso y sin ilusiones. El encuentro hará que Gato Blanco abandone una temporada su acomodado hogar y descubra el gato 
salvaje que habita en él. Una historia para reflexionar. 

G" Romeu (texto e ils.). Los lápices mágicos. Madrid: SM, 2005. Col. Los Piratas 

Guillermo y Hugo pasan muchas tardes juntos jugando, pero lo mejor es cuando Guillermo coge los lápices de colores de 
Hugo porque piensa que son mágicos. Con los dibujos que hace Hugo se puede jugar toda la tarde: en un barco pirata, en 
un castillo, en un bosque ... 

G" Juan Farias Huanqui. Pablo y el habitante del desván. lis. de Javier Zabala. León: Gaviota Juníor, 2005 

Pablo decide subir al sótano para averiguar qué es lo que hay ahí que atemoriza a su mamá y hace que tenga la cara azul. 
Lo que encuentra es una familia de bolapeludos de los que no puede deshacerse tan fácilmente, sobre todo porque se hacen 
buenos amigos. Excelentes las ilustraciones de Zabala. 

G" Pilar Mateos. Un pelotón de mentiras. lis . de Alberto Pieruz. Valencia: Algar, 2005. Col. Calcetín amarillo 

Pelotón es conocido por ser el mayor fabricante de mentiras que se conoce. Sin embargo, tantas mentiras acaban lIe· 
vándole a un callejón sin salida y decide cambiar. ¿Resultará todo más fácil o, por el contrario, también esto tendrá conse-
cuencias? 

El mejor detective 
del mundo 
Gloria (jÓmez de 1<1 Tia 

--
ilin .. "II .. 

Gloria Gáomez de la 
Tía 
El mejor detective 
del mundo 
lis. de Francesc Rovira 
Madrid: Bruño, 2005 
Col. Delfines 
De 8 a 10 años 

Recomendados 
De ocho a diez años 

En el pueblo Gastamucho han robado un ese asunto. Como siempre, la suerte le sal-
importante mapa en el museo municipal. Ni drá al paso y resolverá sati sfactoriamente el 
el vigilante, ni ninguno de los trabajadores 
ha visto nada , pero la vitrina está rota y el 
mapa no está. El alcalde, hi stérico, ordena 
que traigan al mejor detecti ve del mundo 
para descubrir al ladrón. Tras una rápida 
averiguación, el detective resulta ser. .. un 
pingüino que vive en el Polo Norte. Lo que 
nadie sabe es que el pingüino Pío Sinfrío se 
ha forjado su fama por pura casualidad, 
pues no tiene ni método ni nada. Solamente 
buena suerte y pistas que aparecen sin que él 
casi se de cuenta. Por eso, cuando llega al 
pueblo y le alojan como ha pedido (en una 
habitación a grados bajo cero, etcétera), su 
primera preocupación es qué va a hacer en 
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caso. La autora de este libro ha buscado la 
risa y la complicidad del lector con situacio
nes disparatadas (como la habitación del 
hotel donde hay estalactitas y una gran pi s
cina helada para pescar), personajes extra
vagantes (el alcalde, o el ayudante que se 
encarga de organizar todo) y una trama sen
ci lla. Es de agradecer una lectura que sólo 
busca el entretenimiento, a l estil o de 
muchos autores europeos y anglosajones 
que huyen de los didacti smos y de los "valo
res" . La autora parece conocer bien un tipo 
de lector que busca estos libros. Pocos men
sajes y mucha diversión, ieso también hace 
lectores! Ana Garralón 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 153, 2006 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

AU RELlO, H (-"11'11 (l 

• ,. 

Antonio de Benito 
Aurelio, el camello de 
Me/chor 
lis . de Carlos Cabezón 
García 
Logroño: Ediciones del 4 
de agosto, 2005 
De 8 a 10 años 

Otras novedades 

Aure lio es un camello con un diente de 
oro, fruto de un accidente en su infanc ia. Es 
justamente ese diente, su resplandor, lo que 
hace que Melchor le elij a para que le con
duzca al belén y, en años posteriores, a 
entregar los cientos de regalos a los niños 
del mundo. Una idea original que, sin 
embargo, Antonio de Benito transforma en 
un libro lleno de buenas intenciones. Tal 
vez sea eso lo que hace que en un prólogo 
(iatención a los prólogos para ad ultos que 
aparecen en la primera página de los libros 
para niños!), Ana Ponce de León, de la Uni
versidad de La Rioja, alabe la obra por sus 
valores didácticos, gramaticales y pedagógi
cos. Ya vemos, con ese prólogo, que en 
algunas uni versidades no se valoran las 
obras para niños como literatura sino por 
otros motivos. Como el que ella indica, por 

ejemplo: "Una obra abierta, con múltiples 

posibilidades de ser explotada educativa
mente en la familia y en la escuela". Creo 
que la frase no merece más comentarios. 
Antonio de Benito, el autor, en efecto, se 
inclina más por mensajes del tipo: el came
lia puede transformar a un ladrón en un 
músico, niños malos pueden pedir perdón, o 
transformar a un niño quejica en uno más 

complaciente. En fin , episodios sin profun
didad ni calidad que se suceden sin crear 
una trama. De hecho, el libro finaliza con 
uno de estos episodios. No dudo que haya 
niños que lean el libro de manera educada 
(tal vez recomendado por maestros bienin

tencionados), pero los gustos de los niños y 
la literatura, van por otro lado. Al menos, 

desde estas páginas es lo que recomenda-

mas. Ana Garralón 

G" Ramón Gómez de la Serna. El turista excepcional. lis. de Hermenegildo Sábat. Madrid: Libros del Zorro Rojo, 
2006. Col. Historias microscópicas 

Un texto sugerente y divertido escrito por el vanguardista Gómez de la Serna, en esta ocasión, para ridiculizar a un tipo 
de turista convencional. Las escenas de este turista atípico invitan a reflexionar sobre un fenómeno tan contemporáneo como 
actual. Las ilustraciones de Sábat crean una ambiente de ligero expresionismo, con acuarelas que complementan el texto de 
manera acertada. 

G? Eliacer Cansino. El lápiz que encontró su nombre. lis. de Federico Delicado. Madrid: Anaya, 2005. Col. Sopa 
de Libros 

Un lápiz con dudas existenciales es el protagonista de esta historia. Entre los otros objetos que se le van apareciendo 
--goma de borrar, papel, vela- tratará de definirse. Un nuevo libro de Eliacer Cansino que busca ahondar en un tema filosófi-
co. Preciosas las ilustraciones de Delicado. 

G" Lucía Baquedano. El trébol de esmeraldas. lis. de Alfonso Abad. Valencia: Algar, 2005. Col. Calcetín 

Lucía Baquedano es una escritora con una amplia trayectoria en España en libros para niños. Este es uno de sus últimos 
libros en que el protagonista encuentra un fantasma en su propia casa. 

G" María Carmen de la Bandera. Claudia, aprendiz de bruja. lis. de Claudia Ranucci . Madrid: Anaya, 2005. Col. 
Duende Verde 

Claudia tiene nueve años y cuenta en primera persona su vida y sus gustos: que quiere ser actriz y escritora de mayor, 
que vive en Madrid, que su amiga íntima se llama Flor O lo regular que se lleva con su hermano mayor. Un recuento de la vida 
cotidiana de una chica de hoy en día. 

G"Cornelia Funke. Emma y e/ Genio Azul. lis. de Kerstin Meyer. Trad. de Liuís Serra. Barcelona: Ediciones B, 
2005 

Sigue el goteo de obras de esta escritora que ha sido descubierta y catapultada al mundo de los best-seller. Antes de ello 
escribía libros como éste: una sencilla aventura donde una niña encuentra un genio en una botella al que tiene que ayudar a 
recuperar sus poderes. El premio: los tres deseos, claro. Encantador y lleno de fantasía. 
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Alki Zei 
Constandina y las 
telarañas 
Trad. de María 
Recuenc o Peñalver y 
Juan Manuel Ricotti 
Leiva 
Salamanca: Lóguez, 
2005 
Col. La Joven Colección 
A partir de 12 años 

Otras novedades 

Recomendados 
A partir de doce años 

A quien le suene el nombre de esta escri

tora griega recordaremos que es una de las 
escritoras más prestigiosas de su pais nacida 

en 1925 y ex iliada durante la dictadura de la 

Junta de los Coroneles. Buena parte de sus 

libros son de tema político, como El tigre en 
la vitrina (Empúries, 1990). Libro de culto 

entre ciertos mediadores en nuestro país, 

quedó sin reedición y hoy en día resu lta 

prácticamente inencontrable (las bibliote

cas, como siempre, nos salvan). La guerra 
de Petras (Empúries, 1991) Y Un domingo 
de abril (A liorna, 1987) son los otros libros 

aparecidos en nuestro país de la mano de 

editores con olfato literario . Ahora la edito

rial Lóguez publica esta novela que retrata 
una generación de jóvenes y muestra las 

dotes de esta escritora para ahondar en pro

blemas contemporáneos. Constandina ha 
vivido en Alemania una cierta felicidad 

durante pocos años: sus padres aceptaron 

trabajar como profesores de griego. En el 

momento de la ruptura de ellos, la joven es 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

enviada a Grecia, con la abuela Farmur, 
huraña y combativa en los tiempos de la 

resistencia. La incomprensión de la si tua

ción - madre y padre rehacen sus vidas con 

otras personas pero mientras dura este pro
ceso ella se mantiene alejada- , la margina

ción que siente y, sobre todo, la mala rela

ción que tiene con la abuela, la hace juntar
se con un muchacho que la inicia en el 

mundo de las drogas. Su decadencia y una 

realidad inabarcable es lo que Zei retrata 

con buen pulso y emoción. Porque, en el 
fondo, enfrenta a dos personas que viven en 

un mundo que no aceptan. La adolescente y 

la abuela quien, junto a sus amigas, parece 

vivir todavía recordando sus batallas. Para 

el cierre, no hay concesiones, aunque sí un 
final abierto y una esperanza para recons
truir afectos y vidas. Una novela muy espe

cial que nos debería permitir rescatar a esta 

excelente escritora, Premio Nacional de 

Literatura en su país. 

Ana Garralón 

G" Jonathan Stroud. El ojo del Golern. Trad. de Laura Martín de Dios. Barcelona: Montena, 2005 

Segunda entrega del libro El amuleto de Samarcanda, publicado por esta misma editorial y que forma parte de una trilo-
gía. El joven protagonista ahora forma parte de un ministerio y se ocupa de preservar la seguridad de Londres. Las compli -
caciones que origina un grupo subversivo harán que Nathaniel busque la ayuda de Bartemius, el demonio que le ayudó en 
su primera aventura. 

""Rafael Ábalos. Grirnpow. Barcelona: Montena, 2005 

Con gran orgullo los editores anuncian que ésta es la única novela juvenil que, antes de ser publicada en España, ha sido 
vendida a diez países para que sea publicada. Los motivos del éxito: ambientada en la Edad Media, un secreto que codicia 
la Iglesia y un elegido, Grimpow, que deberá vivir una gran aventura. 

"'"Maite Carranza. El clan de la loba. Barcelona: Edebé, 2005 

Primera entrega de la trilogía llamada La Guerra de las Brujas. de la escritora española Maite Carranza que, en pocos 
meses, ha alcanzado varias reediciones. Los clanes de las brujas Omar han vivido ocultándose de otras brujas sanguinarias 
y esperando que llegara la elegida por la profecía. La elegida vive ajena a su realidad y descubrirla, le obligará a un viaje ini-
ciático. 

G"Tonke Dragt. Carta al rey. lis. de la autora. Trad. de María Lerma. Madrid: Siruela, 2005. Col. Las Tres Edades 

Este libro ha obtenido el Premio al Mejor Libro Infantil de los últimos 50 años en los Países Bajos. Publicado en 1962 se 
trata del segundo libro de la autora, que inmediatamente ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil. Novela de aventuras 
que entronca con las de caballerías. Está escrita con un cuidadoso estilo que evita los lugares comunes. 
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Yo quiero ser. .. 
Tony Ross 

El ilustrador y autor británico Tony Ross nació en 
Londres en el año 1938. En 1976 publicó su primer 
libro, Goldilocks and the Three Bears, y desde 
entonces no ha dejado de ilustrar, tanto sus propios 
textos como los de otros autores, entre los que se 
encuentran escritores como Roald Oahl y Hazel 
Townson. 

Yo quiero ser ... , escrito e ilustrado por él, es una 
hi storia dirigida a los más chiquitos, ya que cuenta 
con grandes ilustraciones y un texto breve y sencillo. 
La protagonista es una princesa muy pequeña: la 
misma que, desde la portada del libro, se encuentra 
ensimismada contando algo con los dedos de sus 
manos . Luego, al promediar la lectura, descubrire
mos que lo que está haciendo es tratar de recordar 
cada una de las cosas que debe ser ahora que ha cre
cido. 

Porque la historia trata, de alguna manera, de las 
imposiciones sociales que se vuelven cada vez más 

lOS PIRATAS 
::=~~:?:;:;::::::;:¡; ... El BARCO DE VAPOR 

Tony Ross 

Yo quiero ser ••• 

= 
-o 
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determinantes a medida que uno va creciendo. La 
princesa siente que, ahora que es más grande, debe 
cambiar su forma de ser: 

" i Vaya, cuánto he crecido! 
Me estoy haciendo mayor!", pensó la princesa. 
"Me pregunto cómo tengo que ser. 
A lo mejor, ahora tengo que cambiar". 

Este camino, que no es otro que la búsqueda de la 
propia identidad, es el que iremos descubriendo con 
ella. El texto juega con las repeticiones -tan caracte
rísticas de los libros para niños- en la pregunta que 
la princesa formula una y otra vez: "¿cómo tengo 
que ser?". Y las respuestas de los adultos avalarán 
una forma de ser, la que ellos esperan de una niña: 
buena, cariñosa, limpia, valiente. 

Las ilustraciones, hermosas y coloridas, muestran 
el desconcierto, la sorpresa y la alegría de una prin
cesa que no termina de acomodarse del todo en el 
mundo de los adultos: a veces las cosas le generan 
extrañeza; otras, dificultad. Así, por ejemplo, cuan
do intenta maquillarse como seguramente ha visto 
que lo hace su mamá, se le corre el lápiz de labios y 
en su rostro aparece dibujada una boca muy extraña 
y divertida. El texto corrobora su expresión: "desde 
luego, así no", para enfatizar la oposición entre lo 
correcto y lo incorrecto, entre el deber y el querer 
que atraviesa el relato. 

La hi storia es una tierna metáfora sobre lo que 
significa crecer e ir descubriendo cómo somos, 
cómo nos ven los demás y, sobre todo, cómo ansia
mos ser. El punto de partida es la medición de la 
altura de la princesa detrás de una puerta -cosa que 
todos los chicos han hecho alguna vez- y termina 
con el único deseo que ella expresa con seguridad: 
"yo quiero ser. .. alta". Con lo cual nos anima a pen
sar que, a pesar de lo dificil que por momentos le 
resulta ser grande, la pequeña protagonista está dis
puesta a afrontar el desafio. ~ 

Fabiana Margolis 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

El destino de los libros está 
escrito en las estrellas 
Mensaje del Día Internacional del Libro Infantil 

Los adultos preguntan a menudo qué pasará con los libros cuando 
los niños dejen de leerlos. 

Esta podría ser una de las respuestas: 

"Los cargaremos en grandes naves espaciales y los enviaremos a las 
estrellas" 

iEstupendo ... ! 
Los libros son en realidad como las estrellas que brillan en la noche. 

Hay tantos que no se pueden contar y a menudo están tan lejos de 
nosotros que no nos atrevemos a ir a buscarlos. Pero imaginad tan sólo 
la oscuridad que reinaría si un día todos los libros, esos cometas de 
nuestro universo cerebral , se escaparan y dej aran de emitir esa energía 
sin límites del conocimiento y la imaginación humanos ... 

¡Dios mío! 
¿Dices que los niños no pueden entender semejante ficción científi

ca? De acuerdo, entonces regresaré a la tierra y me pennitiré recordar 
los libros de mi propia infancia. Porque eso es lo que me vino a la 
memoria cuando estaba contemplando la Osa Mayor, la constelación 

que los eslovacos llamamos "El gran carro", ya que los libros que más quería me llegaron en un carro .. . 
Bueno, no a mi en primer lugar, sino a mi madre. Sucedió durante la guerra. 

Un día estaba ella al borde del camino cuando apareció un carro traquetean te. Era un carro de heno tirado 
por caballos, pero cargado hasta arriba de montones de libros. El que lo conducía le dijo a mi madre que esta
ba llevándose los libros de la biblioteca de la ciudad a un lugar seguro, para evitar que los destruyeran. 

Por entonces mi madre era todavía una niña que ansiaba leer, y a la vista de aquel mar de libros sus ojos 
brillaron como estrellas. Hasta entonces sólo había visto carros cargados de heno, paja o estiércol. Para ella 
un carro lleno de libros era como algo propio de cuento de hadas. Así se armó de valor para preguntar: 

"¿Por favor, me podría dar al menos un libro de ese gran montón?" 
El hombre sonrió, asintió con la cabeza, saltó del carro, y so ltó uno de los laterales mientras decía: 
"¡Te puedes llevar a casa tantos como caigan al suelo!" 
Los libros cayeron ruidosamente sobre el polvoriento camino y poco después la extraña carreta desapare

cía tras una curva. Mi madre los apiló, mientras su corazón se le sa lía del pecho de emoción. Cuando les hubo 
quitado el polvo, comprobó que entre ellos, casualmente, habia una edición completa de los cuentos de Hans 
Christian Andersen. En los cinco vo lúmenes de diversos colores no había una sola ilustración, pero, de mane
ra un tanto milagrosa, estos libros alumbraron las noches que mi madre tanto temía. Pues durante esa guerra 
ella había perdido a su madre. Cuando leía aquellos libros, al caer la noche, cada uno de ellos le proporcio
naba un pequeño rayo de esperanza, secretamente ilustrado en su corazón por unas pestañas que se cerraban, 
hasta que se quedaba apaciblemente dormida, al menos durante un rato ... 

Pasaron los años y aquellos libros llegaron a mis manos. Siempre los llevo conmigo por los caminos pol 
vorientos de mi vida. ¿Que de qué polvo hablo, preguntas? 

¡Ajá! 
Quizá estaba pensando en ese polvo de estrellas que se posa en nuestros ojos cuando nos sentamos a leer 

en una noche oscura. Si es así es que estamos leyendo un libro . Después de todo, podemos leer todo tipo de 
cosas. Un rostro, las líneas de la mano, las estrellas ... 

Las estrellas son libros que iluminan el cielo de noche . 
Cuando dudo si merece la pena escribir otro libro, miro al cielo y me digo que el universo en realidad no 

tiene límite y que aún tiene que quedar sitio para mi pequeña estrella. ~ 

11 

Jan Ulic iansky 

Traducción de Juan Ramón Azaola 
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Tigre trepador 
Un libro que viene de otro lugar y otro mundo 

Tigre 
~tepadot 

Pula\' t>IS-

Anushka Ravishankar 
Tigre trepador 
lis. de Pulak Biswas 
Trad. de Jorge González y Aloe Azid 
Barcelona: Thule Ediciones, 2005 
Col. Trampantojo 
A partir de 6 años 

La primera impresión que provoca este libro, incluso con el retracti lado, es 

la de un li bro que viene de otro lugar y de otro mundo. De otro mundo edito
rial, quiero decir, donde se ignora todo eso del márketing. Los h'es colores de 
la portada - y que estarán presentes en todo el libro-: naranj a casi sa lmón, 
negro y beis, nos dan la medida de un libro que no busca el llamativo efecto 
de los cuatro co lores. Al abrir el plástico, la textura del libro también llama la 
atención: una suave rugosidad que denota también una cierta fragilidad. Yes 
que se trata de un li bro hecho a mano. Se trata de un espacio artesano en la 
India donde se ha serigrafiado papel igualmente hecho a mano. La secuencia 
de imágenes nos permite apreciar el recOlTido de un texto hasta que se con

vierte en libro: impresión , corte, cos ido, guardas, tapas, etcétera. 
Un proyecto casi insólito en nuestro mundo edi torial global izado donde se 

busca compartir gastos y ahorrar costos. Merece la pena presentar el li bro 
junto a este proceso, para que los más pequeños sepan en qué consiste este arti
lugio cultural que muchos tratamos de preservar. No es que no haya libros 

para los niños), lo que sorprende es la calidad y belleza de esta edición. Segu

ramente éste es el motivo por el que muchas ed itoriales extranjeras lo han tra
ducido. Desde 1997, además, ha ido cosechando muchos premios: 

- 1997 Premio a la excelencia (Francia) 
1999 Premi o al mejor libro ilustrado (B ienal de la ilustración, Bratisla
va) 
2004 Premio Andersen (Ita lia) 
2005 Premio al mejor libro infantil (American Library Association) 

y 2005 es también el año en que una edi tora con sensibilidad lo ha puesto 
en manos del público español. 

La hi storia se despliega con una bonita tipografia, jugando con las formas 
y las emociones, pues se trata de un tigrillo que explora su entorno: se baña, 
contempla el paisaje, encuentra algo que le da miedo y se sube a un árbol; allí 
es cazado por un grupo que se asombra de estar delante de un ti gre trepador. 
Lo que harán con él nos lo reservamos para que los lectores puedan disfrutar 
con esta senci ll a hi storia que busca despertar emociones estéticas en los lecto
res. 

Oja lá que no pase desapercibido, sobre todo por lo que representa: un libro 
como éste abre puertas a la cul tura, inci ta a saber más sobre su procedencia, y 
brinda un primer contacto literario. ~ 

Ana Garralón 

~ En páginas siguientes se puede observar el proceso de elaborac ión de Tigre Trepador. 
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Trampantojo Thule 
E D I C I O N E S 

Tigre trepador 

Tigre trepador / Tigre grlmpador (ed ición cata lana) es una auténtica 
obra de arte, que se ha realizado a partir de procesos manuales y 
tradiciones artesanales de la India, ya casi olvidadas. La portada del libro 
y cada una de las páginas de Tigre trepador se ha impreso en la 
antigua técnica de la serig rafla . 

Tigre trepador está impreso en un papel hecho a mano, fabricado 
por Aurobindo Handmade Paper Unit, en Pondicherry , a partir de una 
mezcla de tejido de algodón reciclado, corteza de árbol, cáscaras 
de arroz y hierba. 

Después la plancha se coloca en su lugar 
y se marca el papel. 

El Impresor coloca una hoja blanca de papel 
fabricado a mano bajo la plancha. 

13 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Las planchas usadas para Imprimir se han fabricado 
a partir de un fotolito. 

El impresor dispone el punto de registro para colocar el papel. 

La tinta se esparce 
presionando con una 
espátula, que debe estar 
en un ángulo de 45 grados 
para conseguir una 
impresión nltida. 
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La tinta se aplica sobre el papel, 
y la página ya acabada se retira. 

Las páginas todavlas frescas se secan 
sobre palets de madera. 

Una vez compuestas las páginas, se disponen 
correctamente los pliegos y se cosen a mano. 
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Durante y después de la impresión se llevan a cabo 
controles de calidad de cada página y de cada libro. 

Cuando se han secado todas las páginas del libro, 
se procede a la composición. 

Una vez cosidas, las páginas se prensan 
para que mantengan la forma plana. 



Las páginas se cortan a la medida del libro. 

Después el encuademador encola el lomo de los pliegos 
a la tapa, y ya está encuademado el libro. 

Los libros terminados se transportan al puerto. 
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La tapa dura se fabrica encolando la cubierta impresa 
con la cartulina. 

Los Impresores con el libro. 

El proceso artesanal 

Nuestros libros artesanales utilizan técnicas y recursos propios de la India, Que permiten 
recrear el arte de hacer libros, Producimos básicamente libros artlsticos. procvranoo 
constantemente desarrollar métodos que permitan hacertes accesibles a los lectores 
contemporáneos. 

TIgre trepsdor se Imprimió y encuadernó en AMM Screens, una imprenta dirigida por 
C. Arumugam. Que también es director de proclucciOn de Tara Publishir'IQ. Emplea a 
once jóvenes de entro 17 y 30 aoo, a los que ha formado en el arta de imprimir y 
encuadernar. Prcx;eden da aldeas cercanas, y viven y lrtlbajan Juntos en una casa d& 
AMM compartiendo todas las tareas domésticas. El lema de AMM Sereens es 
"Nada es imposible", Hasta ahora el equipo de AMM ha fabricado artesanalmente un 
total da 75.000 libros. El mayor relo es mantener una alta calidad de producci6fl a pesar 
de los numerosos procesos por los que pasa el libro. 

AMM Seroens y Tara han logrado un reconocimiento mundial por su reaeación de esta 
cuidadoso arte, y han ganado varios premios internacionales, Incluyendo el Premio de 
los Editores Independientes al Mejor Libro Altesanal 2002. Ahora Thu!e Ediciones 
colabora con Tara para difundir sus libros entre los lectores en espal'lol . 

C Tara PubUshlng, 2005 
10 Thule Ediciones, S .L. 2005 
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1.411111C) + (~I)-11C)~I -- 21l€ 

INDIVIDUALMENTE 12€ 

INDIVIDUALMENTE 20€ 

"PALABRAS POR LA BIBLIOTECA". Es un libro que recoge 
las palabras que por las bibliotecas y por su reconocimiento 
en la sociedad actual han querido escribir cuarenta y un per
sonalidades del mundo de las bibliotecas y la cultura. José 
Luis Sampedro, Rosa Regas, Lolo Rico, Javier Azpeitia, 
Michele Petit, Belén Gopegui, Gonzalo Moure ... y otras 34 per
sonas han reflexionado a través de textos inéditos sobre la 
biblioteca como servicio público de todos y para todos. 

Más gastos de envío 

"EDICiÓN DIGITAL EN CD-ROM DE LOS 15 PRIMEROS 
AÑOS DE EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA". Este material res
ponde a la petición de muchos bibliotecarios y profesionales 
de la cultura de tener un mejor acceso a la revista. En él se 
recopilan en formato pdf los 141 primeros números de la 
revista. Editado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y por la Asociación Edu
cación y Bibliotecas. 

Más gastos de envío 
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W(91) 41116 29 .. (91) 4116060 
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¿Libros para un mundo 
sin lectores? 

En primer lugar quiero advertir que, los 

términos en que está fo rmulado este titulo 

que encabeza este texto, resultan contradic

torios porque es obvio que s in lectores no 

habría libros de ninguna c lase - bueno, que

rría ac larar que me refiero a eso que se ha 

denominado " literatura infantil"- : "¿Libros 

para un mundo s in lectores?" o "¿Libros 

para un mundo sin niJlos lectores? (o sin 

niños a quien leérselos)?". Por fOltuna, esta 

paradójica hipótesis se encuentra entre s ig

nos de interrogación, y se me oc urre que el 
títul o fue pensado por un adul to que estaba 

muy preocupado por e l tema, y que los sig

nos de puntuación se los añadió al manus

cri to un ni ño o una ni!la que no estaba de 

acuerdo. Porque resulta claro que los niños, 

mientras continúen crec iendo, seguirán 

deseando tener libros y teniendo neces idad 

de ellos. Incluso es posib le predecir que, en 
un futuro, la necesidad del niJlo por los 

libros será mayor que nunca. 
Es c ierto que no todas las cul turas nece

sitan libros en la misma medida. De hecho, 

muchas se las han arreg lado muy bien sin 
ellos debido a que tenían una rica trad ición 

narrati va oral. S in embargo, en e l mundo 
moderno y postmoderno la tradi ción oral se 

ha desmoronado, y en a lgunas soc iedades 
este fe nómeno ha sucedido con tanta rapi

dez que no da tiempo a que sea reemp laza

da por libros, por relatos escritos. Como 
resu ltado, muchos ni!l os quedan expuestos a 
crecer sin el cuento, que, justamente, es de 
lo que jamás deberíamos presc indir, sea éste 

escrito o de transmisión oral. Aún quedan 
cul tu ras más o menos "ágrafas" en las que, 
desde tiempos inmemoria les, adu ltos y 
niños han tenido acceso ora l a un ri quísimo 

caudal de cuentos de hadas, mitos y leyen-

--

das debido a que sus hogares quedan sumi

dos en la más completa oscu ridad cuando e l 

so l se pone. Pero oja lá que, aunque la e lec

tricidad y las antenas parabólicas han hecho 
su apari ción casi de la noche a la mañana, 

transcurra bastante ti empo antes de que las 

historias impresas logren desp laza r por 
completo esta tradi ción ora l, que hoy está 

agoni za ndo. 
El texto escrito no posee un valor espe

cia l en sí mismo, se pub lican muchos libros 
trivi ales, incluso demasiados. Lo que nece

sitamos son buenos cuentos que nos nutran 

y nos ayuden a crece r, por eso decimos de 
un cuento que "nos afecta", porque es capaz 
de in terpretar nuestra propia ex istenc ia bajo 
una nueva luz y porque tiene capac idad de 

ofrecer a nuestras vidas una direcc ión ente
ramente nueva. 
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"Si me concedieran un 
deseo, pediría que, en el 

futuro, leer para los niños 
fuese tan indispensable 

como lavarse los dientes" 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 153,2006 

Pero ¿qué ocurrirá con el cuento ahora 

que literatura y li bro están entrando en com

petencia con med ios nuevos: televisión, 

vídeo, ordenador, internet, etc .? Es pronto 

todavía para saberlo, pues aún nos encontra

mos en la infancia de esta nueva tecnología 

de la informac ión. Creo que sabemos muy 
poco acerca de la manera en que estos nue

vos medios madi ficarán nuestras vidas, 

nuestras formas de pensar y a la civilización 

humana en su totalidad. Tal vez estemos 

asisti endo a un momento crucial de dimen

siones coperni canas en la hi storia de la 

humanidad. Pero si de algo estoy seguro es 

de que el cuento sobrevivirá: mientras que 

nos quede aire para hab lar unos con otros, 

los buenos cuentos seguirán con vida. La 
conci encia humana posee una estructura 

absolutamente épica o narrativa, así está 

conform ada y así ha sido siempre desde la 

aparición del primer mito o relato de caza: 

nuestro cerebro parece ser más receptivo a 
los cuentos que a la información que es digi

tal o enciclopédi ca. Si algui en comenzara a 
recitar datos importantes acerca de su ciu

dad, indudablemente resultaría interesante, 

escucharíamos sus palabras con atención , 

pero acaba ríamos por olvidarlo todo. Si, en 

cambio, nos hubiese contado un fascinante 

cuento acerca de su ciudad, qui zá lo recor

daríamos el resto de nuestra vida. Quizá se 

deba a que el cuento vive en nosotros, vive 

con nosotros. Somos " pri s ioneros" de l 
cuento. Él proporciona a la humanidad una 

"lengua materna" común. Los niños incor

poran intuiti va mente una serie de palabras 

en su propio idioma y luego, en un abrir y 

cerrar de ojos, puede surgir el cuento con su 

estructura casi un iversa. Es cielto que algu

nas histori as que se cuentan ti enen un corto 
c iclo vita l, son las del día a día, pero los 

buenos cuentos sobreviven, y son éstos los 

que queremos ver escritos y conservados en 

los libros, con ilustraciones o sin ell as, un 

buen cuento a lcanza a ser comprendido por 
todos. Puede ser contado una y otra vez por

que, cada vez que es contado o leído, sea en 
voz alta o en silenc io, renace. De esta mane

ra, un cuento siempre adqui ere los colores 
que le otorgan e l narrador, el espacio en que 
se cuenta y el receptor. 

Sin duda, hoy en día el medio más impor
tante para transmitir buenos cuentos es e l 

libro. ¿Acaso no resulta extraño que una 
intrincada mezc la de unos cuantos persona-
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jes pueda hacernos reí r o llorar, vibrar de 

emoción o fasc inarnos con su encanto? ¿No 

es extraordinaria la manera en que las letras 

nos permiten sumergirnos en un re lato 

heroico que ti ene mil es de años de anti güe

dad? ¿No ex iste a lgo tranquili zador en el 

hecho de que e l alfabeto nos permita com

partir nuestras propias hi storias con las 

generac iones futuras ... ? Es algo interacti vo, 

aunque aquí suene a eufemismo. No olvide

mos que, contarnos cuentos, es un proceso 

mucho más interacti vo que comunicarnos 

por ordenador. M ientras leemos, va mos 

creando nuestras propias imágenes y asocia

ciones, el li bro vive dentro de nosotros, se 

re in venta en nosotros a med ida que lo 

vamos leyendo. 
M ichael Ende escribi ó una novela sobre 

Momo y los ladrones del tiempo, una nove

la profética: hoy en dia estamos rodeados 

por " ladrones de atención" que forman parte 

de una heterogénea industria, qui zá la más 

grande que el mundo haya visto jamás. Los 

lad rones de atención se enriquecen al des

pojarnos de experi enc ias y lo hacen de 
manera abielta, desvergonzada, lo hacen sin 
que nad ie intervenga para detenerlos. Los 

"e lectro-estimuladores" explotan la curiosi

dad natural y la necesidad de juego de los 

niños, pero los despojan de su imaginación 

y de su propia inic iati va. Los g igantes de la 
comunicación y de l entretenimiento inten

tan robarnos el cuento y la palabra viva, 

pero es poco probable que a lcancen el éx ito. 

El cuento es lo suficientemente tenaz y 

resistente como para hacerles frente. He 

visto ejemplos de cómo incluso los "electro

ad ictos" más reca lcitrantes son capaces de 

abandonar semejante droga con sorprenden

te fac ilidad. i Démos les un auténtico cuento! 
i Démosles un antídoto contra esos orgas
mos perceptivos sin va lor a limenticio!: una 

vez que los pad res hayan a limentado y ves

tido a sus hij os, lo más importante que pue

den hacer a continuación es leer para ellos. 

Si me concedie ran un deseo, pediría que, 
en e l futuro, leer para los nijios fuese tan 

indi spensable como lavarse los dientes. La 
importancia de la hi giene dental resul ta ev i

dente, pero los padres son también respon
sables de la " higiene vivencial" de sus hij os. 
No obstante, en muchos paises, por ejemplo 

e l mío, la predisposic ión es muy escasa. Los 
libros ... , bueno, si, los libros están al alcan

ce de la mano. Esta mos tan consentidos que 



hasta di sponemos de muchos libros. Nos 
rodeamos de los cuentos más maravil losos y 

sencillamente no nos tomamos la mo lestia o 

el tiempo de leerl os. Casi estoy tentado de 

transformar e l título en "¿Libros para niiios 

en un mundo sin pad res?" . 

Imagino la siguiente situac ión en el 

entorno de una peq ueña famil ia: una niña 

lleva un li bro a su madre y le pide que se lo 

lea. La madre, que en ese momento está 

ocupada, sacude la cabeza y di ce "Ahora no, 

cariño" o " En otro momento, mi amor". 

Pero la niña insiste: " Por favor, léeme un 

cuento". "No tenemos tiempo, c ielo", res

ponde la madre, y entonces su hija la mira 

con ex presión ofendida y exclama: " iYo sí 

tengo ti empo!" (qu izá fue ésta la niña que 

agregó furt ivamente los signos de interroga

ción al título de este escrito). 

En la vida , nada podrá compensarnos si, 

cuando fuimos niños, se nos privó de la 

oportunidad de leer a los hermanos Grimm, 

Hans Chri stian Andersen, A. A. Milne, 

Saint-Exupéry, Michael Ende, Roald Da hl , 
Astrid Lindgren o a muchos otros . Dejamos 

atrás la infancia C0 11 un niño que vive dentro 
de nosotros, pero en cambio debemos vivir 

con ese niiio el resto de la vida. Aq uell os 

que tienen un 111110 sano dentro, un niilo 

desarrol lado en toda su plenitud , suelen ser 

mucho más sanos de adultos. " El nifio es e l 

padre del hom bre", O la madre de la mujer. 

Para muchos, los acontec imien tos y las 

experi encias que se extraen de los libros 

pueden const ituir medidas profi lácticas co n

tra estados graves tales como el aburrimien

to , la falta de identidad, la sensación de 

impotencia o e l nihili smo. La lectura de 
libros contribuye a la estructuración menta l 

del joven. Los lectores no se limitan a 

expandir sus horizo ntes, sino tamb ién e l 

núcleo de su identidad. 

Me gusta ría ahora exponer a lgunos moti

vos que me llevaron a escribir. Desde muy 

pequeño he tenido la intensa se nsación de 

vivir en un cuento de hadas, en un impon

derable mi ste ri o. El hec ho ele existir, y de 

que ex istiera e l mundo, me resultaba infini

tamente mi steri oso. So lí a, entonces, pregun

tar a los adultos: "No es extraiio que este

mos vivos?" o "¿No es raro que el mundo 
exista?". Y solían responderme: "No, ¿por 

qué piensas eso?". Pero yo no me daba por 

vencido: "Entonces, ¿crees que el mundo es 

algo común y corriente?" . Y el ad ulto res

pondía: " Bueno, en rea lidad así es". Incluso 
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algunos ll egaban a decirme casi con preocu

pac ión que debía dejar de pensar en estas 

cosas. Pero nadie logró dominar mi asom

bro. Sabía que tenía razón y decidí que 

jamás me transformaría en un adulto que 

considerara el mundo como algo "común y 

corri ente" . Al mismo tiempo, me di cuenta 

también de que sólo estaba en la tierra para 

una breve visita : estoy aquí para una única 

vez y no habrá retorno. 
Por esa razón comencé a escribir, prime

ro para adultos y luego también para niños. 

Quería tomarme la revancha, sentí deseos 

de intentar que las personas prestaran aten

ción a esta extraordinaría aventura por la 

que pasamos demasiado fugazmente: el 

grandioso misterio de la vida. Para experi

mentarlo tal vez necesitemos volver a ser 

niños, debemos despejarnos de nuestras 

costumbres mundanas y actuar como niños. 

El bebé acaba de llegar a este grandioso 
cuento de hadas y nos insiste, una y otra 

vez, en que si nos hemos apartado del cuen

to es por e l simple hecho de haberlo deno
minado "realidad" . Pero el niño perderá su 

vibrante sensación de estar vivo justo en el 

momento en que aprenda a hablar. Es por 

ello que el niño necesita un equipo de defen

sa expres iva, necesitará libros. Y es por ello 

qu e los adultos también necesitaremos 

li bros para estos nillos, que nos ayudarán a 

conserva r esta experiencia pasada que, de 
otro modo, perderíamos. 

Un antiguo dicho latino afirma: Mulato 

nomine, de /e fabula narra/U!· (cambia el 

nombre y el cuento hablará de ti). ¿A qué se 

debe que los niños acepten sin objeciones 

oír hablar de duendes y elfos en un cuento 
de hadas? Tal vez sea porque tienen la 

noción latente de que ellos mismos son 

pequeños elfos de un cuento de hadas. 

¿Cómo es posible que no opongamos resis

tencia a una fábula en la que los animales 

hablan y piensan igual que nosotros? Quizá 

porque sabemos que, de hecho, somos 
parientes lejanos del oso y del búho. 

N uestro cuento de hadas no está fOljado 

con pa labras. Está tejido con polvo de estre
llas, con átomos y molécu las, proteínas y 
aminoác idos. Somos caballo y cerdo, hom

bre y mujer. De le fabula narra/uro 

La fábula y el cuento de hadas reflejan el 
mundo de los seres humanos, pero no se 

limitan a sostener un espejo frente a noso
tros. Cuando penetramos en el cuento de 

20 

hadas, avanzamos por una galería compues
ta íntegramente por espejos con cri stal es 

cóncavos y convexos. Un espejo me mues

tra tan delgado como un alfiler, el siguiente 

me devuel ve una imagen de obesidad aplas

tante. En el tercero, aparezco dividido por la 

mitad y ya no soy una persona, sino dos o 

tres o diez. Y todo el tiempo no hay nadie 

más que yo frente al espejo. Y los espejos 

no mienten. De le fabula narra/uro 

En la galería de espejos de la ficción lite

raria, nos inspiramos para sacudirle el polvo 

a la realidad y volver a experimentar el 

mundo con tanta claridad como cuando éra

mos nÍllos, mucho antes de volvernos "mun

danos" , antes de comenzar a desmitificar el 

sorprendente cuento de hadas en el que vi vi

mos y llamarlo "realidad". Aún quedan 

esperanzas para todos nosotros. Dentro de 

todos vive un niño pequeño maravillado y 

curioso. Sin importar cuán triviales poda

mos sentirnos algunas veces, llevamos den

tro una pepita de oro: una vez fuimos com

pletamente nuevos aquí. .. (Tampoco estare

mos aquí para si empre, sólo hemos venido 

para realizar una breve visita). 

Para concluir, diré que la literatura para 

niños nos mantiene a raya, nos brinda la 

oportunidad de dar un salto hacia atrás, y 

descubrir que hay un mundo a nuestros pies: 

estamos presenciando una creación que se 

al za ante nuestros ojos. A plena luz de l día. 

¡No ti ene precedentes! Todo un mundo que 
surge de la nada ... ¿Y aún hay personas que 

se aburren? ¡Démosles libros! ¡Démosles 

fábu las que los estimulen! ¡Démosles cuen

tos de hadas! 

Con la actitud de un joven inconformista, 

Sócrates solía recorrer la plaza del mercado 
de Atenas intenogando a las personas que 
encontraba a su paso. Sócrates decía: Ate

nas es un caball o perezoso, y yo un tábano 

cuya misión es despel1arlo y mantenerlo 

vivo". Ojalá los libros para niños y jóvenes 

zumben como tábanos furiosos en e l paisaje 

literar¡o . ¡Ojalá sus picaduras nos arranquen 
del monótono sueño de la Bella Durmiente 
en que estamos sumidos, y mantengan vivo 
nuestro sentido de la maravilla frente a la 

exístencia! ~ 

Traducción de Laura Canteros 
Agradecemos a la Editorial Siruela, los 

permisos otorgados para la reproducción de 
este texto que apareció en el folleto de 

celebración de los 100 títulos de la colección 
"Las Tres Edades" 
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Algar 
La sopa de letras 
Amaia CRESPO - Ramon 
PLA (il.) 
Algar (Calcetín Primeros 
lectores; 20) (2006) 
ISBN: 84-965 14-78- 1 

Anaya 
Escue/a de Ninjas 
Benedict JACKA - BOIja 
GARCÍA BERCERO (trad. ) 
Anaya (2006) 
ISBN: 84-667-4766-4 

Plalero y yo 
Juan Ramón JIM ÉNEZ 
Thomas DOCHERTY (il. ) 
Anaya (2006) 
ISBN: 84-667-52 14-5 

A4¡ primer Platero 
Juan Ramón JIMÉNEZ -
Concha LÓPEZ NARVÁEZ 
(adaptación) - Ximena 
MA IER (i l.) 
Anaya (A partir de 5 aJios) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5266-8 

Plafero y yo 
Juan Ramón J IMÉNEZ -
Concha López Narváez 
(adaptación) - Ximena 
MA IER (i l. ) 
Anaya (De 8 a 12 aJios) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5 186-6 

Arrullos y caricias 
Emanuela NA VA Y Giulia RE 
(il.) - Mario MERLINO 
(trad. ) 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros) (2006) 
ISBN: 84-667-5 199-8 

Goras y golerones 
Emanuela NA VA Y Giulia RE 
(il. ) - Mario MERLINO 
(trad.) 
Anaya (Mi pri mera sopa de 
libros) (2006) 
ISBN: 84-667-5 198-X 

Una merienda de hielo 
Emanuela NA VA Y Gi ulia RE 
(il. ) - Mario MERLlNO 
(trad. ) 
Anaya (Mi primcra sopa de 
libros) (2006) 
ISBN: 84-667-5 197- 1 

Una comida sOlpresa 
Emanuela NA VA Y Giulia RE 
(i l. ) - Mario MERLlNO 
(trad.) 
Anaya (M i primera sopa de 
libros) (2006) 
ISBN: 84-667-5200-5 

El pozo del alma 
Gustavo MARTÍN GARZO 
Pablo AMA RGO (il.) 
Anaya (Espacio de la lectura; 1) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5201-3 

CUClfro carfas 

Xabicr P. DOCAMPO - Fino 
LORENZO (il.) 
Anaya (Espacio de la lectura; 
2) (2006) 
ISBN: 84-667-5202- 1 

Ll/Ilas del Caribe 
Luis MATEO DÍ EZ - Tino 
GATAGÁN (il. ) 
Anaya (Espac io de la lectura; 

3) (2006) 
ISBN: 84-667-5203 -X 

La muda liza de Adán 
Luis GARCÍA MONTERO -
Javier SERRANO (il.) 
Anaya (Espacio de la lectura ; 
4) (2006) 
ISBN: 84-667-5204-8 

Los libros errantes 
Fel ipe BEN ÍTEZ REYES -
Enrique FLORES (il. ) 
Anaya (Espacio de la lectura; 
5) (2006) 
ISBN: 84-667-52 17-X 
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UII radiante silel/cio 
Agust ín FERNÁN DEZ PAZ 
Pablo AULADEL L (i l.) 
Anaya (Espacio de la lectura; 
6) (2006) 
ISBN: 84-667-5205-6 

,. 
,o •• ~ • • S ." , .. 

Un radiante 
silencio 

Muchachas 
Agustín FERNÁNDEZ PAZ 
Xav ier SEN ÍN (trad.) 
Anaya (Espacio abierto; I 17) 
(2006) 
ISBN: 84-667.4727-3 

Memorias del segundo viaje 
de Colón 
Carlos VILLANES CA IRO 
Anaya (Espacio abierto; I 18) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5179-3 

Yo. simio 
Sergio GÓMEZ 
Anaya (Espacio abierto; I 19) 
(2006) 
ISBN: 84-667-5 180-7 

HisTOrias de la olra tierra 
Paloma OROZCO AMORÓS 
- Alicia CAÑAS 
CO RTÁZAR (il.) 
Anaya (Leer y pensar. 
Selección) (2006) 
ISBN: 84-667-5259-5 

Rimas 
Gustavo Adolfo BÉCQUE R -
F. Xavier BENED ITO (ed.) 
Cátedra (Base; 17) (2006) 
ISBN : 84-376-2299-9 

AI/TOlogía (verso JI prosa) 
.luan Ramón .II MÉNEZ 
Esperanza ORTEGA (ed.) 

Cátedra (Base; 18) (2006) 
ISBN: 84-376-2292-1 

Barbara Fiore 
I-Jadabruja 
Brigitte MINNE - Carll 
CNEUT (i l. ) - Caries 
AN DREU; Anna BELLOST A 
y Albert VITÓ (trads.) 
Barbara Fiare (2005) 
ISBN: 84-933980-9-8 

Greta la loca 
Geert DE KOCKERE - Carll 
CNEUT (i!.) - Carie 
ANDREU SABUR IT; Anna 
BELLOSTA GARC ÍA y 
Albert VITÓ GODINA 
(trads.) 
Barbara Fiare (2006) 
ISBN: 84-933980-7- 1 

Beascoa 
Lila tiene un hermanito 
Dr. Eduard ESTI VILL 
Montse MOMÉNECH -
Francesc MIRALLES 
Purificación HERNÁNDEZ 
(i l. ) 
Beascoa (2006) 
ISBN: 84-488-2 186-6 

\l tOv tiene un hermanito 

Juega con Eugenio a juegos 
de ingenio 

Ángels NA VARRO - Mariona 
CA BASSA (il.) 
Beascoa (2006) 
ISBN: 84-488-2372-9 

/vlax y el genio del ingenio 

Ángcls NA VARRO - Mariona 
CABASSA (il.) 
Bcascoa (2006) 
ISBN: 84-488-2370-2 

Casal S 
El il/signe IlÍdalgo ¡\lfigllel de 
CervaJlfes 
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Francisco TROY A 
MÁRQUEZ 
Casals (B iografía joven: 22) 
(2006) 
ISBN: 84-2 18-3 139-9 

hidalgo 

Cátedra 
A lIIo/agio (verso y prosa) 
.luan Ramón .I IMÉNEZ 
Esperanza ORTEGA (ed.) 
Cáledra (Base; 18) (2006) 
ISBN: 84-376-2292- 1 

I?ill/as 
Gustavo Adol ro BÉCQUER 
F. Xavier BENEDITO (ed.) 
Cátedra (Base: I 7) (2006) 
ISB : 84-376-2299-9 
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De la Torre 
Las CUAD/WGAFilS 5D en El 
T/¡vsseu 

.losé Lui s L1LLO (tex to e ils.) 
De la Torre (A lba y Mayo
Arte: 03. ET Index 477) 
(2006) 
ISBN: 84-7960-323-2 

HoSpiwl de mllliecas 

Ann M. SI-I ARP - Pilar 
PEDRAZA MORENO (trad.) 
De la Torre (Proyecto 
didé.lcl ico Qu irón. Programa 
Fi losofia para niños) (2006) 
ISB : 84-7960-365-8 

Hospital de IJIlfiiecas. 

En/elidiendo mi III/{I/do 
(Man ual del proresor) 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 153. 2006 

Ann M. SI-IARP y Laurenee J. 
SPLlTT ER - Pilar PEDRAZA 
MO RENO (trad.) 
De la Torre (Proyecto 
didáctico Quirón. Programa 
Filosona para niños) (2006) 
ISBN: 84-7960-366-6 

Destino 
La cil/dad 
Yves GOT - Margarita 
TRIAS (trad.) 
Destino (Dodó. Mi primer 
libro de pa labras. A parti r de 9 
meses) (2006) 
ISBN: 84-08-06154-2 

El ex/rOllO caso de la rata 
apestosa 
Geronimo STI L TON - Larry 
KEYS (i l. ) - Manuel 
MANZANO (trad.) 
Destino (Geronimo Stilton. A 
partir de 8 mios) (2006) 
ISBN: 84-08-06585-8 
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Edelvives 
Sellfúlliell/o 

Ca r! NORAC - Rebeca 
DAUTREMER (i l. ) - P. 
ROZA RENA (tard.) 
Edelvives (2006) 
ISB : 84-263-5944-2 

¿Quién se puede esconder? 
.Ionathan EMMETT -
Caroline .IAYNE CI-I URCI-I 
(il. ) - P. ROZARENA (trad.) 
Edelvi ves (2006) 
ISBN: 84-263-5945-0 

¿Quién puede hacer /"l/ido? 
.I onathan EMMETT 
Caroline .l A YNE CI-I URCI-I 
(il.) - P. ROZARENA (trad.) 
Edelvives (2006) 
ISBN: 84-263-5946-9 

Emilio liene hambre 
Émile JADOU L (tex to e il s.) 
P. ROZARENA (trad.) 
Ede lvives (Emilio y Lilú; 1) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5927-2 

Una sorpresa para ¿¡tú 
Émile JADOUL (texto e il s.) 
P. ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Emilio y Li lú; 2) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5928-0 

Emilio está enfermo 
Émi le JADO UL (texto e ils.) 
P. ROZARENA (trad .) 
Edelvives (Em ilio y Lilú ; 3) 
(2005) 
ISBN: 84-263 -5929-9 

¿A q/léjuga1llos, Lilú? 
Émile JADOUL (texto e il s.) 
P. ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Emilio y Lilü; 4) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5930-2 

Laura se cambia de casa 
Liesbet SLEGE RS (tex to e 
ils.) - P. ROZARENA (trad.) 
Ede lvives (Laura; 5) (2005) 
ISBN: 84-263-5943-4 

Laura en verano 
Liesbet SLEGERS (texto e 
il s.) - P. ROZA RE NA (trad.) 
Eelelvives (Laura; 6) (2005) 
ISBN: 84-263-5942-6 

Nacho y Laura 
Liesbet SLEGERS (texto e 
ils.) - P. ROZA RENA (trad.) 
Edelvives (Nacho; 9) (2005) 
ISB : 84-263-5941-8 

Nacho en O/Olio 
Liesbet SLEGE RS (texto e 
il s.) - P. ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Nac ho; 10) (2005) 
ISBN: 84-263-5939-6 

NACHO 
EN OTO~O 

!\1amlÍs a purrillo 
Teresa DURÁN - QUELOT(il. ) El rompecabezas 
Ede lvives (2006) El pais de las /l/ates. 100 
ISBN: 84-246-2339-8 proble/l/as de ingenio 
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Miquel CA PÓ DOLZ 
El rompecabezas (Para 
di vertirse y aprender: 4. A 
partir de 12 años) (2006) 
ISBN: 84-93475 1-2-2 

HU/l/boldt el ecplorador 
Nieolús CUYI - Raquel 
FRAGUAS GONZÁ LEZ (il.) 
El rompecabezas 
(Sabe lotod@s; 5. De 9 a 12 
años) (2006) 
ISBN: 84-93475 1-0-6 

Galileo el aS¡rÓIl0Il10 

Esteban RODRiGUEZ 
SERRANO - Raquel 
FRAGUAS GONZÁLEZ (il.) 
El rompecabezas 
(Sabelotod@s; 6. De 9 a 12 
mi os) (2006) 
ISBN: 84-934751-1 -4 

Entrelibros 
Blanca es la mora 
George W. B. SHANNON -
Laura DRONZE K (i l. ) 
Alberto JIM ÉNEZ RIOJA 
(trad.) 
Entrel ibros (2006) 
ISBN: 84-965 17-13-6 

¡No abras es/e libro.' 
Miehaela MUNTEAN 
Pascal LEMA ITRE (il.) 
Alberto JIM ÉNEZ RIO.lA 
(trad.) 
Entre libros (2006) 
ISBN: 84-96517-15-2 

Kókinos 
UII corazón qlle la/e 

Yirginie ALA DJIDI - Joelle 
JOLlYET (il. ) - Esther 

1'<0,,",. A"'I'6I 
J ..... Jo'"., 





LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

RUB IO (trad.) 
Kók inos (2006) 
ISBN: 84-88342-95-0 

Yo, el lobo y las galletas (de 
chocolate) 
Delphine PERRET - Esther 
RUBIO MUÑOZ (trad.) 
Kók inos (2006) 
ISBN: 84-88342-93-4 

La Galera 
E/mar dijo ¡basta! 
Agustin COMOTTO 
La Ga lera (2006) 
ISBN: 84-246-2 148-4 

Así es l1Ii día 

Thando Me LAREN - Olivia 
VI LLET (il.) - Paulina 
RODRÍGUEZ (trad .) 
La Galera (Libro-j uego de 
ventani llas con un paster. A 

part ir de 5 aJl os) (2006) 
ISBN: 84-246-2 145-X 

Curso para jóvenes hadas 
buenas 
Núria PRADAS I AND REU -
Mi riam BAUER (i l. ) 
La Galera (Oficios mágicos. A 
partir de 8 años) (2006) 
ISBN: 84-246-2160-3 

La flau ta mágica. Variaciones 
sobre un rema de lv/azar' 
Miquel DESCLOT - Pep y 
Marc BROCAL (i ls.) 
La Ga lera (G rumetes. A partir 
de 10 atl as) (2006) 
ISBN: 84-246-2342-8 

E/manuscrito cátaro 
Marina MA RTOR I - Paulina 
RODRiGUEZ (il. ) 
La Galera (Narrativa singular; 
castellano. A parti r de 16 
aJlos) (2006) 
ISBN: 84-246-2322-3 

El hombre del saco 
Josep Maria JOVE R - T HA: 
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August T I-IARRATS (i l.) 
Paulina RODRiGUEZ (trad.) 
La Galera - Circu lo de 
Lectores (Á lbumes ilustrados. 
A partir de 8 años) (2006) 
ISBN: 84-246-2147-6 

Libros del Zorro Rojo 
Memoria del elefal/ le 
Corine JAMAR - Karim 
MAALOU L (il. ) 
Libros de l Zorro Rojo (2006) 
ISBN: 84-96509-46-X 

EI/ugar más maravilloso del 
lIIundo 

Jens RASSM US - Marisa 
DELGADO (trad.) - Mireia 
CALAFELL (ed.) 
Libros del Zorro Rojo (2006) 
ISBN: 84-96509-38-9 

Consejos para las l/bias 
buenas 
Mark TW AIN - Montse 
GINESTA (i l. ) - María 
Daniela GARCÍA (ITad.) 
Libros del Zorro Rojo 
(His torias microscópicas) 
(2006) 
ISBN: 84-96509-4 1-9 

Ellurista excepcional 
Ramón GÓMEZ DE LA 
SERNA - Hermenegildo 
SÁ BAT (i l. )- Gladys 
DALMAU DE GHI OLDI 
(adap t. ) 
Libros de l Zorro Rojo 
(Historias microscópicas) 
(2006) 
ISBN: 84-96509-40-0 

La isla de las voces 
Robert Louis STEVENSON -
Alfredo BENA VÍDEZ 
BEDOY A (il.) - Marcial 
SOUTO (trad.) 
Libros de l Zorro Rojo 
(Biblioteca de l Faro; 3) (2006) 
ISBN: 84-96509-43 -5 

¡{tll,,"!! I 1111 "". n I 
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Montena 
La puerta del tiempo. Ulysses 
Maore 
Pierdomenico BACCALARIO 
- Santiago JORDÁN 
SEMPERE (trad.) 
Montena (2006) 
ISBN: 84-844 1-292-X 

EI/io! Tome/yde 
Joaquin LON DÁIZ 
MONT IEL 
Montena (Serie in fi nita) 
(2006) 
ISBN: 84-8441 -289-X 

Nicanitasantiago 
Alguien me está devorando 
Andrea RO DRiGUEZ VIDAL 
- Pez Alberto QU I ROGA y 
Andrea RO DRÍGUEZ VIDAL 
(ils.) 
Nicanitasantiago (Pequeños 
cuentos para grandes lectores. 
A partir de 9 años) (2005) 
ISBN: 84-96448-01-0 

Te daré 1111 pedacilo de sol 
Mariana JANTTI - Viviana 
BILOTTI y Andrea 
RO DRÍGUEZ VIDA L (il. ) 
Nicanitasantiago (Pequeiios 
cuentos para grandes lectores. 
A parti r de 9 años) (2005) 
ISBN: 84-96448-02-9 

Aurora y la planta de 1II0ra 

Mariana JANTTI - Viviana 
BILOTT I y Andrea 
RO DRiGUEZ VIDA L (il. ) 
Nicani tasantiago (Pequeiios 

cuentos para grandes lectores. 
A partir de 9 años) (2005) 
ISBN: 84-96448-03-7 

Paco, Paco ¿adónde vas? 
.J an T ICH - Osvaldo P. 
AMELl O-ORTI Z y Mariana 
JÁNTTI (i ls.) 
Nicanitasantiago (Cuentos 
mágicos) (2005) 
ISBN: 84-96448-04-5 

El sombrero del hada delma,. 
Jan TI CH - Osvaldo P. 
AMELlO-ORTIZ y Andrea 
RODRiGUEZ VIDAL (i ls.) 
Nicanitasantiago (Cuentos 
mágicos) (2005) 
ISBN: 84-96448-05-3 

Me quiere mucho ... poquito ... 
y nada. El cuento de 
Margarita 
Osvaldo P. A MELl O-O RTlZ 
- Mariana JÁNTTI y Osvaldo 
P. AMELlO-O RTlZ ( il s.) 
Nicanitasantiago (Cuentos 
mágicos) (2005) 
ISBN: 84-96448-06-1 

Nivola 
Albert y la habitación i"visible 
David BLANCO LASERNA 
Carlos PIN TO (il.) 
Nivola (El incorregible Albert; 
3. De lO a 13 años) (2006) 
ISBN: 84-96566-05-6 

000 
Mister cuervo. Cuento popular 
turco 

Lui sa MORAN DEIRA 
(adaptación) - Mourizio A. C. 
QUA RELLO (il.) 
OQO (Cuentos a pedir de 
boca. De 3 a 7 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-28- 1 

JV!lSTI:R 
CllERVO 

Cocorico. Cuento tradicional 
birmano 
Mari sa NÚÑEZ (adaptación) -
I-lc lga BARNSCH (i l. ) 
OQO (Cuentos a pedir de 
boca. De 3 o 8 ollas) (2006) 
ISBN: 84-934516-24-9 



Piedra palo y paja. A panir de 
un cuento tradicional ruso 
Ana PRESUNTO - Josep 
RODÉS (il.) 
OQO (Cuentos a pedi r de 
boca. De 3 a 8 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-36-2 

El secrelo del rey Curro. A 
partir de un cuento tradicional 
basado en el mito del rey 
Midas 
PATACRÚA
MAG ICOMORA: Sergio 
Mora (i1.) 
OQO (Cuentos a pedir de 
boca. De 3 a 8 años) (2006) 
ISBN: 84-96573-32-X 

Pearsons - Alhambra 
Viernes para Violeta 
Marisa LÓPEZ SORIA -
Carmen QUERA L T (il. ) 
Pearsons - Alhambra 
(Naranja; 42. A partir de 6 
años) (2006) 
ISBN: 84-205-5 171-6 

~l4w,~ 

Viernes 
pa ra Violeta 

=-

Los Olchis y el vecillo azul 
Erhard DIETL - Ricardo 
CASAS FISCHER (trad.) 
Pearsons - Alhambra 
(Naranja; 48. A partir de 6 
años) (2006) 
ISBN: 84-205-4567-8 

Planeta 
Aprende a ser una bruja. Guia 
prácTica 

Iréne COLAS - Fran~oi se 

FRA NCQ (i l.) - Montse 
MI RALLES (trad.) 
Planeta (J un ior) (2005) 
ISBN: 84-08-06016-3 

Aprende a ser lIr/a princesa. 
Guía práctica 
Iréne COLAS - Fran~o i se 

FRANCQ (il.) - Montse 
MIRALLES (trad.) 
Planeta (Jun ior) (2005) 
ISBN: 84-08-060 16-3 

Wilzy Y los colores 
Suzy SPAFFORD - Noelia 
PALACIOS (trad.) 
Planeta (Junior. Linle Suzy' s 
Zoo. A pan ir de 2 años) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06296-4 

Wilz)' y las/armas 
Suzy SPAFFORD - Noelia 
PALACIOS (trad.) 
Planeta (Jun ior. Linle Suzy's 
Zoo. A panir de 2 allos) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06294-8 

Witzy y los "úmeros 
Suzy SPAFFORD - Noelia 
PALACIOS (trad.) 
Planeta (Juni or. Little Suzy's 
Zoo. A partir de 2 arlos) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06297-2 

Wir:y y los opuestos 
Suzy SPAFFORD - Noe lia 
PALACIOS (t rad.) 
Planeta (Junior. Little Suzy's 
Zoo. A panir de 2 arlos) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06295-6 

Alerra: peligro de extinción 
ICE A GE- EL DESHI ELO 2 
Pl aneta (Junior. Pinta pinta. A 
partir de 3 arlos) (2006) 
ISBN: 84-08-06544-0 

¡\l/al/l/Y. elú/till/o mal/m! 
ICE AGE-EL DESHI ELO 2 
Planeta (Junior. Pintamanía 
acuarelas. A partir de 3 mios) 
(2006) 
ISBN: 84-08-06545-9 

Los saurios SOIl prehisloria 
ICE AGE-EL DESH IELO 2 

Planeta (Junior. Pintamanía 
rotuladores. A panir de S 
arlos) (2006) 
IS BN: 84-08-06546-7 

Sombras de agua 
DISNEY E TREPRISES 
Planeta (Junior. Witch-Disney; 
9. A pani r de 10 años) (2006) 
ISBN: 84-08-06443-6 

VII dia en la gral/ja 
Vicky PRENAFETA - Juan 
LI NA RES (il.) 
Planeta (Jun ior. Libro 
ilustrado. Vitami nix. A panir 
de 4 años) (2006) 
ISBN: 84-08-06549-1 

VII gésier (ras olro 
ElI ie O'R Y AN - Artful 
DOODLERS (i l. ) - Daniel 
CO RTÉS (trad.) 
Pl aneta (Junior. lce Age-EI 
desh ielo 2. Primcros cuentos. 
A partir de 4 arlos) (2006) 
ISBN: 84-08-06543 -2 

La gran evasión 
.I udy KATSCHKE 
(adaptac ión) - Artful 
DOODLERS (il.) - Daniel 
CORTÉS (trad.) 
Planeta (J unior. Ice Age-EI 
deshielo 2. Narrati vas. A partir 
de 10 arlos) (2006) 
ISBN: 84-08-06542-4 

Rlllllbo al eSlrellmo 
Annie DAL TON 
Plancta (Junior. Academia de 
ángeles. Narrat ivas. A partir 
de 10 arlos) 
ISBN: 84-08-06299-9 

El hijo del pasado 
Mercé COM PANY 
Planeta & Oxford (Nauti lus; 
16. A panir de 14 arlos) 
(2006) 
ISBN: 84-98 11-047-5 

RBA - Molino 
¡SOIl dos! Guía prác fica de 
gemelos. Los primeros dos 

CIIlos 
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Laura KLAMBU RG 
RB A - Mo lino (2006) 
ISBN: 84-7871-452-9 

¡\IIi garifO es ellllás besria 
Gi llcs BACHELET - Si lvia 
MA SÓ (trad. ) 
RBA - Molino (A partir de 5 
arlos) (2005) 
ISBN : 84-787 1-500-2 

Crear y modelar. Arcilla. 
Plasli/illa. Pasta plástica 
VV. AA. - Antonio GIL 

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

AMBRONA (trad.) 
RBA - Molino (Manualidades 
divenidas. A partir de 6 años) 
(2006) 
ISBN: 84-7871 -505-3 

Crear eOIl papel 
VV. AA. - Rosa BORRÁS 
(trad. ) 
RBA - Molino (Manualidades 
divertidas. A partir de 6 años) 
(2006) 
ISBN: 84-7871-504-5 

Roca 

Cr ar 
con papel 

El di/emo de YpSi/OIl 
Dimitri CLOU - Oiga 
MARTÍN MALDONADO 

(trad.) 
Roca (Juveni l) (2006) 
ISBN: 84-96544-28- 1 

Salamandra 
La esmeralda de Kazán 
Eva IBBOSTSON - Patricia 
ANTÓN DE VEZ (trad.) 
Salamandra (2006) 
ISBN: 84-9838-005-7 

UII barco de regalo 
Pe ter DICKINSON - lan 
ANDREU (i l.) - Isabel 
NÚÑEZ SA LMERÓN (trad.) 
Salamandra (Narrati va juvenil) 
(2006) 
ISBN: 84-9838-022-7 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Serres - RBA 
Sexo ... ¡qué es? Desarrollo, 
cambios corporales. sexo y 
salud se.xual 
Rabie H. HARRIS - Michael 
EM BERL EY (il. ) - Irene 
SAS LAVSKY (trad.) 
Sen es - RBA (2005) 
ISBN: 84-8488-240-3 

¿Qué tiempo hace, l\4ais)'? 
Lucy COUS INS - Belén 
CABA L (trad.) 
Serres - RBA (2006) 
ISBN: 84-8488-245-4 

. , 
¿Que tiempo 

o hace. Mais~? 
@e. 
~o~.,. 

Lucy Cousios 

La gata Felicia 
Meredith HOO PER - Bee 
WIL LEY (i l.) - Miguel Ángel 
ME DO (trad.) 
Sen es - RBA (De 6 a 10 
aJlos) (2006) 
ISBN: 84-8488-042-X 

Perdona, pero ese libro es mío 
Lauren C I-IILD - Miguel 
Ánge l MENDO (trad.) 
Sen·es - RBA (Juan y To lo la) 
(2006) 
ISBN: 84-8488-248-9 

De verdad que podemos 
cuidar de tu perro 
Lamen CHILD - M iguel 
Ánge l MENDO (trad.) 
Serres - RBA (.l uan y Tolola) 
(2006) 
ISBN: 84-8488-250-0 

EDUCACIÓN Y BIBUOTECA - 153. 2006 

Siruela 
Cuento conligo 2. Cuentos 
para jóvenes escritos por 
jóvenes 
VV. AA. 
S iruela (Las tres edades; 132. 
A partir de 14 años) (2006) 
ISBN: 84-7844-965-5 

La historia de Troya 
Roger LANCEL YN GREEN -
Pauline BA YNES (il. ) - José 
SÁNC I-I EZ COMPANY 
(trad .) 
Siruela (Las tres edades: 133. 
A partir de 12 aJlos) (2006) 
ISBN: 84-7844-966-3 

¡Apárrate de 1\4ississippi/ 
Cam elia FUN KE (texto e 
il s.) - Rosa Pilar BLANCO 
(trad.) 
Siruela (Las tres edades; 135. 
A partir de 10 aJlos) (2006) 
ISBN: 84-7844-969-8 

E/libro bajado del cielo. 
Zayd. el joven que escribió la 
primera copia del Corán 
Ahmad VICENZO - Abd al 
Haqq MA TTEO CROCE 
(ca ligraftas) - Isabel 
GONZÁLEZ-GALLARZA 
(tTad.) 
Si ruela (Las tres edades; 137. 
A partir de 12 mi os) (2006) 
ISBN: 84-7844-97 1-X 

SM 
¿ Por qué? 
Li la PA P (texto e il s.) 
Jimena LI CITRA (t rad .) 
SM (2006) 
ISB ': 84-675-0782-9 

El diario de 1m 1I'-¡,0 en 
fiempos de los casf¡lIos 

Brigitte COPPI N - Erwan N. 
SURCOU F y Mmll·ice 
POMM IER ( il s.) - Paz 
BARROSO FERNÁNDEZ
ARAOZ (tTad .) 
SM (El diario de un ni,io; 3. 

en 
de los castillos 

Entre 8 Y 14 años) (2005) 
ISB : 84-348-4458-3 

Thule 
En la noche 
Gita WOLF y Siri sh RAO -
Rathna RAMANA THAN Y 
Rachana LA DHA (ils.) - Aloe 
AZ ID (trad.) 
Thule (Trampantojo; 15-34) 
(2006) 

26 

ISBN: 84-96473-1 7-1 

Cosas que pasan cada día 
Kestutis KASPARAV IC IUS 
Thule (Trampantojo; 17-80) 
(2006) 
ISBN: 84-96473-35-X 

Timun Mas 
¿Qué hora es, lobo ? 
Annie KUBLER - Isabel 
OLID (trad .) 
Timun Mas (2006) 
ISBN: 84-08-06308-1 

¡Hasta luego, cocodrilo! 
Annie KUBLER - Isabel 
OLID (trad.) 
Timun Mas (2006) 
ISBN: 84-08-06307-3 

Teo y la oUl11enlación 
Violeta DENOU 
Timun Mas (2006) 
ISBN: 84-08-06459-2 
Los ases del jiítbol 

TEO 

Steve SMA LLM AN - Jan 
McCAFFERTY (i l. ) - Isabe l 
OLID (trad.) 
Timun Mas (2006) 
ISBN: 84-08-06305-7 

Umbriel 
rilJ'{1 y e/trono de ¡sis 
Alai n SU RGET - Ame lia 
ROS GARC iA (trad.) 
Umbriel (Juvenil) (2006) 
ISBN: 84-89367-00-0 

Usborne 
Mi primera enciclopedia de 
Historia 
Fiona CHAND LER - Da vid 
HANCOCK (iI.) - Pilar 
DUNSTER y Nick 
STE LLM ACHER (trads.) 
Usborne (2006) 
ISB ' : 0746068859 

Cosas de sirenas 
Leoni e PRA TT et al. - Katrina 
FEARN et al. ( ils.) - Begoza 
ESCORII-IUELA MARTiNEZ 
et al. (trads.) 
Usborne (Actividades . Con 
pegatinas) (2006) 
ISBN: 0746073992 

Juega eDil Gabi 
Francesca ALLEN y Felicity 
BROOKS - Rachel WELLS 
(il.) - Maria MORAN (trad .) 
Usborne (E l mundo de Gabi. 
A parti r de laño) (2006) 
ISBN: 0746073879 

ÉSle 110 es 111i libro 
Fiona W A TT - Rachel 
WELLS (il. ) - Maria MORAN 
(trad.) 
Usborne ( iToca, toca' A partir 
de l año) (2006) 
ISBN: 0746073 887 ~ 

. .. -



De libros 

FEBVRE, Luden 

MARTI N, Iienri -Jean 

La apa/'iciÓII del lib/'o 

México : Fondo de C ultura Económica , 2005 

BARBIER, Frédéric 

Histo/'ia del libro 

Madrid: Alianza, 2005 

La co incidencia de publicac ión de estos dos vo lú

menes resu lta, s in duda, muy alentadora. Y no só lo 

porque se trata de dos rigurosos estudios sobre la 

impoltancia del libro en la historia, sino porque, 

deb ido a sus di versos enfoques - au nque no tan dife

rentes, a la larga-, la coincidencia se despliega co mo 

una invitación a ser leídos consecuti vamente. Se da 

el caso de que La apa/'ición del libro, de Febvre y 

MaJtin - cuya primera edición se remonta a med io 

siglo atrás, y que ahora se publica por primera vez en 

castell ano- , constituye la primera in vesti gac ión de l 

fe nómeno soc ia l libresco, incluyendo sus perspecti

vas técnicas, cultura les, económicas y geográfi cas, 

que estud ios anteri ores no habían teni do en cuenta, 

quedándose en el registro ex haustivo de los materia

les impresos; con este libro se inauguró un lluevo 

modo de acercarse a la historia del libro. Por su 

parte, el ex tenso estudio de Frédéric Barbier es de 

publi cac ión reciente, data en su edi ción o ri g ina l de 

200 1, y supone la puesta al día más fért il yex hausti

va de la hi stori a de l libro, entendida, así lo se lla lan 

sus edi tores, como una "disc iplina interdi sciplinar" , 

delimitada por los aspectos económi cos, sociales, 

politi cos, tecnológicos y cul tu rales que han influ ido 

poderosamente en su evoluc ión. Pero, coincidencia 

sobre co inc idenc ia, al volumen de Febvre y Martin 

se le ha aJlad ido, en esta edi ción, un extenso pos fa 

cio de Frédéri c Ba rbier, acerca de cómo se gestó y 

llevó a cabo la investigación de ese libro - un clásico 

en esta di sciplina- y el impacto y la provechosa 

influencia que tuvo en e l ámbito académico fran cés. 

De este modo , ambos libros se entrelazan por perte

nencia a una temática común, pero igualmente por la 

parti cipación común de Barbier que, aun no siendo 
autor de los dos lib ros, se encuentra muy act ivamen

te en los dos vo lúmenes. Pero hay más que tambi én 

debe ser conocido: Febvre concibió el pl an de traba

jo de La apa/'ición del lib/'o, que MaJtin debia con

cretar, para después ser revisado por Febvre. Si n 

embargo, el maestro no pudo rea liza r todas las obser-

lucien Febvre 
HOllrUCiln Mar l lfl 

vac iones y recti fi caciones que hubi era deseado, y e l 

alu mno se vio ob ligado, ante la Illuerte del maestro, 
a completar él so lo todo e l plan de l li bro; pero con

se rvÓ el nombre de Luc ien Febvre a l frente de la 

obra, como muestra de respeto y agradecimiento . De 

más está dec ir que Frédéric Ba rbi er se sitúa en esta 

fervorosa cadena de tran smisión de conocimientos y 

prolonga por su cuenta los métodos inic iados por 

Febvre y Mattin . 

Resulta impos ible dar c uenta cabal , s iquie ra 

someramente, de los múl tiples aspectos que abarca n 

estos vo lúmenes. En el posfacio ya mencionado, 

Barbier señala que "e l vigor de la civili zac ión de l 

li bro constituye un indi cador de l ni vel de civili za

c ión a lcanzado" ; 11 0 tiene reparos en defi nir a Guten

berg de " primer revo lucionari o", y en declarar: 

"ce lebremos a un in ventor sin el cual estaríamos 

como mudos y aislados sobre la ti erra" . Y es muy 

explic ito, por otro lado, a la hora de enfrentarse a la 

parti cul aridad de la histori a del li bro, cuya importan

cia concibe, se diría, como una impugnación más o 

menos subrepti cia - o as i a nosotros nos perm ite juz

ga rl a- de la consigna actualmente tan repetida y 

extendida de que es bueno leer, sin prec isa r qué es lo 

que hay que leer, como si la imagen de un hom bre o 

de una mujer leyendo - de qui en no sabemos s i lee 
,\¡fein Kampf o Platero y yo- bastara por sí mi sma 

para val orar e l fe rvor del conoc imiento . Pero veamos 

lo que esc ri be Babier: " La hi stori a de l libro, notoria

mente, es una hi storia que está lejos de ser neutra l y 

transparente, en la cual las opc iones po líticas y las 

defini cio nes de identi dad ocupan, hasta el día de 

hoy, un lu gar imposible de ignorar". Así pues, e l lec

tor ha ll ará en estos vo lúmenes una fuente inagotable 
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de los impredecibl es factores sociales, técnicos y 

económicos que determinan los circuitos donde se 

originan, producen y comerciali zan los libros. 
La aparición de/libro, de Lucien Febvre y Hemi

Jean Martin, es un minucioso recorrido, que parte del 
desalTollo de los centros papeleros y su incipiente 
carácter de industri a, para desembocar en los efectos 
sociales del libro, deteniéndose en temas tan sugesti
vos como la confección de los caracteres móviles, la 

ilustrac ión, la encuadernación, las vari ables del 
comercio del libro, el mundo de impresores y libre
ros, la difusión de la imprenta, etcétera. Por su parte, 
Historia del libro, de Fréderic Barbier, se articula en 
cuatro grandes apartados: el primero se remonta a la 
aparición de la escritura y su evolución, y concluye 
en los años que preceden a la revolución gutenber
giana; el segundo se centra en la época de los incu-

Biblioteconomía 

EUROPEAN COUNCIL OF INFORMATION 
ASSOCIATIONS 
EUfol'efel'ellcia! en J¡~/OI'JJlllcióll J' DocllmellfllciólI 

Madrid: SEDIC, 2004. 2 v. 

Las distintas asociaciones de documentali stas per
tenecientes al Consejo Europeo de Asociaciones de 
Infonnación (ECIA) son conscientes de que una pro
fesión necesita delimitar sus ámbitos de conocimien
to y actuación. Por este motivo , ya en 1999 difundi e
ron un primer trabaj o con el li stado de competencias 
que los trabaj adores de la información, en sus dife-

rentes ni ve les de 

European Council of lnformntion Assoc j¡uions (ECIA) cual ifi cación y tipo
logías de centros, 
deberían demostrar. 
La edición en caste

ll ano de este trabajo 
fue rea li zada por 

SEDIC en 2000 con 

Euroreferencial 
en 

Información y Documentación 
VOLUMEN 1 

Competencias y uptitudes de los Pmfi::1io1l:1!es europeos 
de información y documentución 

el títul o Re/ación de 
eurocompelencias 
en información y 
documentación. De 
inmedi ato, los inte
grantes de ECIA se 
percataron de que el 
documento admitía 
a lgunos ajustes y 

nables; el tercero aborda la librería del Antiguo Régi
men, entre 1520 y 1760, anali zando el paradigma del 

absoluti smo y el ascenso del público, gracias a la pro

ducti vidad de la imprenta y al efecto de la Ilustrac ión; 
el cuarto apartado comprende desde 1760 a 19 14, el 

periodo de los medi os de di fusión y las revoluciones 
políti cas, que con la aparición de la prensa periódica, 
en el siglo XIX, supuso el mayor triunfo de Guten

berg; el volumen se cierra con un epílogo sobre la 

actualidad, en cuyo título una errata remonta el enun

ciado cien años atrás; obviamente, el epílogo no se 

refi ere al siglo XIX, sino al siglo que no hace mucho 
hemos dejado atrás; y éste es su correcto enunciado: 
"El siglo XX: competencia y mundiali zación". 

Francisco Solano 

en 2004 Y cuya traducc ión al castellano también fue 
acometida por SEDIC y es la que se comenta en estos 

párrafos. A pesar de presentarse como una segunda 
edición, se trata de una segunda versión de la relación 
de competencias de un profesional de la informac ión. 
Se emplea el término " referencial" como un sinóni
mo de repertorio o relación, que es como se había tra
ducido en la primera edición. El uso del títul o "Euro
referencial" obedece a la intención de que el doc u
mento tenga una identifi cación común en toda Euro
pa, como así está sucediendo . Las dos edi ciones de 
este trabaj o se han acogido a sendos programas euro
peos. En la primera publicación, el proyecto que sir
vió de marco de trabajo fue el denominado DECl
Doc, cuya misión era realizar el li stado de competen
cias de un profes ional de la información en Europa; 
en la segunda versión, el proyecto fue CERTlDoc, 
que pretendía establecer los conoc imientos que acre
diten los diferentes nive les de capacitac ión de archi
veros, bibliotecari os, documentali stas y otros profe
sionales relacionados con la info rmación. Ambos 
proyectos, insertos en el Programa Leonardo da 
Vinci de la Comisión Europea, y fueron liderados por 
la francesa Assoc iation des Professionels de l'lnfo r
mation et de la Documentation. 

En las dos versiones se emplea de forma decidida 
el término "competencia", procedente de la lingüísti
ca y hoy extendido por su utilidad al campo de la 
educac ión y de la formac ión profesional. Este térmi-

comenzaron un a no debe entenderse en el mismo sentido en el que se 
rev isión del tex to, emplea en el Proyecto DeSeCo, que surge a parti r de 
que fue publi cado PISA, programa europeo para la evaluación educati-
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va, como la capacidad de poner en práctica conoci

mientos y habilidades. ECIA también delimita clara

mente su acepción de qué deben ser competencias y 

las define como "el conjunto de capacidades necesa

rias para ejercer una actividad profesional y dominar 

comportamientos requeridos". Por este motivo, esta 

relación desarrolla los conocimientos que se les 

suponen a los profesionales eW'opeos, según sus 

diferentes categorías laborales. La idea es que la 

publicación sea útil a diferentes sectores, como se 

expone en la introducción: profesionales en activo o 

que estén presentado su currículum vitae, estudian

tes, empleadores, ectétera. Es significatívo que el 

Euroreferencial ha sido tenido en cuenta para la 

reforma de las enseñanzas de documentación en 

España, como se recoge, por ejemplo, en la publica

ción por palie de la ANECA del Título de Grado en 

Información y Documentación, en la cual se consta

ta la utilidad de la relación de competencias de la 

ECIA para la elaboración de un nuevo plan de estu

dios en las universidades españolas. 

La edición de SEDIC está publicada en dos vo lú

menes. En el primero se recogen las competencias y 

aptitudes de los profesionales; mientras que, en el 

segundo, se parte de los niveles de cual ificación de 

estos. Las competencias resultantes de los trabajos 

de las diferentes asociaciones se recogen en treinta y 

tres campos, que se agrupan en cinco bloques. Todas 

las competencias se presentan con una definición de 

la misma y con ejemplos de apl icación en función de 

los niveles de cualificación. Este s istema es extrema

damente útil, ya que no sólo se dice, por ejemplo, 

que el profesional debe ser competente en las rela

ciones con los usuarios, sino que además se materia

liza con aplicaciones concretas en qué debe consisti r 

el dominio de esa competencia en función de la cua

lificación, desde la simple recepción del público en 

el nivel más bajo, hasta la planificación de acciones 

in follllativas, en el nivel superior. Los cinco grupos 
de competencias comienzan por las relac ionadas con 

el contenido intrínseco de la profesión: la infolllla

ción. No es de extrañar, entonces, que éste sea el blo

que más numeroso y el considerado esencial por 

ECIA, lo que ellos denominan, en su traducción 

española, "núcleo de la ocupación" . En este primer 

COBOS, Laura y ÁLVAREZ, Melquíadcs 

Guía prlÍctica de acceso ti /a j¡~fo"lIIacióll en la 
biblioteca e.'icolllr. De la pregunta al documento 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipércz, 

2006 

Facilitar el desarrollo de destrezas para aprender a 

buscar información es lo que ofrecen los material es 
organizados que contiene Guía práctica de acceso a 

conjunto de competencias se relacionan los conoci 

mientos relati vos a l tratamiento de la información y 

a los sopOlies informativos. El segundo grupo de 

competencias son las afines a las tecnologías, siem
pre entendidas como medio, pero vitales en la profe

sión. En tercer y cuarto lugar, se prec isan las habili

dades que tienen que ver con la comunicac ión y con 

la gestión . Un quinto y último apmtado se establece 

para otros conocimientos deseables que deben tener 
los profesionales. Este primer vo lumen se completa 

con una organizada li sta de aptitudes. Los di stintos 
colectivos participantes en los proyectos que han 

dado como resultado este Euroreferencial han sido 

capaces de ponerse de ac uerdo en las ve inte princi

pales aptitudes que se debe requerir a un trabajador 
de la información, que también se presentan agrupa

das en función del tipo de capacidades para las rela

c iones, la búsqueda, el aná lisis, la comunicación, la 

gestión o la organización. Acompañan a esta prime

ra parte un glosario, claro y útil , y un índice, muy 

necesa ri o en virtud del tipo de trabajo que se aborda. 

El segundo volumen, de dieciocho páginas, pre
sentado a modo de cartilla, establece los ni ve les de 

cualificación de los profesionales europeos de la 

información y la documentación. Se han delimitado 

cuatro nivel es: auxiliar, técnico, técnico superior y 

experto. Para cada uno de los grados de especializa

ción se expone qué conocimientos necesita y qué 

competencias le corresponden de las desarrolladas 

en el primer volumen. El hecho de ofrecer por sepa
rado esta parte es servir de documento para los comi

tés de certi ficación que han establec ido diferentes 

asociac iones profesionales europeas. Este segundo 

volumen, al igual que el primero, también se ha edi

tado en formato e lectrónico, pudiéndose descargar 

ambos en las direcc iones http: //www.ccrtídoc.net/es/ 

eu refl-espanoI.pdf y http: //www.certídoc.net/es/ ellref2-espa

noI.pdf. Es necesario reconocer la utilidad de estas 
publicaciones como catálogo de conocimientos de 

los profesionales de los archivos, las bibliotecas y los 

centros de documentación, algo fundamental para 

delimitar una profesión que necesita protegerse y 

dignificarse. 

José Anton¡o Merlo Vega 

la información en la biblioteca escolar. De la pre
gunta al documento, de Laura Cobos y Melquíades 
Álvarez. Con una larga trayectoria, tanto en la ela

boración teórica sobre temas relacionados con las 

bibliotecas esco lares y la educación, como en la 

práctica, miembros fundadores del Programa H ipatía 
(Canarias 1988- l 992), una de las inic iativas más 
importantes en el ámbito de las bibliotecas escolares 

en España, lamentablemente desmantelada por las 
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Laura Cobos 

Melquíades Álvarez 

Gu ia práctica 
acceso a la 

la bib lioteca 
escolar. De la pregunta 

al documento 

admini straciones de 

entonces, los auto

res no han dejado de 

trabajar para que la 

bib lioteca escolar 

llegue a ser "un cen

tro de recursos edu

cati vos, cultura les y 

pedagógicos para el 

aprendi zaje". 
De ac uerdo con 

e l pró logo de la 

obra, los autores 

plantea n que para 

qu e la biblioteca 

escolar pueda cum-

plir las funci ones 

que le son propias, 

entre otras, formar 

al alumnado para 
que ll egue a ser autónomo en su aprend izaje y uti li ce 

de manera consciente y constructiva la in formación 

más a ll á de la etapa ed ucati va reglada, parten de la 

c lasificación de actividades en la biblioteca de Made

leine Couet ( 1990), en torno a tres ejes: 

Acti vidades de aprop iac ión del espac io. 

Acti vidades de apropiación de instrumentos docu
mentales. 

Acti vidades de apropiac ión de la lectura . 
Este primer documento, la Guia práctica que nos 

ocupa, aborda actividades que se refieren a l primer 

eje, "que tienen como úni co objeti vo la loca lizac ión 

de l documento". Esperamos que más pronto que 

tarde se publiquen la segunda y tercera parte que se 

nos anuncia, en torno a los otros dos ejes menciona

dos. 

El libro está organizado en c inco partes: acti vida

des para fami li ari zarse con la biblioteca (con fichas 

expl ica ti vas para e l profesor y las actividades prop ia

mente dichas), hojas informativas, soluciones a las 
activ idades desarrolladas, un anexo con la Clasifi ca

ción para Bibliotecas Esco lares (CBE) y bibl iografia. 
El núcleo del li bro, evidentemente, son las fi chas de 

acti vidades, preced idas por las fichas de apoyo al 

profesor en las que fi guran desde el área curri cular 
relacio nada eDil la actividad, el ni ve l para el que está 

di señada, capacidades que se desa rro llan en la rea li

zación de la actividad, criterios de eva luació n, objeti

vos y la descripción de la actividad, as í como los 

materiales a utilizar. Los grupos de temas a trabajar 
son siete (subdi vididos a su vez): concebir la biblio

teca, loca li zar la bibl ioteca, ori entarse en el espac io 

de la biblioteca, detellllinar objetivos de búsqueda, 
traducir de lenguaj e 11at1lral a lenguaje documental , 
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loca lizar doc umentos en la biblioteca, el entorno de 

la biblioteca escolar, la biblioteca pública . 
La Guia contiene asimismo tres índices de los 

temas a trabajar, ordenados por itinerarios de acti vi

dades, por tipos de actividades y según ni veles de los 

grupos de alumnos (desde 1° de ESO a Bachillerato). 

Todo e ll o deben considerarse propuestas adaptabl es a 

los objeti vos que se planteen y las características 

tanto de los grupos de trabajo como del centro edu

cativo, incluyendo las de la biblioteca escolar. 
Ll evar a cabo las ac ti vidades que propone la Guía 

presupone una mínima organización de la bib li oteca 

escolar y una formación previa del profesorado, en 

primer lugar, y una programación desde diferentes 

áreas, las tutorías o desde la bib li oteca, que contenga 

un número sufi ciente para que no se quede en algo 

anecdótico, una secuencia, y una tempora lidad y, 

desde luego, una coordinación que debería rea li zarse 

desde la bib lioteca escolar, en segundo lugar. Sabe

mos que la organ izac ión y el funcionam iento de las 

bib li otecas esco lares en los ce ntros de Secundaria no 
es uniforme, y que una parte muy amplia del profe

sorado, desde nuestro punto de vista, no só lo no sien

te la neces idad de utili zar la biblioteca escolar para el 

desarro ll o de su trabajo, sino que ni siqu iera conoce 

las herramientas básicas para su organización, y pro

bablemente no sepan cómo apropiarse del espac io de 

la biblioteca, para luego trabajar con el alumnado. 
Por ello, creemos que, en algunos centros, las activ i

dades que ofrece la Guia a l profesorado pueden ser 

útiles para organi za r grupos de trabajo con el propio 

profesorado, espec ialmente las re lacionadas con la 

clas ifi cación y la loca li zac ión del documento (acti vi

dades 5 y 6), activ idades éstas parti cularmente inte
resantes. 

En cualquier caso, encontramos en la Guia un 

fondo de actividades que, dependiendo de los cen

tros, de la bib lioteca esco lar, y de la persona o perso

nas que qui eran abordar uno de los retos de la socie
dad del s iglo XX I, cómo enfrentarse a la Sociedad de 

la In formación, y la necesidad de una formac ión con

tinua y autónoma, si no son siempre susceptibles de 

apl icac ión exacta ta l como están planteadas, sí están 

llenas de sugerencias, estímulos y son generadoras de 
pensamiento y prax is. 

Por ello, dado e l interés de la Guía, y debido a la 
sequía de publicac iones relac ionadas con la bibliote

ca esco lar que ex iste en nuestro país, las Admini stra

ciones Educati vas deberían hacerla llegar a todos los 
centros de Secundaria. En algunos, o quizá en 

muchos, germinará. re 

Elena Yáguez 



Los temas locales en la 
biblioteca escolar 

Concebimos la biblioteca esco lar como contar co n conoc imientos bás icos que nos 
la herrami enta cla ve para e l desarrollo de permitan movernos adecuadame nte en este 

los programas docentes, de modo que no es 

ciertamente una mera ayuda o un soporte 

pa ra la enseiianza, sino el centro mismo de 

esa enseñanza, basada en los conocimientos 

básicos y esenc iales sobre los que descansa 

nuestra cul tura (o, lo que es lo mismo, nues

tra manera de ver e l mundo) y, en no menor 

medida, abierta a todos los cambios que, sin 
cesar y de mane ra imparable, son e l deno

minador com ün de la vida actual. 

Este doble enfoq ue im pli ca, por una 

parte, contar con los mejores materi ales que 

siempre han ex istido en una biblioteca, 

desde el li bro a las publicaciones periódicas, 

pasando por los mapas, fotografias, láminas 

y carteles, recortes, audiovi suales de todo 

tipo, etcétera, y, por la otra, disponer de 
todos los soportes de l conocimiento y de la 

información que nos han traído a las biblio

tecas las nuevas tecnologías de la in forma

ción y de la comunicación. 
La unión de este doble enfoq ue hace que 

a esta nueva biblioteca poda mos ll amarl a, 

co n toda propiedad y corrección, biblioteca 

hí brida. La biblioteca escolar, por tanto, 
aparece como una herramienta esencial en 

el proceso de la enseñanza, dotada de cuan

tos soportes ex isten aptos para transmitir 

cualquier tipo de información y conoc i

miento. 

Otra nota de im portanc ia medu lar en la 

biblioteca escolar de hoy día se refiere no ya 
a los soportes, si no a los conten idos y a las 

maneras de actuar. Nos referimos aq uí al 
hecho de que la biblioteca escolar se confi
gura como la primera, princ ipal y gran puer

ta para lo que se ha dado en ll amar "a lfa be

tizac ión illformacional" . 

Es decir, en la nueva sociedad de la infor

mac ión y del conocimiento es importante 

entorno tan cambiante en que nos ha tocado 

vivir pero, por la misma razón de que se 

trata de un entorno esencialmente ca mbi an

te, resulta de extraordi naria importancia 

conocer las herrami entas qu e nos permitan 

estar continuamente al día en cuantas nove

dades e innovaciones se van a ir producien

do. 
A esto se refi ere la llamada alfabetiza

ción informacional ; a l domi ni o de las téc ni

cas y procedimientos para que, mediante e l 

uso de las nuevas tecno logías, seamos capa

ces de estar aprendiendo conti nuamente. 

La biblioteca esco lar, si de verdad quiere 

cump lir los cometidos que en esta época se 
le requieren, no ti ene más remedi o que con

vertirse en centro c lave pa ra esta alfabeti za
c ión infonnacional ( 1). 

Como se ve fác i lmente, todo lo se¡'ia lado 

hasta aquí se re fi ere a la bib li oteca escolar 

considerada desde s í misma, en una pers

pectiva que apu nta a sus debilidades y forta

lezas; pero no es menos ev idente que tam

bién ex iste, en un planteamiento sistém ico, 

la perspecti va que ana liza a la biblioteca 
escolar, como a cualquier otro sistema u 

organización humana, desde fuera o, por 

mejor dec ir, en relación con e l mundo ex te

ri or en el que desarrolla sus actividades. 

Desde este enfoque hac ia y desde fuera 

caben plantea mi entos que estudien las ame

nazas que este enlomo supone para la 
biblioteca escola r, pero también , y en no 

menor medida, las oportunidades. 
Como resulta más que evidente, 1105 esta

mos refiriendo a la más si mple, pero no por 

e IJ o menos ütil , de las técnicas puestas en 
marcha a la hora de plan ifi ca r; es dec ir: la 

técni ca DAFO. Debi lidades y fortalezas si 
consideramos a una organ ización desde 
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"La biblioteca escolar se 
configura como la 

primera, principal y gran 

puerta para lo que se ha 

dado en llamar 

'alfabetización 

informacional'" 
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dentro de ell a misma, y amenazas y oportu
nidades si la consideramos en cuanto al 
entorno en que esa organización desarrolla 

su actividad. 
Desde una perspectiva externa la biblio

teca escolar se relaciona, en primer lugar, 
con el centro escolar en que desarrolla su 
labor. Dicha biblioteca esco lar, y esto es 
más que sabido, no puede existir si no es en 
función de ese centro escolar. Desde sus 
instalaciones fi sicas a los servicios que pres
ta, pasando por su personal, por sus colec
ciones o por el presupuesto y las técnicas de 
gestión que utili za, todo ell o, en definitiva , 
existe en la biblioteca esco lar para atender a 
ese centro escolar en que se encuentra ubi
cada. Cualquier otra idea sería ciertamente 

un contrasentido. 
Pero juntamente con ese centro escolar y 

con no menos influencias de todo tipo, la 
biblioteca escolar se encuentra inmersa en 
una soc iedad . De ell a, o en ella, viven todos 
los que la integran, tanto profesores y alum
nos como el personal de la biblioteca. Evi
dente, aunque a veces, en la práctica, parez
ca que no. Esto quiere decir que tanto la 
enseñanza en sí considerada como, en con
secuencia, la propia biblioteca escolar tie
nen que tener en cuenta esa sociedad en que 
desarrollan su labor. 

Este planteamiento procede, ciertamente, 
de toda una teoría de la enseñanza, la Escue
la Moderna, que surge a fines del siglo XIX 
como una revo lución respecto a la entonces 
ll amada "escuela tradiciona l". 

Uno de los principios de la citada Escue
la Moderna es el que defendía la relación 
directa, la inca rdinación podríamos decir, de 
la escuela con la soc iedad toda y, más en 
concreto, con el entorno inmediato en que 
esa escuela existe y trabaja. La escuela no 
era (no es, por mejor decir) el entorno pura
mente teórico en que tenía lugar la enseñan
za sino que, al igual que ésta, tenía unas 
hondas raíces en una soc iedad, en una época 
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determinada y, desde ese enfoque, en un 

área local determinada. 
Aparece lo loca l, lo más cercano a cuán

tos integran la comunidad escolar, y por 
ende a la biblioteca del centro, como algo no 
teórico, sino inmediato, evidente, objeto del 
aná lisis, de la meditación. 

Lo local se transforma entonces en mate
ria de estudio que incluso aparece, de mane
ra forma l ya, contenida en los planes de tra
bajo del centro . Es una materia docente 
mediante la cual se vincula a los alumnos y 
a cuantos forman la comunidad esco lar, 
incluida obviamente la biblioteca, con la 
realidad de su entorno más inmediato. 

Progresivamente se ha ido produciendo 
un cambio en el enfoque sobre los temas 

locales desde el mundo de la educación, de 
modo que se ha ido dando cada vez más 
importancia a estos temas en los diversos 
programas curri culares, ya desde los prime
ros estadi os de la enseñanza . 

Si ana lizamos la cuestión de los temas 

loca les desde la Secc ión de Temas Locales 
de la Biblioteca Pública de la ciudad, resul
ta que de todos los usuarios de di cha Sec
ción la mayoría, sin lugar a dudas, está for
mada por todos aquellos que de una u otra 
manera están relacionados con el mundo de 
la enseñanza, desde la uni versidad hasta sus 
ni ve les primeros e inic iales. 

Los estudios loca les, en buena medida, 
están en la base de un sin número de traba
jos sobre historia, geografia, etnografia, 
antropología local, sin descartar las in vesti
gaciones sobre geo logía, paleontología, 
ciencias naturales en general, etcétera. Para 
Blizzard, "en ningún campo se ha sentido 
tanto ni de manera tan fuerte el impacto de 
la educación sobre los servicios biblioteca
rios como en el de los estudios locales" (2). 

De las muchas y di versas defini ciones 
que podrían ser apol1adas respecto la natu
raleza y m isan d 'é/re de la colección de 
temas locales en la biblioteca presentamos 
la de Michael Dewe por ser éste, sin duda, 
uno de los más reconocidos estudiosos de 

estas cuestiones. 
Para M ichae l Dewe, en su Manual sobre 

los estudios locales , " la colección de estu
dios loca les existe para promover el estudio, 
e l conocimiento y la comprensión de todos 
los aspectos de una localidad, pasados y 
presentes, mediante la adqui sición, preser
vación, organi zación y explotación de los 



materiales impresos y no-impresos re lativos 

a dicha locali dad" (3). 
La definición que nos da M ichael Dewe 

(199 1) es, a nuestro entender, una de las 

mejores posibles. Abarca esta definición 
una serie de aspectos tales como: 

a) Los objetivos de la colección local: "pro
mover el estudio, el conocimiento y la 

comprensión de todos los aspectos de 

una localidad". 
b) Se refiere a continuación Dewe al ámb ito 

temporal de los estudios loca les y afi rma 
claramente que abarca los tiempos "pasa

dos y presentes". 
c) Contempla también esta definición las 

actuaciones y tareas que para cumpl ir 

con los objetivos señalados ll eva a cabo 

la Sección de Estudios Locales: "adqui si

ción, preservación, organización y ex plo

tac ión", 

d) Señala a continuación cuales son los 
tipos de ítell7s que se recogen en la co lec

ción local: "materi ales impresos y no

impresos". 
e) Finalmente, esta definición muestra el 

denominador común de todos los mate

ria les y la cOl7dilio sine qua 170/7 para que 
formen palie de la colección loca l: " rela

tivos a dicha local idad" (4). 
Al comenzar el trabajo práctico con la 

colección de temas locales la bibl ioteca 
escolar, antes incluso del inicio de la selec
ción y adqu isición de materiales, si es que 

partimos de cero, o antes de que comence

mos a organizarl os si es que se trata de for
mar dicha colección a partir de materiales 

ya ex istentes en la bibli oteca , se presentan 

una seri e de cuestiones que a priori , y de la 
manera más clara y menos amb igua pos ible, 
deben queda r resueltas en lo posible para 
siempre. Esas cuestiones básicas a las que 

nos estamos refiriendo son el autor loca l, el 

espacio y el tema loca l. 

l . El aulor local 
En la constitución de una colecc ión local 

útil , válida y realmente manejab le, una de 
las cuestiones que ex igen claridad de ideas 
y plantea mi entos es la que se refiere a qu ién 

sea el autor loca l. 

A primera vista pa rece fácil la cuestión: 
lLO autor local es aquel que ha nac ido en la 

localidad en cuestión; no obstante, este 
enfoq ue tiene, desde el primer momento, 
una seri e de connotac iones específicas que 

en buena medida obligan a cambiar esa idea 

de base, de modo que la asunción de plan
teamientos correctos hará que el desarroll o 

de la colección loca l sea el más eficaz yefi 
ciente pos ible. 

De entrada podemos encontrarnos con 

una serie de variantes sobre la idea básica de 

autor local: 
al Autor que realmente ha pasado toda o la 

mayor parte de su vida en la localidad en 

cuestión. 
b) Autor que ha nacido en un sitio determi

nado pero cuya vida ha tmnscurrido en 
lugares diferentes. 

c) Autor que no ha nacido en el lugar en 

cuestión pero cuya vida sí ha transcurrido 
esencialmente en dicho lugar, ya sea por 

re laciones fami liares con ese lugar, o 

porque -sin más- se fue a vivir a llí , etcé

tera. 
En el primer caso, referido a los autores 

que han pasado la mayor parte de su vida en 

el luga r donde han desarrollado su labor de 
escritor, estudi oso, in vestigador, etcétera, lo 

procedente es que sus obras estén recogidas 
en la sección local, pero siempre y cuando 

se trate de estudios que realmente se refie

ran en todo o en parte a asuntos directamen

te re lacionados con la loca lidad en cuestión. 
Es dec ir, si estamos (como caso pa rad igmá

tico y más evidente) en presencia de un 
autor cuyo tema de trabajo y publ icaciones 

ha s ido fu ndamenta lmente e l estudio de la 
hi storia de esa loca li dad, o su geografia, o 

sus costumbres, et.cétera, resul ta ev idente 
que han de formar parte de la secc ión loca l 

cuántas obras de ese autor se puedan reuni r 
en la biblioteca escolar. 

No obstante, en el caso de un autor local 
que se haya dedicado al estudio de las mate
máticas o de la fi sica teórica, por ejemplo, 

no parece que ex istan razones de peso para 

que se le incluya en la sección loca l, so pena 

de convert ir a dicha colecc ión loca l en un 

bat iburrill o ciertamente heterogéneo e 

incontrolab le. 

La au tora ing lesa Alice Lynes sostiene 
que: " Es impOltante plantear la cuesti ón del 
autor local, cuyas obras tendrían que estar 

en la secc ión de temas locales só lo si tratan 

cuestiones de la loca li dad o por e l prin cip io 
de que se trata de un auto r de la tierra. No 
obstante ráp idamente surge la cuestión de 
qui én es rea lmente un autor loca l: quien ha 
nac ido a llí , quién ha pasado all í la mayor 

33 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EDUCACiÓN Y BIBUOTECA- 153, 2006 



BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 153, 2006 

parte de su vida .. . Esto último podrá parecer 
tan razonable como lo primero" (5). 

"En cualquier caso -continúa diciendo 
Lynes- lo importante es que sus obras estén 
recogidas dónde rea lmente puedan estar 
accesibles para los interesados en ellas, sin 
caer por falso orgullo o por localismos de 
poca monta en una innecesaria duplicación 
de gasto. Conviene no olvidar que cuando 
hablamos de autor local no sólo nos estamos 
refiriendo a un autor creativo (poeta, nove
lista, ensayista, etcétera), sino a casos como 
los de científicos, fotógrafos, arquitectos, 
urbanistas, etcétera." 

Un caso particular de autor local es el que 
se plantea cuando estamos en presencia de 
un personaje, ya sea de la política, de las 
artes, de la literatura, de las ciencias, etc., 
que llega a ser un valor excepcional no ya a 
nivel simplemente local, regional o nacio
nal , sino incluso a nivel mundial. No es 
extraño que en ese caso concreto dicha 
excepcional importancia haga que se dedi
que toda una biblioteca al personaje en 
cuestión, de modo que esa biblioteca recoja 
toda su producción intelectual , las obras que 
se le han dedicado, sus biografias, etc. 

En este sentido, el profesor italiano Soli
mine afirma: "Otras veces sucede que ... la 
ciudad ... es el lugar de nacimiento de perso
najes de estatura excepcional , tanto que el 
nombre mismo del lugar acaba por aparecer 
como indisolublemente unido al personaje 
en cuestión. En este caso la biblioteca se 
especializa en la bibliografia del genius loci. 
Esto implica una selección de materiales 
rigurosa y desarrollada con seriedad, pero 
también con la idea de que el objetivo de la 
totalidad bibliográfi ca de la colección sólo 
podrá ser conseguido por las instituciones 
científicas que nacerán al amparo de ese 
personaje. En algunos casos, como el de la 
Biblioteca Leonardiana en Vinci, puede 
decirse que se ha conseguido este objetivo" 
(6). 

Para Marija Curcij (1977) los libros de 
autores locales son aquell os cuyos autores 
"deben haber nacido en el área o haber tra
bajado y vivido allí al menos durante un 
corto periodo de tiempo" (7). 

La estudiosa inglesa Chris Makepeace 
(1987), refiriéndose también a esta cuestión 
del autor loca l y a la procedencia o no de 
recoger todo lo que publiquen las editoriales 
del área (en el caso, obviamente, de que las 
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haya) señala que "otra cuestión importante, 
dentro del aspecto geográfico del área, se 
refiere a lo que entendamos por ' local ' apli
cado a los autores de la zona y respecto a las 
publicaciones de la zona que nada tienen 
que ver con el área en cuestión. En este caso 
el criterio para atender a un escritor o a una 
ed itori al del área debería ven ir dado por la 
especial relevancia de ese escritor para la 
zona en cuestión o de las publicaciones lle
vadas a cabo en esa área por talo cual edi
torial o imprenta de señalado prestigio" (8). 

Las Guidelines for local studies provi
sion in public libraries (9) (Directrices para 
lo provisión de estudios locales en las 
bibliotecas públicas) aparecen como resul
tado del trabajo del Grupo de Estudios 
Locales de la Library Association del Reino 
Unido. 

Refiriéndose a la cuestión del autor local 
y de la procedencia o no de incorporar sus 
obras en la Sección de Estudios Locales, 
dichas Guidelines afirman: "Además de 
coleccionar materiales acerca de la locali
dad muchas bibliotecas de estudios locales 
coleccionan trabajos de autores asociados 
con esa área geográfica, con independencia 
de las materias tratadas. En algunos casos la 
influencia de la base local del autor en un 
trabajo creativo es fácilmente determinable, 
en otras, no lo es tanto, mientras que en 
muchos casos el nexo entre el autor y la 
localidad puede ser extremadamente tenue. 
No obstante, conviene ser muy cuidadosos 
al establecer los criterios por los cuales se 
adquieren las obras de autores locales, ya se 
trate de una representación amplia o selecti
va" (9). 

Podríamos concluir esta cuestión del 
autor local señalando a modo de resumen 
que el autor local es per se aquel que ha 
nacido y desarrollado su labor en el lugar en 
cuestión; además los temas de estudio de 
esos autores deben ser aquellos que rea l
mente sean cuestiones de estudio desde un 
punto de vista local. 

2. El espacio local: los límites geográficos 
Olra de las cuestiones importantes que 

debemos dilucidar a la hora de incorporar 
materiales de carácter local a la biblioteca 
escolar es la que se refi ere al ámbito geo
gráfi co sobre el que esa parte de la colec
ción de la biblioteca va desarrollar sus acti
vidades. 



Esencialmente, y esto es más que eviden
te, lo local viene dado por un espacio o, lo 
que es lo mismo, por unos límites geográfi
cos. La importancia de la delimitación geo
gráfica del área local responde a la necesi
dad de establecer los límites reales respecto 
a la posible incorporación, o no, de materia
les de esa zona en la colección de la biblio
teca. Es decir, el real conocimiento de los 
límites geográficos del área nos va a dar la 
guía ineludible para saber hasta dónde han 
de llegar los esfuerzos, para conocer cuáles 
son las dimensiones ten·itoriales que debe
mos tener en cuenta. 

El punto de partida en esta delimitación 
del espacio geográfico está lógicamente en 
las divi siones administrati vas que se refie
ren a cada espacio en concreto; desde este 
enfoque, podemos decir que el área de 
actuación de la colección local se corres
ponde, como no podría ser de otra manera, 
con el área de actuación del centro escolar al 
cual pertenece la biblioteca en cuestión . 

La delimitación del área geográ fica no 
sólo establece, como acabamos de decir, los 
límites de actuación, sino que además debe 
servirnos para que podamos saber de la 
existencia o no de bibliotecas, normal (aun
que no exclusivamente) bibliotecas públicas 
de la zona que, por su propia naturaleza y 
razón de ser y por la labor que desarrollan, 
deben servirnos siempre como base para 
ampliación y mejora de nuestro trabajo en 
estas cuestiones. 

3. Los temas de la colección local 
Es evidente que, desde los intereses de la 

biblioteca escolar, la colección de temas 
referentes a la localidad en modo alguno 
debe operar desde el criterio de exhaustivi
dad; no entenderlo así sería un enonne error 
y confundir los objetivos esenciales de la 
biblioteca escolar con los de la biblioteca 
pública o con los de cualquier otra bibliote
ca especializada en temas locales. 

La base de actuación de la biblioteca 
escolar en cuanto a estas cuestiones, y esto 
por pura lógica, no debe ser otra que la de 
conseguir una serie de materiales básicos 
que sirvan a los alumnos para preparar los 
diversos trabajos de clase. Cualquier 
ampli ación en estos temas debe conll evar, y 
a eso nos referiremos posteriormente, la 
oportuna colaboración entre la biblioteca 
esco lar y la biblioteca pública de la zona, 

dado que ésta sí que es realmente la institu
ción que debe ser exhaustiva en su trata
miento y trabajo con los materiales de la 

sección local. 
Para analizar los di versos temas en torno 

a los cuales la colección de temas locales de 
la biblioteca escolar va a desarrollar primor
dialmente su actuación puede se rvirnos 
como útil herramienta el segu ir e l esquema 
de la Clasificación Decimal Universal en la 
que, como es bien sabido, a cada uno ele sus 
números importantes y principales corres
ponde una ciencia, ciencias o grupo de 
conocimientos; así, al O (cero) corresponden 
las bases del saber y de la investigación 
científica, las bibliografias, las obras sobre 
bibliotecas, etcétera; al I le corresponden 
las obras que tratan de filosofia ; al 2 las 
referentes a las religiones, etcétera. 

Generalidades: se agruparían aqui las 
obras del O de la Clasificación Decimal Uni 
versal (CDU). En primer lugar, estaríanlos 
hablando de las bibliografias, sobre todo de 
aquell as que podrían hacer alguna mención 
a obras referentes al área geográfica de la 

STL. 
También entran dentro de estos temas 

generales los referentes a archivos, bib liote
cas y museos del entorno, de modo que sus 
catálogos, fo lletos de propaganda, campa
ñas de actuaciones, etcétera, constituyen 
documentación que sin duda debe estar 
recogida en esa colección local. 

Toda la prensa local y las publicaciones 

periódicas deben estar englobadas en este 
epígrafe, siempre y cuando, obviamente, el 
presupuesto de la biblioteca escolar lo per
mita. 

Filosofía: es poco probable que la filoso
fia esté representada en la colección local. 

Religión: la colecc ión de temas loca les 
podria incluir todos los aspectos, pasados y 
presentes, de la vida religiosa del área en 
cuestión. Como es bien sabido, los ritos y 
prácticas religiosas generan toda una amplia 
gama de documentación que puede llegar a 
fonnar parte de esa colección de temas loca
les: las conmemorac iones de días y eventos 
especiales son a veces una insustituibl e 
fuente de datos sobre muchos aspectos del 
cotidiano vivir de las gentes y de sus pue
blos. 

También ha generado una documenta
ción útil la labor social de las di stintas Igle
sias y religiones, sin que se deba olvidar la 
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vida y trad iciones ex istentes de santos aso
ciados con el área: fiestas, romerías, aniver
sarios, etcétera. 

Ciencias Sociales: las ciencias sociales 
consti tuyen sin lugar a dudas el grupo temá

tico más ampl iamente representado en la 
co lecc ión loca l. En este sentido, conviene 

siempre tener en cuenta que un gran núme

ro de estudios, informes, tesi s doctora les y 
pub li cac iones de todo tipo t iene como 

campo de trabajo las áreas locales, desde los 
más pequeiios pueblos hasta las provincias, 

pasando por las ciudades y comarcas. 

En cuanto a datos de carácter estadísti co 

sobre di versos aspectos de la loca lidad en 
cuestión conviene recordar que los ayunta

mientos, diputaciones, etcétera. , suelen 

poseer una gran cantidad de información de 

todo tipo sobre los nltcleos de población 

objetos de su competencia. De este modo, 
tenemos datos sobre la pirámide poblacio

nal (grupos de pob lac ión, edades medias, 
ni ve les de juventud o envejecimiento ... ), el 

nltmero y condiciones de las parejas, ocupa

ciones, lugares de nacimiento, ni ve les de 
salud y de educac ión , etcétera. 

También suelen ser de gran interés, sobre 
todo cuando ya ha pasado cierto nltmero de 
años, las campaiias propaga ndisticas de 

cada partido al llegar las elecc iones, con 
documentos ta les como convocatorias de 

actos, carteles, hojillas con mensajes para 

los votantes, di scursos de los representantes 

politicos que aspiran a puestos en las res

pectivas ci rcunscripciones e lecto ral es, 
manifiestos, etcétera. 

Las cuestiones económicas de cada lugar 
incluyen la organizac ión del trabajo, sus 

condiciones, el ni vel de vida, los sa larios y 

conflictos laborales, etcétera. 

También hay que incluir en la colección 

loca l toda la información que se pueda reco
ger correspondiente a las industri as, a l teji

dos industri al de l área . 

Otro tanto podemos afirmar respecto a 
las cuesti ones referentes a actuac iones 
soc ia les en las loca lidades (Sa lud Pltblica, 

Hospitales, Pri siones, Educac ión Primari a, 

etcétera) . Es en este epigrafe donde, de 
haberlas en la loca lidad , deberíamos incluir 

a las Organizaciones No Gubernamentales, 
las conocidas ONGs. 

Aunque la mayoría de las veces las ac ti 

vidades de estas ONGs no ti enen lugar en la 
loca lidad sino que su campo de acción suele 
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estar en otros paises, es evidente que de una 

u otra manera estas Organizaciones desarro
llan programas de captación de fondos, ll a
madas a la colaboración de los ciudadanos y 
ciudadanas, actos de información sobre pro

blemas concretos en situaciones determina

das, etcétera. Resulta más que evidente que 
estas actuac iones a ni ve l local a las que nos 

estamos refiriendo acaban por formar tam

bién parte de la vida cotidiana, y de la hi sto
ria por tanto, de cada local idad, por lo que 

puede resultar interesante para la co lección 
loca l el poder recoger en ellas estos mate

ri ales 

La educación en todos sus ni veles, ya sea 
de carácter oficial o privado, genera una 

ampli a cantidad de documentación de inte

rés, tanto presente como futuro, para la loca

lidad y, en consecuencia, para la co lección 

loca l. 
Otro de los temas que son de rea l interés 

son los referidos al transporte en la loca li

dad: su hi storia, los diversos medios y siste

mas empleados, las condiciones, los recorri 

dos y las guías de carreteras, etcétera. 

También entra dentro de este apartado de 
la documentación relativa a ciencias socia

les que deben formar parte de esta colección 
de temas locales de la biblioteca escolar la 

información sobre e l fo lklore de la loca lidad 

y su zona: los vestidos y costumbres tradi

c ionales, los cantos, las leyendas, las cues

ti ones relati vas al estatus de las mujeres a lo 
largo de los aiios, las supersticiones, etcéte-

ra. 

Ciencias puras: en cuanto a las ciencias 
puras (e l nltmero principal 5 de la C las ifi ca

ción Decima l Uni versal, a la que estamos 
siguiendo como eje vel1ebrador de los di fe
rentes temas que pod rían formar pal1e de 

una colecc ión local en la biblioteca esco lar), 

podriamos incluir aq uí las cuestiones refe

rentes a l eco logismo, con la importancia 
creciente que está adquiriendo como plante

amiento social de todas las cuesti ones y 
temas med ioambientales. 

Ciencias aplicadas: dado el amplio aba
ni co de las ciencias aplicadas, su parti cipa

ción en la co lección loca l va a depender de 
las circunstancias del lugar, de modo que 
entornos esencialmente industri ales o agrí

colas va n a ver un lógico predom inio ele 
materi a les documenta ri os co rrespondientes 
a la industria o a la agri cultura, según sea el 

caso. Según esto, la co lección loca l recoge-



rá publicac iones sobre las industr ias de la 

loca lidad, sobre la agri cultura y ganadería, 

sobre la artesanía. Es decir, sobre todas las 
profesiones y ofic ios ex istentes en el entor

no. 
Otro tanto se puede decir respecto a cues

tiones como la economía domésti ca o la 

gastronomía local, las actividades em presa

ri ales, e l mundo de la construcción y de las 
inmobiliarias, etcétera. 

Las artes: en cuanto a las al1es es lógico 

afirmar que debería estar, en esa colección 

de materi a les sobre la loca li dad, toda la 
documentación que se pueda recoger sobre 

e l urbani smo de la zona, la escultura, pintl.l

ra y arquitectura, el dibujo ... Como se com
prenderá fác ilmente la cantidad de materia

les que estos temas suele generar es enorme, 
por lo que procede ser sensatamente selecti

vos si llega e l caso. 
Literatura: normalmente, las obras de 

creación - sa lvo en e l caso de autores loca
les- deben ocupar su lugar en los fo ndos 

ge nera les de la bib li oteca; no obstante, 

puede hacerse un fi chero de aque llas obras 

que tienen una espec ia l re lación con la loca

lidad, de modo que el lector pueda encontrar 

determinadas obras que hacen referenc ia a 
ese lugar; ponga mos por caso Los mnantes 
de Terue/. 

Geografía e Historia: la internacional. 

Represe ntan la concrec ió n de los valores 

humanos de cada loca lidad y son puntos de 

referenc ia ob li gada cuando se está hab lando 

ele la importanc ia del facto r humano de la 

loca lidad en cuestión. La geografía , y su ade
cuado estudio, es una de las materias esencia
les pa ra la comprensión de l desarrollo y evo
luc ión de un territori o. Entre los mater ia les 

que produce están las guías de viaje, las des

cripc iones de los espacios, los mapas y los 
estudios concretos de los lugares. 

Para cada localidad tiene una especia l 

importanc ia la biografía de sus personaj es 

más relevantes, aquellas personas que desta
ca ron a ni vel loca l, nac ional o incluso inter

nac ional. Representan la concreción de los 
va lores humanos de cada localidad y son 
puntos de referencia obligada cuando se está 

habla ndo de la im portancia del fac tor huma

no de la local idad en cuestión. 

4. La organización de los materia/es 
Ni que decir tiene que partimos de la idea 

de que esos materia les locales van a estar 

ubicados en un espacio, por mínimo que 

sea, independiente de l resto de los compo

nentes de la bibl ioteca escolar. Mezclarlos 
con el resto de los ítems que forman parte de 

la bib li oteca no resul ta práctico, pues se 
trata de que el alumno los encuentre con la 

mayor facilidad posible. No obstante, hay 

que hacer la aclaración de que crear una sec
ción loca l independiente debe ser de los 

pocos casos, por no decir el único, en que se 

permita llll fracc ionamiento de la colección 

general de la bib lioteca esco lar. Se com

prenderá fá cil mente que de no ser así muy 

pronto dicha co lección escolar se transfo r
ma en algo totalmente inmanejable. 

Entendemos que la mayoría de los mate

ria les que hayan de formar parte de la co lec

c ión loca l en la bibl ioteca esco lar no son 

susceptibles de compra. Salvo a lgunos de 

e ll os, tales como alguna que otra monogra
fia sobre la loca lidad o los mapas, la mayor 

parte de dichos material es van a llegar a la 
bibl ioteca escolar como producto de peti 

ciones, búsquedas, recortes de periód icos o 

revistas, fotocopias, etcétera. 

Lo primero que procede ll evar a cabo con 

esos materi ales es, por as í dec ir, "acondicio

narl os". Se trataría de hacerles una modesta 
encuadernac ión (caso de las fotocopias) o 

de pegarlos a un lámina que les de cierta 
forta leza (fotog rafias) o, en fin , de fab ri car 

con ellos el oportuno doss ier, de modo que 

así alcancen una materi ali dad fi sica que per

mita su fác il manejo po r parte de l alumna

do. 

Tras esa organización fi s ica viene la fase 

de organizac ión intelectual. Se trata ahora 

de ordenar dichos materi ales mediante e l 

uso de un sistema ad hoc que permita su 
fác il recuperación, uso y vuelta a ser co lo

cados en el lugar que ocupaban prim era

mente. 

Esa organi zación inte lectua l, como veni

mos diciendo, conlleva la descripción for

mal y la descripción de contenido. Med ian
te la descripció n formal esta blecemos la 

autoría del materiales en cuestión o, lo que 
es lo mismo, el punto de acceso del persona l 
que ha creado intelectualmente ese item. No 

se trata de llevar a cabo una catalogac ión 

ex hausti va, máx ime teni endo en cuenta que 

en muchos casos, por no decir que en la 
mayoría, las especiales característi cas de 

estos materiales (una foto , una lámin a, algu
nas fotocopias, mapas ... ) hacen que no apa-
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rezca ningún tipo de autor. La vía más idó
nea para ll egar a la mayor parte de los mate
riales va a ser la clasificación temática. 

En cuanto a la descripción de contenido, 
el sistema más fácil y el que menos proble
mas nos va a crear es la Clasificación Deci
mal Universal , la tan conocida CDU. Plan
tea la ventaj a de que, ya que ex iste, só lo 
tenemos que aplicarla; no es dificil de 
manejar y, además, sería la misma clasifica
ción que se esté usando para el resto de los 
materiales de la colección. Esto conlleva 
tamb ién la facilidad añadida de que los 
alumnos la conocen y se refuerza así su 
hábito de uso. 

No obstante, también podemos optar por 
el uso de una clasificación mediante pala
bras clave, en la que a partir de, por ejem
plo, la Li sta de Encabezamientos de Mate
rias del Ministerio de Cultura, vamos colo
cando a cada Ítem la etiqueta correspondien
te según el listado de temas. Resulta eviden
te que ese li stado debe ir siendo completado 
y adaptado a las peculiaridades de cada 
colección. Es decir: el listado debe ser una 
guía a partir de la cual encontrar o crear la 
etiqueta correspondiente, y nunca un corsé 
férreo del que no podamos sa lirnos. 

Una vez que las obras están fisicamente 
acondicionadas y con las oportunas fichas 
catalográficas respecto a sus autores (si es el 
caso) y/o respecto al tema de que trata cada 
ítem (lo que suele ser, como hemos dicho, lo 
más frecuente), el paso siguiente es la orga
nización fisica de los materiales. Es decir, 
vamos a colocarlos en las estanterías de 
modo que los alumnos puedan encontrarlos, 
utilizarl os y vo lverlos a colocar en sus luga
res correspondientes. 

Si el Ítem que vamos a colocar en la 
estantería (una monografia, por ejemplo), 
tiene la suficiente materialidad fisica , lo tra
tamos como a cualquier libro. Se le hace un 
tejuelo que irá pegado en el lomo y en el 
que, como es bien sab ido, aparecen en pri
mer lugar las tres cifras de la CDU, las tres 
primeras letras en mayúsculas del encabeza
miento de autor y las tres primeras letras en 
minúscula correspondientes al título de la 
obra . 

Ni que decir tiene que, si estamos ope
rando con cualquiera de los programas al 
uso para la gestión automatizac ión de la 
colección, este mismo programa va a gene
rar de manera automática el tejuelo corres-
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pondiente a cada obra que ingresemos en la 
colección. 

En el caso de obras de poca consistencia 
fis ica (una lámina, una foto, una hoja con un 
mapa) lo más adecuado es que estos items 
estén en carpetas o contenedores en los que 
irán ordenados de modo que en la ficha de 
cada ítem aparezca una clave en la que se 
hará constar la estantería, la cartera o ele
mento en el que está ubicado el material en 
cuestión y el orden que ese materíal ocupa 
dentro de la cartera o elemento en que se 
halla. 

Por ejemplo: Si se trata de un folleto de 
unas hojas sobre un monumento de la loca
lidad, fotocopiadas de la prensa local, sin 
que sepamos el autor, el tratamiento puede 
ser el sigu iente: 

IGLESIA DE S. MATEO 
Barrio del MORAL 
S. XVI. Gótico tardío 
4 hojas, con fol. bl. y negro y color 
1. Iglesias 2. Gótico-Arquitectura 
11-1-4-3 

Si analizamos esta ficha , nos encontra
mos: 

El encabezamiento está señalado por una 
materia, ya que no aparece el autor. 

En la línea siguiente aparece la ubicación 
del monumento en cuestión. 

En la tercera línea nos encontramos con 
una breve descripción del monumento. 

A continuación aparece la descripción 
fisica del material (Hojas con fotografias en 
blanco y negro y color). 

En la quinta línea nos encontramos con la 
notación respecto a las materias (Iglesias y 
Arquitectura Gótica) que se tratan en este 

ítem. Habremos de tener dos entradas, una 
por Iglesias y otra por Gótico-Arquitectura 
que nos llevará, a partir de la notación topo
gráfica, a este mismo ítem. 

Finalmente, aparece la notación topográ

fica: 1I-1-4-3 . 
Esto quiere decir: en el módulo de estan

tería número I1 , en la balda (contando desde 
arriba) número 1, se encuentra la carpeta (o 
el cajetín) número 4 contando de izquierda a 
derecha y, dentro de esa carpeta o cajetín, el 
documento número 3 es el que estamos des
cribiendo. 

Resulta evidente señalar que este tipo de 
descripción se hará dependiendo, en todo 
caso, de las características e identidad fisica 
de cada material. 
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Por ejemplo: si nos encontramos con que los interesados en estas cuestiones a la con-
resulta de interés guardar cierto número de sulta de la monografia: 
octavi llas correspondientes a la última cam- FUENTES ROMERO, Juan José. La sec-
paña de las elecciones munic ipales de la ción de temas locales en la biblioteca públi-
localidad, tal vez lo más práctico sea meter ca. Gijón (Asturias): Trea, 2005; 339 pp. ~ 

en una misma carpeta o cajetín todo el mate-
rial que tengamos referente a dicha campa
ña y hacer una ún ica ficha (ELECCIONES 

MUNICIPALES - 1990) con su correspon
diente notación topográfica (1II-2-4). 

Se verá que planteamos una metodología 
esencialmente práctica, de modo que encon
tremos los materiales de la forma más 
cómoda posible. Recordemos el viejo prin

cipio: se hizo el sábado para el hombre, no 
el hombre para el sábado. Ergo ... 

Aclaración final 

Dado el carácter esencialmente práctico 
de esta colaboración, hemos prescindido del 
amplio aparato bibliográfico que hubiera 
sido procedente en un trabajo de naturaleza 
más teórica. En cualquier caso, remitimos a 

¡.-
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El Patito Feo 
Actividad que potencia las relaciones 
intergeneracionales, el desarrollo de la 
imaginación y la reducción de la 
violencia en las aulas 

En la Bibli oteca Pública de Santiago de 

la Ribera, dependiente de la Concejalía de 

Cul tura del Ayuntamiento de San Javier, 

este año 2006 hemos dec idido con un solo 

programa responder a varios propósitos que 

consideramos benéficos para la comunidad 

a la que servimos. Nuestra intención es 

divu lgar ahora entre los profesionales las 
actividades que hac iéndo las nosotros nos 

parecen útil es para todas las bibliotecas 

públicas . Por este motivo presentamos a 
continuación de fonlla clara el desarrollo de 

este ta ll er. 

Porqué surge el programa 

Este programa es una adaptación del que 
se hace en e l Centro de Mayores del muni

cipio de San Javier. En una de las reuniones 

que la biblioteca mantiene con la dirección 
y moni tores del centro, ellos nos hablaron 
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de un tall er de lecto-escri tura que los mayo

res hacían en sus cursos de alfabet ización; 

era con el relato La flor más grande del 

mundo, de José Saramago, y consistía en 

que los mayores debían ponerle un final dis

tinto al texto y leerlo. Este proceso tan sim

ple pero tan efectivo con el cumplimiento de 

sus objetivos esenciales, estimular tanto la 

lectura como la creatividad, nos gustó para 

aplicarlo en la bi bli oteca, y con ese primer 

mimbre empezamos a tejer lo que al fi nal 

fue la actividad . 

Los profesionales del Centro de Mayores 

nos propusieron que, con otro cuento, el del 

pati to feo, hiciéramos el mismo taller, pero 

apli cado a niños y a mayores, yesceni ficá n

do lo en una ses ión conj unta en la biblioteca. 

Estaba bien la propuesta, pero la actividad 

aún la veíamos faifa de chicha, babía que 

enri quecerla. 



Dada la id iosincrasia del patito feo , un 

cuento sobre la superación de un trauma, 
nos dimos cuenta de que podríamos trasla
dar ese sentido a la reali dad de las personas 
que en la ses ión se reunieran para contar los 
finales in ventados; así los mayores podrían 
recordar y contar cómo aparecieron y supe

raron prob lemas de autoestima y los niiios 

podrían, al escucharlos, sentir la empatía 

que a li viara sus propios traumas, o bien que 
les animase a dejar de ser e l causante de los 

traumas de otros, y hasta contar su prop ia 
situación traumática. Como estos asuntos 

trascendían los conocimientos de bibliote
cario y profesionales del Centro de Mayo
res, consultamos con la psicóloga que traba

ja con ell os esta segunda intención de la 

práctica , para que eva luara su viabil idad, 

animándonos a ll evarl a a cabo. 
La génesis de esta actividad nace de una 

conversación, sin que existiera un cuadro 

previo de ideas; s in embargo, todos los pre
sentes pusimos sobre la mesa un prob lema 

rea l que afecta a nuestra comunidad y en 

particular que agría la coexistencia en las 

aulas, y era la extensión de hábitos violentos 

coerci ti vos, abusos, humillaciones ... Estos 
hábitos han ido a lo largo de los últimos 

años creciendo en los colegios, sus causas 
provienen de di stintos factores que no son 

nuestro objeto de estudio y que se nos esca

pan. Lo que no se nos puede escapar es 

implicarnos con medios bibliotecarios en la 
solución de los problemas de nuestra comu

nidad, siempre que podamos. Encontramos 

para ello un programa muy senci llo, sin nin
gún coste económico y, por los resultados a 

corto plazo, e fi caz, aunque aún hay que eva
luarlo a largo plazo. 

Objetivos que persigue 
Promover las relaciones intergeneracio
nal es 
Promocionar la bib li oteca 
Impl icar a la bibli oteca pública en los 

procesos ed ucativos 
An imar a la lectura 
Estimular la creatividad 
Reduci r la violencia en las aulas 

Contribuir a la cohesión social 

Participantes y destinatarios 
Ancianos del Centro de Mayores 
Monitores del Centro de Mayores 

Responsable de la Biblioteca Pública 
Alumnos de 4° de Primaria del c.P. 

Ful gencio Ru iz 

Tutores de 4° de Primari a c.P. Fu lgencio 
Rui z 

Metodología 

Se prepara la biblioteca para una clase de 

treinta niiios co locando tres tilas de diez 

sillas y enfrentadas, formando medio CÍrcu
lo, doce sill as desti nadas a los mayores; en 

el lateral y de forma perpendicu lar (mirando 
a las fi las de niños), se colocarán siete o más 

sil las para profesores, bibliotecari o y moni

tores del centro de mayores. 

Llegado el día del desarroll o del ta ller, 
primero el bibl iotecari o/a o algún colabora

dor e fectúa la lectura un tanto dramati zada 
del cuento del patito feo ( 1); una vez acaba

da se pide a los niños que vo luntariamente 
empiecen a contar sus fina les in ve ntados; 

cuando varios nilios hayan leído sus finales, 

los mayores empezarán a leer los suyos; esta 

fase del ta ll er durará una media hora . La 

segunda fase del tall er consiste en que los 
mayores, según haya n acordado en su cen
tro, irán contando algunos traumas sufridos 

a lo largo de su vida, (preferiblemente de 

cuando tenían la edad de los niños), y cómo 
los fueron superando (2). Esta fase dura una 
media hora y en ella se establecen ya brotes 
de debate. En la tercera y última fase de la 

ex periencia se establece un debate entre 

niños y mayores, si e l debate no se diera, 
a lgún monitor se encargaría de alimentarl o 
so ltando preguntas e incitando a que se die
ran respuestas (3). Para acabar, como co lo
fón , cuando los niños han de volver a sus 
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clases, el bibliotecario les anima a usar la 
biblioteca recordando horarios y servicios. 

Desarrollo del programa 

Se establece contacto con las personas 
mayores en los centros donde se reúnen. 
Se les propone la participación en el 
taller a través de sus monitores. Las per
sonas interesadas cuentan al monitor 
encargado sus experiencias traumáticas y 
cómo las superaron . Se realiza una selec
ción de mayores interesados. 
Se establece contacto a través del direc
tor del co legio con profesores de Lengua 
y Literahlra, a los que se les propone la 
actividad. En un segundo encuentro, una 
vez hayan estudiado la posibilidad de 
realizar el taller, se propone un calenda
rio sabiendo las posibilidades del centro 
de mayores. 
El día de desarrollo de la actividad (se 
habrá convocado a la prensa), e l bibliote
cari o tendrá preparada la biblioteca para 
el evento y se dará paso a su desarrollo 
según queda explicado en la metodolo
gía. Para la lectura de l cuento del Patito 

Feo, se di vidirá este cuento en unas diez 
escenas, escenas que estarán representa
das en dibujos hechos sobre cartulinas 
(4), de tal manera que durante la lectura 
de cada escena un colaborador mostrará a 
los niños la lámina donde queda ilustra

da. 
El desarrollo de la acti vidad no durará en 
tota l más de hora y media. 

Conclusiones 

El cumplimiento del objetivo ocu lto (5) 
del taller de reducir la violencia en las aulas 
y promover la cohesión dentro de las mis
mas, se podrá evaluar en ri gor dentro de un 
año. Pero el taller sí sirvió inmediatamente 
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para reconduci r la convivencia de los niños 
en clases a cauces no violentos en los días 
posteriores a la práctica, según nos dijeron 
los tutores de las aulas que participaron. No 
obstante, el éxito de estos programas reside 

en la persi stencia de los mismos a lo largo 
de los años, pues como la educac ión a estas 
edades es obli gatoria, a todas las generacio
nes de nuestra comunidad se les puede esti
mular a que no caigan en hábitos vio lentos 
ni para conseguir cosas ni para divertirse. 
Este programa, junto a otros con el mismo 
objetivo que se pudieran establecer en dis
tintas edades, podrían contribuir a conseguir 
una mejor comunidad. Sobre esto estamos 
trabajando. 

La animación a la lectura y la estimula
ción de la imaginación con prácticas tan 
senci llas como las de este taller funcionan . 
Algunos finales fueron tan sorprendentes 
que se nos ocurrió que podríamos plasmar
los el año próximo, construyendo un docu
mento para la colección infantil. ~ 

Notas 

(1) Ha de ser una versión reducida y muy ilustrada que pueda 
ser leida en pocos minutos y vista a través de los dibujos 
referentes al texto. 

(2) Los traumas de los que estamos hablando son del tipo, en 
casi todas las experienc ias contadas, de complejos que pro
ducen aislamiento, es decir traumas por baja tlu!Ocstima, y 
de experiencias de humillación, es decir traumas por ser 

objeto de abusos de toda índolc. La reacción de los niños 
ante estos comcnlarios nos tenían en la incertidumbre, pues 
no sabíamos si el efecto en ellos iba a ser positivo o nega
tivo, (incenti vando más en los casos donde se diera empa
tia el dolor de los pequeños); sin embargo la naturalidad de 
los mayores al hablar de sus problemas, hizo que los niños 
sumasen sus experiencias a las de ellos arrebau'lI1doles a 
veces el tumo de palabra, y también ocurrió que abusolles 
y ciwiieros sintieran molestos, y al final de las sesiones 
parecía haber un estado de reconciliación en el gmpo que 
llabíamos estimu ]¡¡do. 

(3) Se dio el caso en una sesión de que los alumnos callaron y 
los mayores estaban a la expectativa de ser preguntados, 
produciéndose un rrío silencío. Esto estaba previsto y ya 
contábamos con unas cuantas preguntas directas que rom
pieran el hie lo. Se trataba de pedir la respuesta de los niños 
a situaciones inventadas del tipo: "Si a tu clase viene un 
chico nuevo al que, porque es tímido o porque es objeto de 
burlas. se le hace el vacío, ¿que harías tu'!". "Si presencias 
que abusan de un compañero ¿que harias?". Estas y otras 
preguntas. hechas de ronna directa. despiertan el debate. 
personalizándose las hipótesis en casos reales. Los mayo
res intervienen contando sus experiencias parecidas, ante 
las sinceras man ifestaciones de la clase sobre la situación 
que viven, manirestaciones causadas por las preguntas. 

(4) Estos dibujos se pueden realizar, bien con antelac ión den
tro de la biblioteca, con la col aboración de algunos niños 
asiduos, o bien pueden ser fotocopias ampliadas de la 
adaptación elegida del cuento. 

(5) Decimos objetivo oculto porque los niños sólo saben que 
van a la biblioteca a leer el final que pusieron al cuento y a 
escuchar el final que pusieron los mayores. No saben que 
se van a encontrar con una ronda de experiencias traumáti
cas que sufrió gente mayor a la misma edad. 



BiblioStory 
Una experiencia de cuentacuentos en 
inglés 

En nuestro mundo rural, con su baja 

población diseminada en pueblos o peque

ñas ciudades, la animación cul tural rentable 
necesita la colaboración entre diversos pro

fe sionales para obtener la óptima explota

ción de los escasos recursos di sponibles. 
Así ha sucedido en nuestro caso con esta 

experienc ia de animación a la lectura en 
inglés que hemos bautizado como "Biblia 

Story". 

En nuestra pequeña cuidad de Llerena, al 

sur de Extremadura, la Universidad Popular 

y la Biblioteca Municipal "Arturo Gazul " 
comparten desde hace años una misma sede, 

en un magnífico edificio histórico del s iglo 
XVI, recientemente restaurado . Además de 

las instalaciones también compartimos un 

ideal común y esenc ial para ambos, como es 
la democrati zación cultural de la población. 

¿Qué surge cuando a un propósito común 

como ese lo anima la imaginación y el ri es

go? Pues una aventura. Justamente ésta de 
BiblioStory en la que nos embarcamos e l 

bibliotecario y la profesora de inglés de la 
Universidad Popular desde principios de 

2005. 
Hoy en día, saber inglés se ha convertido 

en una necesidad para casi todos. Su cono

cimiento es valorado muy positi vamente 
tanto por las instituciones públicas como 
privadas y en muchas profesiones se exige 
su dominio. Para su aprendizaje, la sociedad 
está invirtiendo grandes recursos . Estos 

esfuerzos incluyen, entre otros, la incorpo

ración del inglés en las aulas de casi todos 
los ni ve les educati vos. Algunas comunida

des autónomas la ofertan ya a partir de los 3 

allos. Sin embargo, desde una perspectiva 

cultural más amplia, como la que nosotros 

podemos captar desde nuestra posición de 
biblioteca ri os y la educación de adultos, 
vemos que un hecho loable como es la uni

versa li zac ión del dominio del inglés, puede 

correr el ri esgo de conveltir una lengua viva 

en una asignatura más dentro de l currículo 
escolar; un " rollo" de l que los a lumnos 
huyen. 

Nuestra apreciación de esta conducta se 

veri ficó , después del análi sis que de nuestro 

entorno hi cimos en los prolegómenos y 
durante el diseño de nuestro trabajo. No era 

por tanto gratuita. Muchos rasgos de la rea

lidad social española en el mundo rural ayu

dan yen cierta manera teledirigen a muchos 

niños a considerar e l inglés sólo como un 
rollo de asignatura más. 

La soc iedad en la que trabajamos es 
monolingüe y además, en las famil ias la 

mayoría de los padres tampoco hablan 
inglés. Algunos puede que tengan conoci

mientos lingüísticos y de gramática inglesa, 

adquiridos en su vida académica, pero no 
dominan el lenguaje oral o coloqu ial. Por 
otra palte, en los grandes medios de comu
ni cación al alcance de los niños (la televi 
sión, fundamentalmente) tampoco se utili za 
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e l inglés. Pensemos que todas las senes, 
películas, dibujos animados, etcétera, están 

perfectamente vers ionados a l castell ano. 

Casi todos los juegos electrónicos también 

tienen versiones en castellano. Internet, y 

fundamentalmente sus buscadores, también 
manejan e l castell ano y además ex iste una 

multi tud de traductores inmed iatos para 

webs en otros id iomas. 

En defi niti va, nuestros chava les están 
muy arropados en su castellano y en cielta 

medida sobreprotegidos a exposiciones de 

otros idiomas. Sin embargo, no es necesario 

aquí profundizar en las razones o causas de 

esta real idad, cuestión que se escapa a nues

tro propósi too 
Ante esta rea lidad decidimos intervenir 

con nuestros modestísimos recursos y cono
c imientos. Éramos consc ientes también de 

la escasísima bibliografia al respecto sobre 

experi encias similares que nos pudieran 

orientar. Por todo ello, e l di sei'io de la acti
vidad fue muy estud iado. Hasta que no 

obtuvimos sobre e l papel una fórmula que a 

ambos, profesora y bibliotecario, nos pare

ció idónea para comenzar sin traspiés, no 

convocamos a los ni ños. 

La cimentación del trabajo 
y el encuentro con un gran 
aliado 

Como ya hemos an unc iado en el títu lo de 

este artículo, en un principio se pretendía 
solamente organizar un cuentacuentos que, 

por un lado, fomentara la lechl ra, y por el 

otro, el acercamiento al aprendi zaje del 
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ing lés de forma lúdica. Pero a este segundo 
propósito se añadió el de ayudar a desterrar 
la actitud de identificar el inglés sólo como 

una asignatura. Usaría mos para ello el 
inglés fuera del contexto del aula y exc lusi

vamente para divertirnos. 

El objeti vo segundo, por tanto, había 

ganado peso y esto nos obli gó a ser cautos. 

Por ser también nuestra primera experi encia 
y por la falta de otros referentes decidimos, 
desde un princip io, acotar la edad de nues

tros lectores. La profesora de inglés era la 

primera vez que se enfrentaba a grupos de 

nilios tan pequelios y e l bibliotecario la pri

mera vez que rea li zaba cuentacuentos en 

inglés. Sólo trabajaríamos con niños de 4 a 

9 mios. 
Con un púb lico de tan cOlta edad, decidi

mos que había que usar un soporte de gran 

fuerza visua l, y con gran capacidad de atrac

c ión. Del mi smo modo queríamos ayudar

nos de la expresión corporal para sa ltar, en 

muchos casos, la barrera del idioma y que 

los pequelios entendieran las hi storias que 
se contaban. Por todo e llo pensamos no usar 

el formato papel para los cuentos, y lo susti
tuimos por el formato e lectrón ico, que sati s

facía nuestras ex igencias previas. 
De entre todos los formatos electrónicos 

que probamos, nos decidimos por Internet. 
Buscábamos rec ursos que nos facilitaran la 

tarea, especialmente en lo referente a los 

cuentos. Acudimos a la secc ión infantil de 
la página de la BBC (Cbeebies) (http://www. 
bbc.co.uklcbccbíesl) donde hay gran cantidad 

de historias contadas en imágenes an imadas 

y sonido. Muchas de estas historias están 

acompañadas por actividades interactivas 
(canciones, juegos, manualidades, pintu

ra ... ) y todas cuidan al máx imo los va lores 

transve rsales que se transmiten muchas 

veces en sus cuentos (la ecología, la to le
rancia, la igualdad de género, la solidaridad, 

etcétera). 
Con la BBC teníamos cuentos para todas 

las edades y permitiría a nuestros lectores 
ser ex puestos a una voz nati va con los mi s

mos cuentos con que los nÍlios ingleses 

aprenden su idioma. Fueron muchas la ven
tajas que encontramos en este portal, como 
por ejemplo que nuestros pequeños lectores 
conocen a muchos personajes an imados de 
la BBC, como los Tweenies o los Teletub

bies. De algunas de sus canciones ya cono
cen la melodía (con su respectiva versión 



castellana), y se sentirían con la sufi ciente 

confianza para prestar atención. 

A medida que profundi zamos en el estu

dio del porta l vimos que las ventajas se 

sumaban. As í también, a l ser una página de 

Internet d isponibl e para c ualqui era co n 

conex ión a la Red en su casa, los niños 

podrían tener la ocas ión de repetir por su 

cuenta e l cuento que más les gustase, cuan

tas veces qui sieran. Siempre tuvimos en 
mente el objetivo de sacar el inglés fuera de 

las aul as. Muchas veces, al ser pequeños, 

implicando por neces idad a sus padres en la 

tarea de navegar por Internet con e ll os. 

Ciel1amente, Bib li oStory trascendi ó de esta 

manera más allá de la biblioteca hasta algu

nos hogares. 
Por nuestra ex peri encia tenemos qu e 

decir que este soporte d igital también res ul

ta ideal para trabaja r con niños pequeños 

que aú n no saben lee r ni escribir bien , así 

como para niños que ya dominan la escritu

ra y la lectura. Ante esta enorme flexibil idad 

nos decidimos por usar este portal. En con

secuenc ia, el material básico para desarro

llar el taller fue un ordenador con conex ión 

a Internet y un proyector. No era necesa rio 

por tanto que cada niiio tuviera su libro de 

cuentos entre las manos, todo suced ía en la 

gran panta ll a. 

Una vez terminado el proyecto ofertamos 

la actividad a los niiios y sus padres por 

medio de pasquines y hoj as informativas 

que se repartieron en los colegios; tamb ién 

se publ icó el anuncio en el notic iero di gita l 

de la web ofi cia l del Ayuntami ento . La res

puesta fue su ficiente para comenzar con dos 

grupos. Las suces ivas convocatorias se 

hicieron de la misma manera, además de la 
lógica propaganda del boca a boca. 

La dinámica del taller 

El taller de Bib li oStory se di vidió en dos 

secciones desde un princ ipio: Story Time, y 

Messy Time y as í continua hasta hoy por la 

buena aceptación de los niños. Cada ses ión 

comienza siempre con una canción de los 

Tween ies. Elegi mos "Copy me" porque es 

fác il de ap render y movida ( inc luye coreo

gra ti a) (http: //www .b be.eo. u klebeebies/tween ies/ 

songtime/songs/c/eopymedo.shtml) 

Acertamos en la elección y esta canción 

pasó a ser desde en tonces nuesu'a sintonía 
de cabecera, porque ayuda perfectamente a 

Nuestra sintonía para empezar con "Copy me" 

los niños a cambiar el "chip" hacia el inglés, 
los ni ños aprend ieron la canc ión a base de 

escucharla y pa ra la tercera o la cuarta 

ses ión cantaban en inglés s in ninglll1 pudor. 

La canción y su coreografía nos sumergen a 

todos en BiblioStory. 

Tenemos que reseñar que e l ta ll er lo rea

liza mos conju ntamente en el aul a, la profe

sora de inglés y e l bib li otecari o. La profeso

ra es la interl ocutora directa de los niños: 

diri ge la sesión, les habla en inglés y ella es 

e l nexo con lo que sucede en la paJ1talla. El 

bibl iotecario se enca rgaba de manejar el 

ordenador de ac uerdo a las órdenes de la 

profeso ra y según el gui ón preestab lec ido 

para cada sesión. 
Nuestra experi enc ia nos ha enseñado que 

el grupo idea l de niños se si túa en los doce 

por sesión para que todos participen y ade

más se cree sentido de grupo. También dis

tribuimos los ni ños por grupos de edad: de 4 

a 6 años y de 6 a 9 años. Los niños de 6 ml0s 

pueden colocarse indistintamente en cual 

qui era de estos dos grupos. Ellos dec iden 

donde acomodarse. Nuestra experi encia no 

nos da para poder aconsejar sobre otra com
postu ra de edad en los grupos, pero s í sobre 
su número. 

La navegación en tiempo rea l por Inter

net instruye indirectamente a los ni llos en la 

mecánica y funcionamiento de las webs. 

COIl el tiempo reconocen iCO IlOS, menús, las 

funcio nes de la ba rra de herramientas, e l 
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avance de páginas, ampliación de pantallas, 
descarga de archivos de vídeo y sonoros, 
etcétera. Según nuestra experiencia debe
mos decir que nunca preguntan por estos 
aspectos, pero se fijan en todo y ll egado el 
momento son ellos quienes te corrigen 
algún despiste y así te piden que maximices 
la pantalla del cuento o subas el volumen, u 
otras tareas. La experiencia por tanto nos 
llevó a descubrir un objetivo secundario en 
el que no habíamos reparado, y como tal 
objetivo secundario, o mejor dicho colate
ral, lo mantuvimos. Nunca instruimos direc
tamente a los niños en la navegación por 

Internet; es algo que se les evidenciaba cada 
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vez más claramente a medida que pasaban 
las sesiones. 

Recomendamos, por tanto, que sean dos 
personas las que lleven el taller, si se quiere 
conseguir la sufi ciente naturalidad, conti
nuidad y fluidez de principio a fin de la 
sesión. Con una línea ADSL es suficiente 
respecto a la velocidad de trabajo. 

Tras la canción pasábamos a la hora del 
cuento Story Time; con los niños sentados 
en el suelo, sobre una alfombra, la monitora 
hacía una introducción del cuento, en espa
ñol, y resaltaba el vocabulario esencial para 
entender el cuento, esto último tanto en 
inglés como en castellano. Este vocabulario 
se expli caba de manera sencilla, usando al 
máximo la expresión corporal y minimizan
do las traducciones. Se procura también 
motivarlos hacia el cuento, dándoles algu
nas claves de la historia y animándoles a 
usar su imaginación para adivinar qué nos 

iban a contar. 
Durante la proyección del cuento, sin 

embargo, no se hacían injerencias de ningún 
tipo. Los nifios se enfrentaban al cuento sin 
que se interrumpiera para aclarar vocabula
rio. Cuando tern1ina éste se pide a los iliños 
que expliquen de qué iba la historia, y de ese 
modo se comprueba que lo han entendido, 
al menos de forma general y muchas veces 
intuitivamente. Los niños contaban el cuen
to en castellano y la profesora siempre que 
se daba pie para ello traducía las expresio
nes de los niños al inglés. Muchas veces se 
invitaba a los niños a repetir esas frases en 
inglés que ahora les decía la profesora y que 
antes habían oído en el cuento. Es entonces 
cuando también se aprovecha para ll amar su 
atención sobre el vocabulario en sus respec
tivas expresiones coloquiales, que se quiere 

que aprendan. 
Es muy aconsejable terminar StOly Time 

con la reposición del cuento, para fijar algu
nos conceptos, pero la experiencia nos dice 
que rara vez los niños lo piden ellos, sobre 
todos en la sesiones primeras. La segunda 
vez que se pone el cuento, los niños se pue
den aburrir y dejar de prestar atención. No le 
demos la menor importancia, recordemos 
que estamos en un cuentacuentos y no es un 
aula. Por lo tanto , dependiendo de cada 
grupo concreto puede que sea mejor no 
insistir y pasar del StOlY Time, la hora del 
cuento, al Messy Time, la hora del juego. 
Hay grupos que con el tiempo evolucionan 



y repiten más los cuentos. Hay incluso per

sonajes famosos de los c uentos como 

Tommy Zoom (bttp://www.bbc.co.uk/cbeebies/ 

charactcrpagcs/tornrnyzoorn/) que se hacen que

rer y repetir. 

Los cuentos tienen la ventaja de que se 

hacen con dibujos animados y además tam

bién ti enen texto sobrescrito en la parte baja 

de la pantalla donde el texto, todo en inglés, 

va punteado y realzado a medida que avan

za el narrador. Como ya apuntamos antes, 

sirve por tanto para niños que leen como 

para los que aún no leen. 

Como hemos dicho, sentamos a los niños 

sobre alfombras y nosotros con ellos. Le 

dimos una gran importanc ia a la di stribu

ción de los niños sobre las alfombras con el 

fin de desvincularnos todo lo posibl e de la 

típica distribuc ión de un aula escolar. 

Al trabajar con niños de di versos co le

gios y con el fin de conocernos todos en el 

cuentacuentos, todos portamos en nuestras 
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Trabajando en Messy Time 

camisas una etiqueta con nuestro nombre. Una vez tenninada el Story Time pasa-

Cada cual adornó su etiqueta a su gusto y mas al Messy Time. En esta parte se hacen 
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des, procurando que estén relacionadas de 

a lguna manera con la temática del cuento. 

Esta palte dura unos 20 minutos de los 60 de 

cada sesión. Cuando termina, si aún sobra 

tiempo, se pone alguna canción más, sacada 
de la m isma página, a poder ser que rehler

ce el vocabulario tratado durante la ses ión o 

recuerde e l de sesiones anteriores. Por ejem

plo, si se programa un cuento sobre el 
campo, se procura que la canción sea sobre 
animales, y que la actividad tenga también 

alguna relación con e ll os. 
Por esto es importante tener un guión 

para cada sesión donde debe considerarse 

cua lquier imprevisto. Incluso ante un corte 

en la conex ión a Intern et debemos tene r 
preparados otros archivos en el ordenador , 
para conti nuar sin que se interrumpa la 

ses ión. 
Muc has manualidades están tanl bi én 

tomadas de la prop ia web de la BBC y se 
relacionan con los cuentos. La profesora da 

las explicac iones en inglés y en castellano 

simultáneamente. Todos sabemos ya mane

jar scissors, g/l/e, penó/ ... Los monitores 
ay udamos a los niños en los trabajos y favo

recemos que entre e llos ta mb ién se ayuden 
y co n esto ll eguen a conocerse mejor, 

fomentando la creac ión de concienci a de 

gru po (http: //www. b bc.co.u klcbccbics/tikkabillal 

)Jri n tma kc/indcx.sh tml? men u2). 

Messy Time nos sirve pues para relajar
nos sin dejar de estar ambientados en el 

inglés. Algunas canciones se han aprendido 
escuchándo las de fondo, mi entras hacíamos 

las manua lidades. Por poner otro ejemplo, 

escuchamos una canción del apartado Aba

c u s (http://www . b bc.co.u k/cbccbics/ti kka bill al 
gamcs/abacus.shtml) , acerca de los números: 

"O I I ne. , two .. 

This o ld man, he played two, 
he played nink nack on my shoe. 
Wi lh a ni ck nack paddy whack, give a dog a 

bone, 
This old man ca me rolling home" . 

Con esta actividad tamb ién hemos cons
tatado que los nilios rec iben el inglés en e l 
co leg io desde el castellano. Nosotros hemos 

intentado en todo momento dir igir la ses ión 
con el ing lés. En un principio la profesora 

daba las órdenes, expli caba las actividades, 
in vitaba a participar y se congratulaba con 

los niños en inglés, con su inmediata tra-
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ducción. A medida que avanzábamos en las 

sesiones ya no hacia fa lta traducir todas las 

órdenes y se podían sacar otras nuevas. Se 

terminaba respondi endo con natura lidad 
ante: "Silence please!", "Stand up!", " Well 

done!", "Excellente !", etcétera. 

Conclusiones 

En resumen, con este ta ll er se ha conse

guido que niños que normalmente no ten
drian acceso a materia l genuino en inglés 

fuera de l aula escolar, como son los ni ños de 

esta zona rural, puedan comprobar que en 

muchos s it ios del planeta niños como ell os 
usan e l inglés para jugar y para pasarlo bien. 
El objeti vo princ ipal no es que aprendan 

mucho vocabulario, ya que para ello harían 
fa lta muchas más ses iones, sino sentar las 

bases de una correcta actitud hacia e l apren

di zaje y el encuentro con el inglés; motivar

les para que busquen por su cuenta la mane

ra de tener contacto con ese idioma, y que 

no tengan inconveniente, por ejempl o, en 
ver una pe lícula que les gusta en su idioma 
ori ginal o cantar una canción inglesa, por

que saben que así también es di vertido, y 

que la van a entender. 
En cuanto a la animac ión a la lectura 

hemos difundido los cuentos e lectróni cos 

(no precisamente de Disney), canc iones 

populares, a lgún vill ancico .. . y todo e llo en 
una lengua que estamos seguros cada vez 

les resultará menos ex traila. 
No queremos terminar sin recomendar 

esta acti vidad para todos aquellos que se 

sientan con ganas de ll evarla a cabo. Inter

net eS una gran aliada y, en este caso, la 
BBC una inmejorable amiga. Con Intern et 

nos podemos autogestionar. 
Recomendarla ta mbién por su bajo coste. 

Nuestro presupuesto era y sigue siendo de 
cero euros. Disponíamos de ordenador, pro

yector y línea ADSL, como en muchas 

bibliotecas de España. Los fun gibles de las 
manualidades no pasan de ser eso, sólo fun

gibles. No tuvimos que estar, por tanto, pen
dientes de la aprobación de presupuesto 

alguno por parte del concejal de legado de 

turno. 

Cuando a un propós ito común se le añade 
imaginación y riesgo, cualquier montaña 

puede converti rse en un ogro; un ogro 

bueno que se coma todos los presupuestos 
habidos y por haber, como en e l cuento. re¡ 
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Taller de oposiciones 
Nuevas perspectivas del servicio de 
información de la biblioteca pública 

En febrero de 2005 ofeltamos un taller de para adqu irir determinados manuales publi-
opositores a los usuarios de la Biblioteca cados. Ya proporcionábamos los contenidos 

Pública Torras i Bages de Vilafranca del básicos en s í, sólo Faltaba dar el paso y ofer-

Penedes (Barcelona) . Tan sólo redactamos tarlo en forma de cursillo o taller. La 
una breve nota de prensa que enviamos a los 

medios loca les. Su resonancia li.le especta
cu lar: sin mediar av iso, se nos presentó un 

equipo de la televi sión loca l, cámara en ri s

tre, para que ampl iáramos la noticia; recibi
mos multitud de ll amadas de pe rsonas inte

resándose por los contenidos del curso; en 

una semana se inscribieron 60 personas, 
a lgunas de ellas venían de la provincia veci

na, Tarragona . Ahí acabó nuestra estrategia 

promocional ante e l temor de ser invadidos 

por hordas de opos itores ansiosos: no hubo 
folletos ni un tri ste cartel. Desbordados, 
cerramos el plazo de inscripción un día y 
sigui eron vinicndo personas que insistían en 

apuntarse aduciendo sumo interés, imperio

sa necesidad de los conoc imientos qu e 
im partiríamos o promesas de asistencia a 
todas las sesiones con aprovechamiento 
máximo. 

Los opos itores siempre han tenido la 

bibl ioteca pública como punto de referen

cia: muchos hacen de e ll a su sala de esnldio 
o su proveedor de manua les. Adicionalmen
te a sus demandas expresas, en la charla 
informal con e ll os sugeríamos el uso de bus
cado res de opos iciones o adónde dirigirse 
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demanda solapada siempre ha estado pre

sente. 

Contenidos y objetivos 

El taller consistió en cuatro sesiones 

monográficas de una hora: 

Mot·ivación y organización del ti empo de 
estud io. 

Cómo encontrar convocatorias con plazo 

de inscripción abielto. 
Cómo locali zar temarios de oposiciones. 

Tipos de pruebas y técnicas de examen. 
Nuestra intención no era competir con las 

academ ias que preparan a opositores; éstas 

proporcionan un seguimiento personalizado 

a sus a lumnos. Nuestro propósito era pro

porcionar los instrumentos que un opositor 
necesita para desenvo lverse autónomamen
te; en efecto, muchas personas sólo necesi

tan una orientación básica. La mayor parte 
del éx ito de opositor reside en su esfuerzo, 
en la vol untad de dedi car horas y más horas 

a l estudio. 
Una tarea propia de la biblioteca pública 

es Formar a ciudadanos autónomos en e l uso 

de la in fo rmación. Se tTata de hacer que la 



información llegue a sus destinatarios. La 

vorágine de infollllac ión dificu lta que cada 
uno encuentre lo que necesita, o que conci

ba que determinada inform ación ex iste y 
que además hay una vía para acceder a ell a. 
En este sentido el taller se ajusta impecab le
mente al mencionado propósito. La concre

ción en un cursill o centrado en un tema 

quizá sea e l aspecto más novedoso de este 

ta ll er; en nuestro ámbito son habituales las 

sesiones general istas con presentación glo
bal de recursos o cursos sobre el uso de un 

in strumento concreto (sea el OPAC o e l 

manejo básico de la búsqueda por Internet). 

Partimos de la utili dad fina l (cómo afrontar 

unas oposiciones) para presentar algunos 

reCllrsos de la biblioteca (determinados bus

cadores y sistemas de difusión selectiva de 
la información de Internet, una se lección de 

manuales de derecho, manuales con test psi

cotécnicos, obras sobre técni cas de estu

dio .. . ) . 
El ta ll er también perseguía OtTO propósi

to: hacer de la biblioteca un luga r de 

encuentro para la comunidad. Las personas 

pueden ser fuente de información (en este 

campo no todo está escri to, la experiencia 
persona l adq uirida a partir de concurrir a 

oposiciones fue una aportación de los asis
tentes a l curso) y además generadoras de 

otros estímu los no desdeñables, que tam

bién contribuyen a l ap rendi zaje, como la 

motivación, la con textual izac ión de la pro

pia situación persona l a través de la compa
ración con la situación de otras personas. 

Los usuari os acuden a la biblioteca con su 
propio bagaje; sus observaciones con fre

cuencia nos hacen reflexionar sobre las 

carencias de nuestro planteamiento prev io. 

Metodología y dificultades 
halladas 

El punto de in ic io respondía a un enfoq ue 
práctico. Es tan simple como dec ir: ¿qué 

necesita esta persona? y agrupar, ordenar y 

sistemati za r conocimientos. Ciertamente, a 
las bibl iotecas acuden centenares de perso

nas cada d ía, muchas de e llas con una soli 

citud de información concreta, curiosamen
te muchos piden cosas similares . Pues ahí 
está e l punto de partida. 

Como ya hemos exp li cado, optamos por 
un enfoq ue concreto. La formación de usua
rios tradiciona l se abo rda desde un punto de 

vista general ista, con la esperanza de que 
cada cua l encontrará lo que precisa ahon
dando por su cuenta. Los recursos de In ter

net necesitan una aproximación más especí
fica: un planteamiento del tipo "ahí tiene 

usted Internet; busque lo que le apetezca, 
aquí encontrará usted conex ión gratis" es 

poco ori entativo. 

Partíamos además de un planteamiento 
interactivo, dinámico y compartido. Nos 

documentamos sobre los princip ios de la 

androgogía (disc iplina consagrada a la ense
rianza de adu ltos) (1), bastante popular entre 

los bibl iotecarios de Estados Un idos (2). 

El ta ll er giraba en torno a un núcleo, la 

prepa rac ión de oposiciones; así, planteamos 

técnicas de búsqueda de la información, for
mas de acceder a los documentos, pero tam
bién técn icas de estud io, un espacio de 

refl ex ión sobre objetivos persona les ... Rara 

vez el dominio de las fuentes de informa

ción es todo lo que una persona necesita 

para desenvolverse autónomamente en un 

ámbito de conocim iento . En e l caso del 

taller de oposiciones, obv iar las técnicas de 

estudio o de motivación signi ficaba ofrece r 

un producto incompleto, poco úti 1. 
El ta ll er y su preparación superó algunos 

obstácul os: unos relacionados con la fa lta de 
medios adecuados, otros con nuestras pro

pias carencias como instructores: 

La necesidad de ser pedagógi co y la fa lta 

de formac ión en este aspecto. La tenta

ción era ser exhaustivo y presentar todos 
los buscadores habidos y por haber, pero 

resul tó más út il para los asistentes fami

li arizarse con una selección medida a 

partir de cri te ri os cual itativos y de signi 

ficac ión. Queríamos trazar una vía de luz 

y no contribu ir a la oscuridad. Hay que 
saber dónde pa rar, seleccionar, es decir, 

om itir cosas. La segunda vez que impa r

timos el curso se rebajaron un 20-30% de 
los contenidos; entend imos que no se tra

taba de expl icar mucho sino de que los 
asistentes al tal ler asimilaran el máxi mo 

posible. 
Los medios disponibles no eran los idea

les . Exp licar cómo fu ncionan recursos en 
lí nea a través de doss ieres de fotocopias 
y un pi zarrón que cojea está lejos del 

ideal. No disponíamos de un proyector de 
vídeo y recurrimos a lo que había. 

Sistematizar conocimientos consiste en 
hallar puntos en común a elementos apa-
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rentemente dispersos, con una existencia 
independiente. Nuestro trabajo diario nos 
obliga a estar al día en fuentes de infor
mación y la misma dinámica laboral hace 
que las incorporemos o renovemos; echa
mos mano a nuestro bagaje cuando la 
consulta del usuario lo requiere. Ahora 
bien, presentar recursos a un alumnado 
implica un proceso de reflex ión al que no 
estamos habituados. 
Fue complicado encontrar una sala de 
estudio en un equipamiento sin una 
dependencia de este tipo. Buscamos un 
momento con menor afluencia de público 
en la sa la infantil y la cerramos parcial
mente. Pudimos acomodar a los oposito
res, pero escuchamos algún berrinche de 
bebés a los que privábamos de su dosis 
semanal de cuentos en la biblioteca. 
El gran peso de los recursos en linea en el 
conjunto de recursos que se presentaban 
también tue una di ticultad, porque no 
todos los asistentes al curso estaban 
familiarizados con Internet. Es un dato 
que deberíamos haber incluido en el for
mulari o de inscripción, pero no se nos 
ocurrió. 

Nos metimos en camisas de once varas. 
Entend íamos que ofertar un producto 
coherente signiti caba salir del terreno 
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seguro y conocido del servicio de infor
mación, estrictamente hablando; en efec
to, las sesiones dos y tres versaban sobre 
recursos informativos, pero más allá esta
ba la terra incognita de las técnicas de 
estudio, examen y motivación. La solu
ción vino por los li bros: en la bib lioteca 
di sponíamos de buen número de manua
les útiles y las sesiones fueron una pre
sentación de fragmentos seleccionados, 
siempre mencionando la fuente original: 

así dimos voz a psicólogos, sociólogos, 
pedagogos ... 

Resultados y valoración 
del taller 

La valoración global del curso de oposi
tores es muy positiva. Por un lado hemos 
ayudado a unas personas a mejorar su pers
pectiva laboral, por otra nuestra experiencia 
profesional en tanto que formadores se ha 

enriquecido. 
En efecto, preparar el curso nos obligó a 

ahondar en un tema que conocíamos relati
vamente, revisamos gran cantidad de mate
rial y actual izamos nuestro propio conoci
miento sobre fuentes de información para el 
uso especítico de un colectivo determinado, 

los opositores; ésta es, en detinitiva, nuestra 
base de trabajo. Planteamos preguntas que 
los usuarios no habian formulado todavía; la 
mayoría de ellos carecen de una vis ión de 
conj unto y desconocen lo que puede dar de 
sí el servicio de información de una biblio
teca pública . Este proceso de reflexión 
resultó ser un estímulo vali oso de supera
ción profesional. 

Nos demostramos de manera palpable 
que puede ofertarse al conjunto de usuarios 
un "producto informativo" y asociar la 
biblioteca a esta misión básica, que a veces 
queda en un segundo plano, eclipsada por su 
labor cultural y de promoción de la lectura. 
También sería interesante estudiar el impac
to publicitario obtenido con actividades de 
este tipo. Durante unos días estuvimos en 
boca de toda Vilafranca, la biblioteca se 
asoció a la misión infonnativa ... Queda por 
estudiar qué restará pasado un tiempo y 
cómo contribuyen este tipo de acti vidades a 
la imagen global que se tiene de la bibliote

ca. 
Vimos la posibilidad de extender los cur

sos formativos a otros temas relacionados 



con el servicio de información, más all á del 

taller de opositores. 
Repetir el curso nos permitió detectar 

fallos, pu lir algunos aspectos y mejorar con
siderablemente el curso y el aprovecha

miento global de los asistentes. De un grupo 
a otro, cambiaron: el orden inicia l de las 

sesiones, la intercalación de prácticas en 

Internet y la omisión de a lgunos recursos 
para a ligerar contenidos. Los asistentes a la 

segunda tanda salieron ganando: di sfrutaron 

más y asimilaron mejor los contenidos. 

Alguno de los as istentes al curso era 

remiso al uso de Internet, pero sus recelos se 
esfumaron de un plumazo. El choque con la 

rea lidad y la constatac ión de que In ternet es 

un medio útil , en muchos casos el único 

modo de acceder a determinados conteni

dos, les obl igó a incorporarlo a sus recursos 
persona les de búsqueda de información. En 

las prácticas del ta ll er, los alumnos sin 

conocimientos básicos de la Red compaltie

ron term inal con otros más experimentados, 

que fueron unos inesperados y generosos 

CIcerones. 

Por otro lado, obtuvimos un producto 
acabado que podíamos compartir con otras 

bibliotecas y mejorar así el conjunto de ser

vic ios. Pasado un ti empo prudencial , pode
mos convocar una nueva edic ión del ta ll er 

en la Biblioteca Torras i Bages. 
Además se inició un proceso de reflex ión 

interna sobre la eficacia de los métodos que 

trad ic ionalmente habíamos utilizado para 
difundir la fu nción informativa de la biblio

teca pública. 

Todavía es pronto, pero quizá algún día 

recibamos la visita de alguno de nuestros 

alumnos anunciando que ganó la plaza que 
tanto anhelaba grac ias al taller. Los produc

tos del terruiio, especialmente los vi nos con 

denominación de ori gen, serán bien recibi

dos. ~ 

Notas 

(1) KNOWLES, M. S. The (ullll, leamer: a neglecled species. 

Houslon: Gulf Pub!ishing. 1990. 

(2) INGRAM , D. "The andmgogical libmrian", En: 7'l¡e Re/e
rel/ce Librariall , núm. 69-70. 2000, pp . 141- J 50. 
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Noche mágica en la 
Biblioteca de Alovera 
(Guadalajara) 

Un fin de semana 70 niJios de Alovera todos los niños pudieran pasar por las di fe-

con edades comprendidas entre los 5 y 12 rentes secciones de la biblioteca, se hicieron 

años pasaron una noche mágica en la tres grupos por edades. A continuac ión los 

Bibl ioteca Munici pal de Alovera. La activ i- pal1ic ipantes junto con los monitores cena-

dad de animación a la lectu ra consistía en 
realizar una seri e de actividades y talleres en 
torno al libro con la pecul iari dad de que se 

hacían todas ell as por la noche. A las ocho 
de la tarde fueron llegando los niños y deja

ban sus sacos, mochilas y demás en el Sa lón 

de Actos de la Biblioteca Muni cipal. A con

tinuac ión parti ciparon en un juego muy 

di vertido con un paracaídas gigante. Más 
tarde comenzaron los ta lleres nocturnos de 

cuentos en retahíla, adivinacuentos, esgra
fiado de cuentos en ceras, marcapáginas, 

ta ller de ilustraciones, etcétera. Para que 
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ron en la Sa la de Exposiciones, donde se 

im provisó un enorme comedor. Llegó la 

hora de ponerse el pijama y a las once y 

medi a de la noche los niños disfrutaron de 
una noche de estrellas im provisada en e l 

escenari o del Sa lón de Actos y a continua

ción apareció Estrella Rotu ndi fol ia, narra
dora de cuentos, qu ien deleitó con unos dul 
ces cuentos a los asistentes y muchos se fue
ron durmiendo a l susurro de los mismos. La 

velada se alargó hasta cerca de las dos de la 

madrugada con los cuentos y trucos de 

magia que contaron los ni ños parti ci pantes. 



La actividad ha sido organizada por la 

Bib li oteca Municipal y patrocinada en su 

totalidad por el Ayuntamiento. Purifi cación 

Rui z Velasco, alcaldesa de Alovera y Mer

cedes García Grani zo, directora de la bibl io

teca participaron de la activi dad como unas 

monitoras más. Según palabras de la a lcaI

desa: "ha sido una experiencia muy bonita, 
los nillos han terminado encantados, lo más 

seguro es que la repitamos el allO que 

viene"; y Mercedes García Granizo, directo

ra de la bibl ioteca nos contó "es la primera 

vez que organizamos una acti vidad de ani

mación a la lectura por la noche y se ha 

podido realizar grac ias al esfuerzo e ilusión 

del grupo de mon itores contratado para los 

talleres y por supuesto a l equipo de la 

bib lioteca formado por Montse, Conchi y 

Ma ri ví, ha s ido una noche muy mág ica". Al 

día siguiente, después de un estupendo 

a lmuerzo, los niños pmticiparon en diferen

tes dinámicas como "trapos de co lores", 

" mura les en te las" y en una gYlll k /¡ OIlCl de 

animación a la lectura consistente en diez 

pruebas que puso e l punto y fina l a la jorn a

da. 

Preparación de la 
actividad 

Llevaba casi un alio pensando en esta 
acti vidad, y aunque se realizó en dos días, se 
neces itaron tres meses para prepararl a. Pri

mero en pensar el proyecto y su desa rrollo, 

luego en las inscripciones y fi nalmente en 

su real ización. La actividad de animac ión a 

la lectura consistía en reali za r una serie de 

acciones y ta lleres en torno al li bro con la 

peculi aridad de que se hacían todas e ll as por 

la noche. 
La Biblioteca Municipal ofrec ió a los 

más pequeños una actividad de animación a 
la lectura . Ta lleres, juegos, magia y e l co lor 
de la noche hi cieron que disfrutaran de esos 

grandes ami gos, los libros. 

Destinatarios: niños de 5 y 12 años; par
ticiparon setenta niños, las plazas dispo
nibles. 
Horario: desde la 20:00 h. del día 17 
marzo hasta las 13:30h. del día 18 de 
marzo. 
Edades: entre 6 y 12 años. 
Precio por niño/a: gratuito. 

Desarrollo 

La activ idad dio comi enzo e l día 17 de 

marzo a las 20:00 h. y terminó a las 13:30 h. 
de l día 18. A lo largo de esa jornada ex istie

ron talleres de animación a la lectu ra, una 

sesión de cuenta-cuentos y juegos en torno 

al tema de los libros. 
La acti vidad incluyó - algo no muy hab i

tua l en acti vidades desarro ll adas desde los 

centros bibliotecarios- la cena , el desayuno 
y e l a lm uerzo . 

Para pasa r la noc he en la biblioteca los 
nill0s tuv ieron que llevar los siguientes ele

mentos: 
Ropa y calzado cómodos 
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- El saco de dorm ir 

Un ai slante 

- Linterna 

Cantimplora 
- Pij ama (importante) 

- Bolsa de aseo 

- Una tela de co lor de 2 metros de largo, 
Il1lll1mo 

Personal 

Tres personas de la biblioteca 
Tres monitores 
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- La alcaldesa de l municipio: Purificac ión 

Rui z Velasco (que estuvo como una 

monitora más) 
- "Rotundifolia" 

Coste de la actividad 

Cena y desayunos: 200 € (subvenciona
do por el Ayuntamiento) 

- ClIentacllentos: 240 € 
- Acti vidad en s í con todos los tall eres, 

Gymkhana , materi al y moni tores: 1.500 € 
Coste global para la biblioteca: 1. 740 € ~ 



Mensaje para celebrar el Día del Libro 
en Castilla-La Mancha 
23 de abril de 2006 

Es un fenómeno familiar y maravilloso el 

de la escritura. 

Familiar, porque ya no nos asombramos 

de las letras y de su lectura. Pero los ojos 

habían ido naciendo, poco a poco, al ritmo 

de la luz del sol , y a su medida. Unos ojos, 

como los otros sentidos, transformándose en 

ventanas por las que penetraban las imáge

nes de las cosas, las apariencias; por donde 

penetraba e l mundo. 

y maravilloso también. Porque esos ojos, 

hechos para la luz y los colores, y para abrir
nos a la ex istencia, nos abrieron a la maravi

lla de otra luz, que nos envolvía en el prodi

gioso uni verso de la lectura. No eran ya 

co lores, espacios lejanos, nubes, árbo les, 

seres humanos, los que veíamos. N uestra 

mirada tenía ya otra función, otro espacio, 

próximo a nuestras manos, y que se concre
taba en la pequeña hoja de papel, donde se 

hacían presente las letras. Un pequeño rec-

tángulo, poblado de s ignos, aún más peque
ños, nacidos ya de la cu ltura , de la creación 

de los seres humanos, y ceñidos a ese míni

mo espacio que ofrecía, a la visión del lec

tor, el sorprendente estallido de otros mun

dos ideales y, sin embargo, más reales toda

vía , que aquel que, hace millones de años, 

había empezado a dejarnos ver la naturaleza. 

A nuestra mente se le presentó, de pronto, 

hace no mucho tiempo, un cielo nuevo, unos 

soles nuevos, un universo nuevo, más próxi
mo, más cá lido , más humano , y en el qu e se 

abría el diálogo de las palabras, que otros nos 

dejaron como herencia, y a los que jamás 

podremos devo lver esa dádi va inagotab le; 

esa infinita amistad. Sólo leyéndolos. lZl 

Emilio Lledó, filósofo, académico bibliotecario 
de la Real Academia Española, viejo amigo de 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 

Celebrado el Primer Congreso 
Nacional de la Lectura 

En Cáceres, durante los días S, 6 y 7 de 
abri l se celebró este evento de carácter 

nacional que pretendió ofrecer una visión 

completa y complementaria del fenómeno 

de la lectura reuniendo a todos los sectores 

implicados y favoreciendo el cruce de pro

puestas. Sus organi zadores fueron el Minis
terio de Cultura y la Junta de Extremadura. 

Los dos días y medio de trabajo se estruc

turaron en seis grandes ámbitos relaciona

dos con la lectura, precedidos por la confe

rencia inaugural ofrecida por la escritora 
Nélida Pinón y clausurados por la interven

ción de Víctor García de la Concha. Estos 

bloques fueron: 
-"Lectura y creación". Ponente: Alberto 

Manuel. Panel: Luis Landero, Luis Mateo 

Díez, Gustavo Martín Garzo, Ángeles Caso. 

Moderadora: Felicidad Orquín. 
-"Lectura y educación". Ponente: 

1. Antonio Marina. Panel: José A. Camacho, 
Alejandro Tiana, Marta Mata, Eva María 
Pérez. Moderador: Fabricio Caivano. 

-"Lecturas e industrias cultura les". 

Ponente: Emiliano Martínez. Panel: Álvaro 

Val verde, Alejandro Sierra, Pep Durán , 

Jesús Badenes. Moderador: Fernando Val
verde. 

-"Nuevas lecturas, nuevos lectores". 

Ponente: Francisco Jamuta. Panel: Javier 
Echevarría , Antonio Rodríguez de las 

Heras, José Antonio Millán . Moderador: 
Francisco Serrano Martínez. 

-"Lectura y medios de comuni cación". 

Ponente: César A. Mol ina. Panel: Javier 

Ri oyo, Blanca Berasátegui , Sergio Vil a

Sanjuán, Victoria Fernández. Moderador: 

Santiago Castelo. 
-"Lectura y Sociedad". Ponente: Fernan

do Savater. Panel: Francisco Muñoz Ramí

rez, Manuel Pérez Castell , Rogelio Blanco. 

Moderador: Antonio Basanta Reyes. lZl 

Ministerio de Cultura 
Q.http://www.mcu.es/index.jsp 
Junta de Extremadura 
Q.http://www.juntaex.es/ 
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Segunda Jornada de Radio y 
Literatura 
Radio Asturias y Colegio Público La Ería de Oviedo 

El pasado I de abril , con moti vo de la 
ce lebrac ión del Dia Internacional del Libro 

Infa nti l y Juven il , aniversario del nacimien

to de Hans Christian Andersen, el programa 

de Radi o Asturias (Cadena Ser) "Astu ri as, 

fi n de semana" se emiti ó en directo desde la 

biblioteca de l Co legio Público La Ería de 
Oviedo. 

En este programa monográ fico interv i

ni eron, entre otros, Pablo Amargo (Premio 

Nacional de Ilustración), Pepe Mo nteserín 

(Premio de la Crít ica de Asturi as de Litera

tura In fa ntil y Juvenil), Milio Rodríguez 

Cueto (Premio Edebé de Literatura Juve

nil), Conchita Qu irós ÚJropietaria de las 

li brerías Cervantes y El búho lector, de 
Oviedo), Ma nuel Lana (bibliotecari o de la 

biblioteca infanti l de La Granj a en Oviedo) 

y José Ma ría Gómez (maestro, lector y 

experto en li teratura infa ntil y juvenil), ade

más de lectores de diferentes edades . 
La presentación del programa corrió a 

cargo de la periodi sta Loreto Mati ll a y la 

coordinación estuvo en manos de Juan José 

Lage (director de la rev ista Platero y espe

cia li sta en an imación a la lectura). 

Los objeti vos de la acti vi dad se centra
ron en fome ntar la lectura, dar pat1icipación 

a los lectores, debatir sobre la L1J actual, 

crear un foro libre de debate, contribuir al 

uso de las bibliotecas y publicitar la bibli o

teca esco lar. ~ 

Revista Ptatero 
Centro de Profesores y de Recursos de 
Oviedo 
el Pérez de ta Sala, 4 
33007 Oviedo (Asturias) 
.... 985 240 794 Y 985 241 659 
.. 985240554 

Premios AULA al Mejor Libro de 
Educación 

Una de las novedades de la reciente edi

ción de AULA fueron los Premios AU LA a l 

Mejor Libro de Educación, convocados con 

e l propósito de estim ul ar la in vestigac ión y 

la producc ión esc ri ta del pensamiento edu

cativo y pedagógico espaiiol , así como la 
ed ición de obras sobre teoría y práctica edu

cati vas . 
El ga lardón, patroc inado por la Obra 

Social Caja Mad ri d, contemp ló dos ap3lta-

10 Premio, compartido ex aequo, dotado 

con 2.500 euros cada uno, a los libros: 

Matrix, filosojia y cine de Concepción 

Pé rez Ga rcía; editado po r Ed iciones 

Madú 

Menús de educación visual y plástica. 
Siete propue.':;las para desarrollar en el 
aula de Mat1a Berrocal (coordinadora), 

Jav ier Aragón, Jordi Caja, Merce Gaja, 

José M. Go nzá lez Ramos, Va lentín 

dos: por un lado, la moda lidad práctica edu- Lozano, Mo nse rrat Pasc ual, Carm en 

cativa y experiencias en el au la; por otro, Pérez Rodríguez y Conxi Rosique; edita-

teoría e investigación educativa. do por Graó 

T ras eva luar d ife rentes aspectos como la En la modalidad de "Teoría e in vestiga-
ori ginalidad, el carácter innovador, el trata- ción educati va" 

miento e interés de los temas desa rrollados, 1° Premi o, dotado con 5.000 euros y 

la capacidad del libro para favo recer el dip loma al libro: 
aprendizaje, la claridad, la búsqueda de Educación ¡nl{¡nti l. Respuesta educativa 

informac ión, e l ri gor de los planteami entos, a la diversidad de Gema Paniagua y 

etcétera, el jurado selecc ionó los siguientes Jesús Palacios, editado por Ali anza Edi-
trabajos: torial 

En la modalidad de "Práctica educati va y Además hubo menciones honoríficas a 

experiencias en el aula" las siguientes obras: Miren/as a la educación 
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que queremos de Joan Doménec h y Joan 

Guerrero (G raó), Internet y compe/encias 

básicas. Aprender a colaborar, a comuni

carse, a pauicipar, a aprender de Ca ri es 

Monereo, Antoni Bad ía, Miquel Doménech, 

Anna Escofet, Marta Fuentes, José Luis 
Rodríguez II lera, Franc isco Javier T irado y 

Agnes Vayreda (G raó), Ni /70S hiperactivos 
(TDA -H). Causas. Iden/ificac ión. Tra /(l

mienlO. Ulla guía para educadores de Ber

nardo Garga llo López (Ceac Educac ión), 

Vivencias de maestros y maestras. Compar
tir desde la práctica educativa de F. Imber

món (coordinador), K. Angul o, C. Garcia 

Marte, L. M. Cifuentes, M.L. Lorenzo, M. 

Mass ip , N. Otsoa, E. París, R. Picó, B. Ruiz 

Quintero y C. Uceda (Graó) , Perspeclivas 

cOl1slrllctivistas. La intersección entre el 
significado. la in/eracción y el discurso de 

Rosari o Cubero (G raó) y Territorios de la 

it!fa l1 cia. Diálogos entre arqll itectura y 
pedagogía de Isabel Caba ne ll as, Clara Es la

va , Wa lter Forn asa , Alfredo Hoy uelos, 
Raquel Poloni a, Miguel Tejada (G raó). 

El acto de entrega tu vo lugar el 9 de 

ma rzo dentro del recínto de la Fería de 

Madrid. ~ 

Q http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html 

Una exposición de Castilla-La Mancha, 
Tercer Premio del 4th IFLA 
International Marketing Award 

La ex posición Biblioteca pública, pasa 

sin llamar, di señada y produc ida por la 

Direcc ión General del Libro, Archi vos y 

Bibliotecas de Castill a-la Mancha, ha sido 

ga lardonada con e l Tercer Premio del 4th 
IFLA Inte rn ati onal Marketing Awa rd 

(2006). 

La ex pos ic ión ofrece en poco espac io y 
de manera s intética un concepto de bi bliote

ca que trasciende la idea trad icional de un 

espac io donde se guardan libros. La emer

gente sociedad de la información y las nue

vas tecnologías, han ido confo rmando la 

bibl ioteca como un nuevo espacio donde el 
acceso a la información, necesaria para la 

vida perso nal y profes ional, se hace pos ible 

de manera democrática y li bre de censuras. 
A la vez, en núc leos poco poblados, con 

escasos equipamientos culturales, la biblio

teca puede resultar un excelente recurso 

para aglutinar proyectos de desarrollo cul tu

ral, mtÍstico y de convivencia. 

Los objetivos con los que se ideó la expo
sición fueron: 

- Difundir entre sectores amp li os de la 

soc iedad un concepto extenso de bib li ote
ca públi ca re lacionándola no só lo con la 
lectura en soporte papel, sino con las nue

vas tecnologías, las necesidades actua les 

de formac ión y la co nstrucción de la c iu
dadanía. 

- T ransmiti r a l público visitante la neces i

dad de un comp romiso po r parte de los 

ciudadanos y de las instituc iones con la 

creación y e l uso de las bib li otecas, pre

sentándol as como servic ios necesarios 
para una poblac ión que pretende demo

crati za r la info rm ac ión y ampli a r su 

número de lectores. 
- Implicar a los ciudadanos en la va loración 

de los servicios bibl ioteca rios invitándo

les a mantener una acti tud permanente de 

mejora y ex igencia en la certeza de que 

son necesari os para la vertebración de una 

sociedad más participativa y más igua li ta
na. 

- Dar a conocer el s istema de bibliotecas de 

Castil la La Mancha, mostrando la situa

ción actual y el compromiso de las insti
tuciones en este ambicioso proyecto. ~ 

Óscar Arroyo Ortega 
Jefe de Sección de Coordinación 
Bibliotecaria 
Dirección General del Li bro, Archivos y 
Bibliotecas 
Consejeria de Cultura 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
CI Trinidad, 8 
45002 Toledo 
~925 267 519 
111925 267 574 
sDoarroyo@jccm.es 
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Presentación de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 
en México 

El pasado 28 de marzo tuvo lugar, en el 
auditorio de la Biblioteca Miguel Lerdo de 
Tejada, situada en el Centro Histórico del 
Distrito Federal, la presentación en México 
del número 151 de EDUCACIÓN y BIBLIOTE
CA. Al acto estaban convocados los respon

sables de las cincuenta y dos bibliotecas que 
conforman la Red de Bibliotecas del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. El moti
vo de esta convocatoria era la presentación 
del dossier, "Francisco Gamoneda: Librero, 
Archi vero y Bibliotecario. El conocimiento 
como trama de una existencia", realizado 
por Xabier F, Coronado, y que EDUCACiÓN y 

BIBLIOTECA publicó en su número de enero
febrero de 2006. Francisco Gamoneda, emi
nente bibliotecario de origen asturiano, 
desarrolló su vida profesiona l en México, y 
fue el creador de varias de las bibliotecas 
invitadas al evento. Entre ellas la biblioteca 
anfitriona, heredera de la Biblioteca de la 
Secretaría de Hac ienda que Francisco 
Gamoneda había fundado en 1928, la 
Biblioteca del Congreso de la Unión, la 
Biblioteca del Archivo Históri co, la Biblio
teca de la Secretaría de Defensa, la Bibliote
ca de Turi smo, y una veintena más de 
bibliotecas antecesoras de las que hoy fun
cionan en muchas delegaciones de la Ciu
dad de México. 

La reunión , que se desarrolló en el 
incomparable marco del antiguo oratorio de 
Felipe Neri (hoy reconvertido en un audito
rio que conserva toda su arquitectura ban·o
ca original y donde la Secretaría de Hacien
da a través de la Biblioteca Lerdo de Tejada 
realiza numerosos actos culturales), contó 
con la asistencia de numeroso público, en su 
mayoría compuesto por personas relaciona
das profesionalmente con archivos y biblio
tecas. El encuentro comenzó con la partici
pación de Juan Manuel Herrera, director de 
la Biblioteca Lerdo de Tejada, quien prime

ramente presentó a Xabier F. Coronado, 
autor del doss ier sobre Francisco Gamone
da, e hizo un pequeño resumen sobre la tra
yectoria de la revista en sus dieciocho años 
de existencia. A continuación, Xabier F. 
Coronado tomó la palabra para desarrollar 
una conferencia titulada "Vida y obra de 
Francisco Gamoneda. Historia de una inves
tigación" . Durante su plática, que tuvo una 
primera parte en la cual el in vestigador nos 
di o una visión literaria sobre su trabajo pro
fesional, descubrió los detall es del desarro
llo de su estudio sobre la obra de Francisco 
Gamoneda, desde el primer dato recogido 
hasta la publicación del doss ier que se esta
ba presentando, comentando las anécdotas, 
los encuentros y las casualidades que se pro
dujeron durante su trabajo . 

Un momento de la presentación en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (México) 

En la segunda parte su dise¡1ación trató 
sobre la labor realizada por el ilustre biblió
grafo asturiano en México, país al que llegó 
en 1909 y en el que permaneció hasta su 
muerte en 1953. Francisco Gamoneda desa
rrolló, durante esos 45 años de estancia en 
México, un importante trabajo en el campo 
de la bibliografia, la biblioteconomía y la 
archivología. Entre sus realizaciones Xabier 
F. Coronado destacó su etapa de librero en 
tiempos de la revolución mexicana, la orga
nización del Archivo Histórico de la Ciudad 
de México y del Archivo de la Secretaría de 
Hacienda, la creación de la Biblioteca de 
Hacienda y de la Biblioteca del Congreso de 
la Unión , y la apertura, entre otras, de más 
de diecisé is bibliotecas populares en dife
rentes delegaciones del Distrito Federal. 
Además resaltó su trabajo como profesor de 
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El cartel de la actividad 

Biblioteconomía, ya que Francisco Gamo
neda fue un pionero en la enseñanza de estas 
materias en México y uno de los fundadores 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivología (ENBA), donde actualmente 
se imparte la licenciatura universitaria de 
estas disc iplinas. 

La conferenc ia, muy ap laudida por el 
público, concluyó con un turno de preguntas 
muy participativo que contestó el ponente, 

precisando los datos requeridos por el audi
torio. 

Los directores de las bibliotecas asisten
tes al acto pudieron retirar un ejemplar de la 
revista para que pueda ser consultada por 
sus usuarios y así poder conocer la obra de 
Francisco Gamoneda y comprobar la cali

dad de la publicación española. ~ 
Marina Castaño Ahumada 

75 años de libros. Exposición 
bibliográfica en la Biblioteca Pública 
de Guadalajara 

La BPE de Guadajara, entre otras actua
ciones dentro de la celebración del Día del 
Libro, va a contar con una exposición muy 
especial (del 25 de abri l hasta el 30 de 
mayo). 

Se trata de una se lecc ión bibliográfica 
realizada por Emi lio Cobas - li brero ahora 
jubilado, personaje de gran calado en la vida 
cultura de la ciudad castellano-manchega

que muestra la evolución del mercado edito
rial español ligado a diversas circunstancias 
históricas durante setenta y cinco años: 
entre 193 1 y 2005. 

Emi lio Cobas ha invitado a la biblioteca 
a compartir con él su 75 cumpleaños con la 
cesión temporal de parte de los libros de su 
biblioteca, una parte selecta, cuidadosamen
te escogida para la ocasión, conformada por 
obras como: Los masones en Espaíia de 
Antonio Suárez Gui llén (1932), La vida de 
los asiros de José Tinoco (1940), Yo robot 
de Isaac Asimov ( 1956), La calle de Va/
verde de Max Aub ( 1970), Contralee/ura 
del ea/olicismo de José Luis López Arangu
ren ( 1978), etcétera. 

La lista de títulos no es objetiva (ni 
improvisada tampoco), puesto que él no es 
un historiador del libro, sino un librero, un 
agente activo en la cadena del libro. 

I 

eXPOSICiÓN BIOLIOGRÁFICA EN LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUAOALAJARA 

011 211 di Abtll ti 30 di MlYO d, 2001 

Una buena oportunidad de observar y 
valorar la trayectoria de un profesional a pie 
de mostrador y estantería a partir de las 
obras que ha rescatado del maremagnun. ~ 

BPE de Guadalajara 
Plaza de Dávalos, 11 
19001 Guadalajara 
W949 234 710 
9 http://www.bibliotecaspublicas.es/guadala
jara/indez.jsp 
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Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

El grupo de li brerías Kirico, pertenec ien
te a CEGA L, nos ha enviado una guía ele 

lectura titul ada Dar la 110/0 que destaca por 

su reducido formato y a la vez por un atrac

ti vo di seño. 

Dar la 1I0 /a es una selecc ión de libros 
infantiles y juveniles, que giran en torno a l 

tema de la música y viene moti vada por las 
celebraciones que este año tendrán lugar en 

e l 250 ani versario de l nac imiento del músi

co Wolfgang Amaelc us Mozal1. 

Dar 

La nota 
Las obras musica les y/o lTIu sicalizadas 

e legidas por los libreros del Club Kiri co y 

por A Mano Cu ltura, se han distribuido por 
bloques ele edad de los posibles lectores: 

desde los 3 años, desde los 6 3Il0S, desde los 

9 años y desde los 12 a110s. 

CEGAL 
CI Santiago Ruisiñol, 8 
28040 Madrid 
P.http://www.clubkirico. com 
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La fi gura del compositor austriaco tam

bién ha servido de hil o argumental para la 

guía de lectu ra de marzo rea l izada por las 

Bibliotecas Públicas de Mislata: Wol!gallg 

A madells Mozar/. A I/iversari del seu I/aixe

men/ 1756-2006. En esta ocasión, tras una 

peq ueña biografia del personaje, se han 
recop il ado en un breve li stado todas los 

materiales (libros, dvd, cd, etcétera) que 

sobre su vida, su obra y su música se hall an 

en dichas bibliotecas. 

u 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
ANIVERSARI DEL SEU NAlXEMENT 175&2006 
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Biblioteca Central de Mislata 
Plaza 9 de Octubre, sI n 
46920 Mislata (Valencia) 
~963 990 270 

... '"' ___ OWI .... ","'- .... ......... _-- ,-..... ,..,-, ... _____ r ... __ 

_ ....... 11 ... ....'",-.......... ,,-,,--

-'"-~ _.,-~ .. 

También desde Mislata, pero desde su 

Ayun tamiento, nos ll ega una pub licación 

que forma parte de la XV II 1 Campaña de 
A nimación a la Lectura " 1 tu ... que pintes?", 

inclu ida dentro del proyecto " Mislala pinta 

moll" en la que han participado toelos los 
co leg ios de la localidad valenc iana durante 

los meses de ma rzo y abril. Es un álbum de 

cromos con juegos, curios idades, ilustrac io
nes, etcétera, del mismo títul o que la propia 
campaña. 

A lo largo de sus páginas se hace un reco
rrido por la hi storia de la pin tura desde sus 



ini cios en la más remota anli güedad hasta la 

actual idad, además de complementarse con 

un li stado de obras relacionadas con esta 
tendencia artí stica que pueden ayudar a 

acercarse más al tema. Un buen trabajo que 

permitirá a los niños va lencianos - pues está 

escrito en va lenciano- ap render di sfrutando. 

Ayuntamiento de Mislata 
Plaza de la Constitución, 8 
46920 Mislata (Valencia) 
~963 991 100 

El Área de Cultura y Deporte de la Dipu

tación de Almería ha presentado su Plan Lee 

2006 diri gido al públi co en genera l, y prefe

rentelllente ~ a esco lares de Primari a y 

Secundaria, así como a padres y educadores. 
Entre la seri e de proyectos que integra di cho 

plan -exposiciones, fiestas de lectura, pro
yectos de dinami zación de la lectura en cen

tros educativos, etcétera- destaca la rea l iza
ción y di stribución de una guia de lectura. 

Ésta pretende poner en manos de los adultos 

y de los jóvenes una herramienta que los 

ayude a elegir entre la amplísima oferta ed i
torial an ual unos títulos previamente selec

cionados en base a grupos de edades y/o 
intereses de los nii'íos/as. ~ 

Diputación de Almería 
Área de Cultura y Deporte 
CI Navarro Rodrigo, 17 
04071 Almeria 
~950 211213 Y 950 211196 
'!;\950 211 214 
EVcultura@dipalme.org 
J;l,http://dipalme.org 
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PROFESiÓN 

Margarita Garcia Moreno 
Jefe de Unidad de 
Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio de Defensa 

Maria Jesús del Olmo 
Directora del Centro de 
Recursos Informativos de la 
Embajada de EE UU en 
Madrid 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -153,2006 

Mesa redonda sobre 
Bibliotecas y personas. 
Hacia un nuevo enfoque 
en biblioteconomía de 
Paz Fernández 
Madrid, 22 de marzo de 2006 

Antes de entrar en materia 

Estas mesas redondas bibliotecari as 
arrancan con el libro Bibliotecas y personas 

de Paz Femández ( 1) (G ijón: Trea, 2005), y 
nacen también con ánimo de futuro (2): 
vamos a intentar repetirlas con una cierta 
periodicidad, cada dos o tres meses. El 
desarrollo de estas tertulias es muy sencillo; 
consiste en reunir a un grupo reducido de 
profesionales para comentar un libro, le ído 
previamente, y así montar un pequeño deba
te. 

La idea de una mesa redonda sobre 
bibliotecas surgió a raíz del éx ito del club de 

lectura literario que se celebra desde hace 

más de dos años en la misma sede de Midd

lebury College donde se real izó la presente; 

del éxito, y de la satisfacción que presta ese 

club a todos los participantes, autores 

incluidos. Así que podría decirse que estas 

mesas redondas profesiona les surgen de un 

movimiento de traslación lateral desde la 

lectura de novelas hacia la lectura de textos 

bibliotecarios. El fonnato básico se repite: 

lectura, seguida de puesta en común y deba

te, con participación del autor: ¿receta de 

éxito y de placer intelectual? El tiempo lo 

dirá . 

PaneVMesa: Maria Jesús del Olmo. paz Fernández y Margarita Garcia Moreno 
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Midd lebury Coll ege (CI Prim 19, 
Mad rid) nos cede des in te resadamente sus 
insta lac iones para las mesas redondas. 
Desde aqu í queremos reconocer su apoyo y 
mostrar públicamente nuestro ag radeci

miento. 
En esta crónica vamos a contar cómo fue 

la mesa redonda sobre el libro Biblio/ecas v 

personas, de Paz Fernández. Hemos agru
pado los comentari os en refl exiones, con un 
título para ori entar al lector sobre lo que va 
a encontrar en cada párra Fo. En la medida de 
lo posible, hemos intentado respeta r el natu
ral di scurrir de la charl a y recoger fielm ente 
las opiniones expresadas por los as istentes. 

El inicio 

Después de presentaciones y agradec i
mientos, se exp li ca a los participantes la tra
yecto ri a profesio nal de Paz Fe rnández (3), 
que comenta cómo un trabajo de investiga
ción para un doctorado en la uni versidad 
acabó Fraguando en este libro. 

Las personas de las que 
trata el libro 

La autora destaca de su li bro que en este 
mundo ele tanto ava nce tecnológico es 

imprescindib le que los bibliotecarios estén 
incentivados, bien fo rmaclos, y sean cons

cientes de que su labor está apoyada po r la 
institución que los sustenta. En la bibli ote
conomía del siglo XX el usuario era el obje
ti vo fina l. En su li bro, la autora propone que 
la bibl ioteconomía se ocupe por igual del 
usuario y del profesional de las bibliotecas, 
en benefi cio del correcto desempelio de la 
profesión. Para que la refl ex ión básica de su 
libro no resul ta ra meramente especulati va, 

se esfo rzó espec ialmente en ofrecer cifras y 
clatos cuanti tati vos que respaldaran sus 
ideas. Además se fijó espec ialmente en la 
literatu ra empresa rial y de recursos huma
nos, para destaca r la idea de que hay que 
"mimar" a los trabajadores para retenerl os. 

Reflexión primera 

Donde se debate el carácter vocacional 
de la profesión y la consideración social 
de la fi gura del bibliotecario 

Surge entonces el asun to de la profesión 
bibl iotecaria como profesión vocac iona l, 

igual que maestros, enfermeras o cooperan
tes; hay abu ndante literatura que recomien
da pagar poco para que estos sectores no 
resulten atractivos a adve nedi zos sin verda
de ra vocac ión. Aq ui surge el debate, hay 
voces que recuerdan que hoy en día se ha 
perdido la componente vocaciona l de la pro
Fesión. Cuando se hab la del ca rácter voca
cional se alzan voces que recuerda n que los 
bibliotecarios no hemos alcanzado el mismo 
ni ve l que otras profes iones, por ejemplo, a 
los médi cos, arquitectos o ingeni eros la 
vocación se les supone .. . Esto se li ga a la 
poca relevancia soc ial de la profesión y hay 
qu ienes ent onan el lIIea culpa biblioteca ri o 
y recuerdan que mucha responsabi li dad de 
la escasa va lorac ión soc ial que tenemos es 
mayormente nuestra. Además una gran 
mayoria de la sociedad piensa que cualquie
ra puede ser bibliotecario, y no se da ningún 
valor a lo que supone gesti onar la informa
ción, ni a lo que hay detrás del trabajo docu
me ntal. El problema se centra en que no 
hemos sabido transmitir a la soc iedad el 
valor de nuestra labor, pero tamb ién en que 
se haya descuidado alcanza r la exce lencia 

en nuestro trabajo. Pero, ¡ay! , en otras 
muchas profesiones ex iste lIIala praxis y no 
por e llo es denostado todo el co lectivo. 
Nuevas ideas para ex plica r el moti vo se 
aportan entonces: la bibl ioteconomía ha 
sido, tradi cionalmente, una profes ión feme

nina , de ahi el sueldo bajo: el salario feme
nino era un complemento para el hoga r, y no 
la base del sustento. El poco presti gio de los 
biblioreca rios es hab itual cn todo c1 mundo, 
con la excepción del ámb ito anglosajón, en 
el que la figura del bib liotecario es bien 
conocida y respetada por la sociedad. Se 
apu nta que ell o pueda ir li gado a la cal idad 

de los se rvicios de referencia , que son muy 
apreciados en el mundo anglosajón. En 
Espalia , la labor de referencia no está ape
nas desarro ll ada y e llo se pone en relación 
con el problema de las bibl iotecas como 
simples sa las de lectma. Se recuerda tam
bién la falta de profesionali zac ión que pro
voca el hecho de no posee r una larga tradi
ción de estudi os biblioteca rios reglados en 
este pais. La Formación de fi cien te conduce a 
un panorama desolador, muchos tüulados 
no son "profes ionales", en todo caso ·'técni
cos", a veces ni eso. La dive rsificación de la 
profesión, la multitud de tareas existentes, 
hace dificil un plan de estudios adaptado a 
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"Mientras que El País 

mencionaba bibliotecario 

380 veces, The New York 

Times lo hacía casi 4.000 

veces. Además, The New 

York Times otorga 

premios a los mejores 
bibliotecarios del año" 
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la real idad, ya que la profesión es muy cam
biante . Antes era más sencillo: catalogac ión 

y clasificación formaba n el grueso de la pro

fes ión. Ahora ni siquiera está claro qué es 

lo que hace falta, cuáles han de ser nuestras 

competencias, cuáles nuestros conocimien

tos básicos. Ell o se encuadra en una cris is de 

va lores que afecta a la información: se corta 

y se pega, pero no se asim ila, no se respeta; 

ante eso los docentes están desbordados. 
Esto se une a los bajos sa larios del profeso

rado y a l exceso de alumnos. Los planes de 
estudio 11 0 resultan atractivos, no son inno

vadores y no consiguen motivar. El estu

diante de Biblioteconomia y Documenta

ción está abocado a ser un profes ional tam
bién desmoti vado. Se compara con los cur

sos de Bibl ioteconomía y Documentación 

en Bruselas; a llí no existe un centro especí
fico que imparta la enseiianza, los estud ian

tes acuden a di stintas aulas en di stintas uni

versidades; por ejemplo, cursan asignaturas 

en derecho, en in formática, en empresari a

les; todo es mucho más dinámi co y enfoca

do a l ejercicio posteri or de la profesión. 

Además las prácticas se aj ustan al programa 

y se aprende a ejercer de verdad. Los estu

diantes estaban mucho más motivados. OtTO 
asunto que se recuerda como un mal muy 

extend ido en la profesión es el exceso de 

modestia, los bib liotecari os sal imos poco en 

los medios de comunicación. La autora nos 

recuerda un curioso recuento que rea l izó 

e ll a misma sobre la frec uencia con que se 

cita la palabra "bibl iotecario" durante un 
mismo período de tiempo, en un di ari o 

espal'io l y en otro estado unidense; mientras 

que El País mencio naba bibl iotecario 380 

veces, Tile New York Times lo hacía cas i 

4.000 veces. Además, Tile New York Times 

otorga premios a los mejores bibl iotecarios 

del aiio. 

Reflexión segunda 

Donde se trata de la repercusión del 
usuario sobre el servicio bibliotecario 

En medio del fragor de la reyerta bibl io

tecaria, se aporta otro hecho re lacionado: el 
usuario en el mundo anglosajón tiene una 
mayor consideración soc ial y es un "c iuda
dano responsable" y consc iente de que 
puede ex igir un servicio a cambio de sus 

impuestos. Eso lo diferencia del usuario 

espaiiol, que sufre una atávica falta de edu-
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cación clvlca. Habitualmente en nuestro 
pa is el usuario es alguien incómodo para el 

bibl iotecario; las más de las veces porque la 
. .. . . 
lI1expenenCla provoca usuanos SIl1 pencla, 
" pelmazos y molestos", que el bibliotecario 

intenta ev itar; en e l otro extremo está el 

usuario avezado, in vestigado r espec ializa

do, que sabe lo que quiere, y que puede ser 
ta mbién percibido como "enemigo" precisa

mente por eso, s i es que el bibl ioteca rio se 

siente dismi nuido frente a su saber. Lo pri

mero que habría que hacer en España, pues, 
sería darle más re levancia al usuario. Si 
tenemos en cuenta las demandas de la socie

dad, y su incidencia en e l desarro ll o de la 

profesión bibliotecaria, podriamos concluir 

en que la soc iedad anglosajona solic ita unos 
determinados servicios bib liotecari os, mien
tras que aquí estamos en mantill as. La uni 
versidad tampoco genera la costumbre de 

uso de la biblioteca y no crea nuevos usua

rios. Se rec uerda que las carencias están en 

la raiz misma de la fOllllac ión a partir de la 

carenc ia de bibliotecas escolares. Haría fa lta 

bib li otecarios de ni ve l en las escuelas, 

métodos de enseiia nza que ex igieran el uso 
de la bib lioteca, y además horarios esco lares 

compatibles con el uso de la bibl ioteca den
tro del horario lectivo. La rea lidad en los 

co legios españoles es que la bibl ioteca es 

muchas veces el lugar de castigo ... 

Reflexión tercera 

Una consideración histórica 

En los sig los X IX Y XX hubo en España 

bibl iotecari os muy reconocidos y, desde 
luego, tenían una mayor consideración 

soc ial que hoy en día. Pero al extenderse la 

profesión y aumenta r la var iedad de centros, 

este cambio incidió negati vamente en la 

uni dad de la profesión. En EE UU, que se 

considera casi UIl "paraíso bibliotecari o'" se 
establ ecen los servicios de referencia en 

1875 ; en Espalla las primeras oposic iones 

de facultat ivos datan de 1858. Además, en 
los años 20 del pasado s iglo, los biblioteca
rios españoles habían empezado a salir al 

ex tranjero a forma rse, igual que Illuchos 

otros profesional es de sectores d iversos; 
pero la Guerra Civ il ye l fra nquismo supu
sieron una brutal fractura en la profesión, 
qu e hab ía empezado a dar pasos para 

moderni zarse . Los va ivenes de la hi storia de 
Espalla provocan la desapari ción de esa tra-



dición, a lo que se añade e l hecho de l pro

fundo desconoci miento de la profes ión 
bibliotecaria. Llegado a este punto, la auto

ra sugiere como tema para una bonita tesis 

la in vestigación de la ruptu ra que supuso e l 
franquismo para la profesión bibliotecaria. 

Reflexión cuarta 

Donde se discuten las asociaciones de 
bibliotecarios 

Por qué en España es tan poca la afición 

a asociarse dentro de la profesión no es 

asunto fácil de comprender. La exp li cación 

del " refugio en e l anonimato" que provocó 

e l franqui smo en buena parte de la sociedad 

no basta para ex plicarlo, ya que en otras 

profesiones si hay asociac iones profesiona
les fuertes y eficaces. Se apunta que los 

jóvenes recién licenciados en Bib li otecono
mía y Documentación no tienen estímu lo 

para asoc iarse porque lo que ven no les 

atrae: las asociaciones no son fuertes, no 

son acti vas, y no ofrecen soluciones a sus 

problemas. Las asociaciones están despega

das de la reali dad bib li otecaria y no s irven 

de ayuda para el día a día. La facilidad de 
acceso a la información termina también 

con e l papel de las asoc iaciones como vehí
culos de transmisión de l saber de la profe

s ión. Ell o va li gado a la mala imagen de las 

asociaciones bibl iotecari as en España, y se 

contrasta con e l caso estadounidense: en la 

reuni ón anual de 2005 de la American 

Librc/l y Associatiol1, en Chi cago, se inscri

bieron 28.000 personas. Se apunta, una vez 
más, la necesidad de un colegio profesional , 

au nque e ll o tampoco gara ntizaría la im pli 

cac ión de los bibliotecarios. Se menciona 

entonces que la carencia de corporativi smo 

que nos caracteri za debería ser remediada, 

ya que no puede concebirse la creac ión de 

un colegio profesional si previamente no 
ex iste una cultura corporativa. Una institu
ción de este tipo sí que está cualificada para 

defender a sus colegiados en situac iones 
irregul ares; se menciona cómo e l Collegi de 

Cata lu iia está habitua lmente presente en los 
ámbitos de dec isión del ramo. También se 

menciona como problema el hecho de que 

los sindicatos espailo les no tengan ra mas 

bibl iotecarias, mientras que hasta la guerra 

civil tanto UGT como CNT sí las tuvieron; 

un ámbito más donde la guerra incidió Illuy 

negati vamente en nuestra profesión. 
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La autora anima a todos los jóvenes a 
asociarse, y recuerda la fa lta de acuerdo 

entre las distintas asociac iones de bibliote

carios españolas; e l bien común no prevale

ce y las asociac iones permanecen enfre nta

das, y empec inadas en destaca r las dife ren

c ias sobre las sim ili tudes entre los d istintos 

profesionales de la in formaci ón, archiveros, 

bi bl ioteca rios, documenta l istas . . . Apunta 

que solidari zarse es nuestra responsabilidad 

y que deberíamos llegar a acue rdos míni

mos, a definir perfi les de puestos de trabajo. 

Sugiere que deberíam os empeza r a "cons

lruir" con cosas puntuales, que aunque 

parezcan pequeiias o irre levantes pueden 

senta r los cimientos de a lgo mayo r en el 

futuro. La profes ión en España está formada 
mayormente por funcionarios, que a l tener 

el puesto de trabajo garanti zado, no ven la 

necesidad de crea r asoc iac iones para defen

der sus intereses frente a intrusos, emplea

dores, o prácticas abusivas dentro del prop io 

colecti vo. Sin embargo, al crecer el número 

de bib li otecarios no fun ciona ri os en la 

empresa pri vada y alTas instituciones, surge 

la neces idad de asociarse para protegerse . 

La gran masa de bibliotecari os-funcionarios 
debería prestar apoyo a los no-funcionarios 
ya los jóvenes rec ién ti tu lados en su empe

ño por crear una verdadera asociación pro

tesional y acabar con la precariedad. El tér
mino "biblioteca ri o" en muchos casos se 

considera gastado, antiguo; aunque muchos 

optan por defenderlo, eso sí, dotándolo de 

un signifi cado cambiante, nex ible y adapta
do a las nuevas reali dades. Si queremos que 
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la biblioteca no desaparezca, no conviene 
tampoco denostar el término bibliotecario. 

Los bibliotecarios son expertos en docu

mentac ión, y se les pueden apl icar otros tér

minos como documentali stas, gestores de la 

in fo rmac ión, gestores de l conoc im iento , 

etcétera. Subyace el debate interno de no 

querer unirnos bajo el denominador comllll 

que efectivamente nos aúna, el de gestionar 

la información. M uchos documentalistas de 
hoy día nada tienen ya que ver con li bros, 

son profesiona les apegados a la rea li dad , 

con conocimientos téc ni cos suficientes y 

que se mueven con soltura en el nuevo 

entorno. Aunque no haya una organi zac ión 

estructurada de bibliotecarios y documenta

li stas, la mayo ría ama su profesión y s í que 

tienen muchas ideas en común , lo único que 
falta es pasar a la acc ión. Desgraciadamen

te, la soc iedad no tiene claro qué es lo que 

hacen los profes iona les de la información. 

La autora sugiere, en este pu nto del debate, 

que una asociac ión fuerte podría cambiar e l 

código de actividades económicas del IN E 

(Apa rtado 925, sobre Actividades de biblio
tecas. archivos, IJII,/seos y otras instituciones 

culturales, recogido en las páginas 73 y 74) 

donde se descri ben las acti vidades que 

desempeiia un bibliotecario, de las cuales se 

excluye expresamente todo trabajo relacio

nado con bases de datos. 

Reflexión quinta 

Donde se expone lo viejo del debate, 

que parece el mismo de hace quince años 
Parecería que debatir sobre la necesidad 

de un colegio profesiona l es asunto antiguo, 

pero desgrac iadamente e l debate s igue 

vigen te, muy poco se ha ava nzado y el asun

to provoca di scusión. Un nuevo problema 
que ha surgido rec ientemente y que viene a 

sumarse al viejo debate es que la irrupción 
de los nuevos titulados en Biblioteconomía 

y Documentación ha abierto una nueva bre
cha entre ellos y los "v iejos" bibliotecarios; 

se comenta que esas diferencias en la for
mación y en la actitud son negativas para el 
colectivo. Esto coadyuva a que la profes ión 

no quede definida con claridad, es algo a 
caba ll o cntre la formación humaní sti ca y la 

técn ica, pero coja en ambos aspectos. Cuan
do las empresas neces itan cubrir puestos de 
trabaj o re lacionados con bases de datos o 

Internet, contratan él técnicos informáticos, 
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de modo que los nuevos titulados en Biblio

teconomía y Documentación no tienen faci
lidad para integrarse en el mercado laboral. 

Además, no se s ienten arropados por los 

bi bli otecarios en activo, de modo que se 

incrementa la hostilidad hacia los que ocu

pan los puestos de trabajo de l área de 

Bib lioteco nomia y Documentación. 

Reflexión sexta 

Donde se hace relación de algunos pro

blemas concretos, y se ap unta alguna sali

da profesional ligada a ellos 

El pri mero que se apunta es la des inter

mediación, en e l sentido de que la tecnolo

gia facil ita m il fo rmas de acceder a la infor
mac ión, aunque la faceta humana no se ha 

tras ladado j unto a los nuevos medios tecno

lógicos; las bib li otecas deberían incidir, por 
tanto, en su labor de intennediación entre 

las nuevas tecno logías y la sociedad , pero 

adaptándose de forma creativa al cambio de 

paradigma, es dec ir, creando nuevas formas 

de trabajo en luga r de reprod ucir los viejos 
recursos informatizados, sin más. Por ejem

plo, se sugiere que los bib li otecari os debe

rían participar dentro de sus organizac iones 

en la creación de nuevos recursos educati

vos, de ori entación informativa, de alfabeti

zación, de integración ciudadana, etcétera. 

Se recuerda que si es verdad que la mayoría 

de centros ha perdido usuari os presenc iales, 
ha crecido el servicio ofrec ido por Internet, 

donde está la oportu nidad de filt rar, organi

za r y presentar la ingente cantidad de infor
mación que inunda a l usuario de hoy en día. 

Aunque e l tipo de usuari o cambie, conviene 

sostener el diá logo tradiciona l para entender 

las necesidades de informac ión del usuari o 

que acudía a la biblioteca. Se recuerda que 

en el área de las bib liotecas biomédicas y de 
ciencias de la salud no se pierden usuarios, 

s i no que se ga nan; y los bib liotecarios de 

esas ramas centran su labor en la formación 

de usua ri os y en la intermediación. Se 
recuerda tamb ién la labor de bibliotecas y 

centros de documentac ión como "último 
recurso" tras una búsqueda infructuosa por 

parte del usuari o. 
Además se recuerda la necesidad de cola

boración entre bibliotecarios y técnicos 
informáticos a la hora de crear nuevos 

rec ursos, se comenta qu e esto deber ía 

fo menta rse desde e l princ ipio de la ca rrera 



de Biblioteconomía y Documentación. En 
este punto se recuerda la fa lacia del "acceso 

único" a la información po r medio de Goo
gle, y de cómo el bibliotecario debe de estar 

al qui te con nuevos y diferentes recursos. Se 

comenta el caso de la "autocensura" de 

Google para acceder al mercado chino y la 

gran manipulación de la informac ión que 

ell o comporta. 
Se apunta también la fuerza con la que 

están surgiendo las bibliotecas d igita les y se 

comentan las posibi I idades profes iona les 

que acarrean. Además, en las bib liotecas 

públi cas se abren otros caminos de integra

ción social de inmigrantes, po r ejempl o, 

como respuesta a los cambi os que experi

menta la soc iedad. El bibliotecario debe de 

adaptarse a los nuevos tiempos, pero no só lo 
desde el punto de vista de la tecnologia. 

Pero como los poderes púb li cos gustan de 

ver las bibliotecas ll enas de usuari os, se pro
pone la necesidad de romper con la OI·todo

xia al enfrentarse a l nuevo papel de la 

biblioteca públi ca en la soc iedad , como re i

teraba la antigua Presidenta de A LA (Ame
ri can Library Assoc iati on), Ca ro l Brey

Casiano; en la " nueva bi bl ioteca" la gente 
come, se relaja , hace muchas cosas que no 
son estrictamente tradi ciona les de l papel de 

la biblioteca, y todo e ll o ayuda a ga nar usua

ri os. En este momento se ap un ta que lo que 

hay que intenta r definir es entre qué lími tes 

debe de moverse el bibli otecario y la bibl io

teca COlll O serv icio a la sociedad. Es una 

realidad que las bib liotecas se hacen cada 

vez más grandes, que el c1i seiio arq uitectó ni 
co de los edific ios considera las bibliotecas 
como espacio soc ial. Tenemos que aceptar 

que estas ideas de la bibli oteca como un ser

vicio a la com unidad son vá li das y positi

vas. La autora destaca entonces la impo r
tancia de la persona, la re lac ión de inter

camb io persona l que supone la re lación 

entre e l bibliotecario y el usua ri o, y la lec

ción que todo usuario supone para el profe
sional de Bibli oteconomía y Documenta

ción. Si e l profesiona l no está bien formado 

y pierde a sus usuarios tradi ciona les puede 
rendirse y no saber cómo en frentarse a la 

nueva situación. Son las personas las que 
mantienen viva la re lación bibl iotecaria. 

Los servicios virtual es son igua lmente 
importantes y deberían ser algo más que un a 

simple relación de enlaces; se plantea la 
necesidad de esta blecer co muni cación 
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abierta (chat) para emular el viejo diálogo 

con el usuari o presencial que tan útil era 

para estab lecer la relac ión de confi anza. En 
las bib liotecas de acceso li bre, la c lasifi ca

ción tenía sent ido; en camb io, el catálogo 

nunca fue una herrami enta perfecta, y ahora 

los OPACs ti enen poco sentido, porque no 

dan información sobre e l contenido de los 

libros; así que estamos trabajando con 
herram ientas no adecuadas para el proceso 

de intermediac ión entre la informac ión di gi

tal y el nuevo usuario. Otra vez se hace hin

capié en que hay que a lejarse de la OI·todo

xia. El usuario no va a la biblioteca, e l 82% 

de los jóvenes menores de 18 años no va 

nunca. Es imp resci ndible encontrar mejores 

herrami entas, catá logos más descriptivos, 

con campos de notas, etcétera. Si la persona 

que va a la biblioteca encuentra lo que 

busca, va a volver. Los espaJlo les leen 

poco, la s bibliotecas se usan poco; así que 

sería esenc ial promociona r la lectura por 
medio de campaJlas específi cas. También se 

debe inculcar el va lor de la lectura re fl exi va 

y de aprendizaje desde la esc ue la. La lectu

ra de ocio no tenía antes tanta competencia 

como ahora, así que se echa en falta una 

mayor promoción ele las bibl iotecas entre e l 

públ ico, campaiias publicitarias, anuncios, 

concursos, incluso fi estas. 
También e l hecho de que la bib li otecas 

púb li cas dependan de l Mini sterio de Cul tu
ra, en lugar de l Mini ste ri o de Ed ucación , 
causa problemas, ya que la bi blioteca se 

percibe C0l110 elemento de "con servación" 

elel patrimoni o bibliográfico y no co mo una 
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bibliotecas, ya que es en 

las bibliotecas escolares 
donde se debería 

empezar a formar 

usuarios" 
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herramienta educati va de gran poder; uno de 

los pilares de la biblioteca es la labor educa
ti va que puede llevar a cabo. Esto se rela

c iona con e l panorama desolador de las 

bibl iotecas escolares hoy día. Se ha roto la 

cadena de uso y promoción de las bibl iote
cas, ya que es en las bibli otecas esco lares 

donde se debería empezar a formar usua

rios. Se apu nta que una asociación profesio

nal sería capaz de defender la profesionali

zación de los titu lares de las bi bliotecas 

escolares. 

Se plantea tamb ién que hay otros aspec

tos de la nueva rea lidad que nos afectan , 

como la re forma de la Ley de Propiedad 

In te lectua l; parte de nuestro trabajo como 

bib li oteca rios era casi ilegal en el pasado, 
pero el problema crece ex ponencialmente 

en el nuevo entorno de la documentación 

digita l, si consideramos que la di fu s ión de la 

información es labor esencial de la bibliote

ca. Los bib li oteca ri os deberíamos hacer 

algo respecto a eso, ya que la nueva Ley de 

Propiedad Intelectual que se está ahora di s

cutiendo en e l Senado, va a causar nuevos y 

serios problemas. FESA BID y REBI UN 
mandaron un mani fi esto a la prensa sobre el 

asunto, pero no se le prestó atención. Se 

apunta una pequeña luz al fi nal del túne l con 

el nac imiento de la Biblioteca Digital Euro

pea, que acarreará la armonización de las 
di versas leyes de propiedad intelectual, en 

benefi c io de las bibliotecas, ya que tal y 

como está quedando la ley espaiiola, se 
im ped iría e l desa rro ll o de la Biblioteca 

Digital Europea. Se comenta con pesar la 

so ledad de la cruzada bibliotecari a, cuando 

debería se r una batalla del conju nto de la 

soc iedad; pero especialmente se echa de 

menos la parti cipación y el apoyo de otros 
co lecti vos implicados igua lmente en e l 

asunto, como los profesores de uni versidad 

y los investigadores. Si que ha habido algu

na pa rticipación de otros co lectivos en e l 

movimi ento contra el préstamo de pago, 

pero ha s ido un movimiento que no ha teni
do apenas repercusión, aun que muchos 
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autores y a lgunos editores s í que prestaran 
su apoyo a los biblioteca rios en esta bata ll a. 

Se recuerda además que en el campo de la 

propiedad inte lectua l alternativa (Creati ve 

Commons, Copyleft, etcétera) hay ta mbién 

nuevas oportunidades de trabajo para los 

bibliotecari os. 

Para acabar 

La mesa redonda termina con un soplo de 

esperanza traído por los caminos profesio

na les que los nuevos tiempos pueden abrir a 

los bibli otecari os. Bibliotecas y personas, de 

Paz Fern ández nos ha dado pie para di scutir 

algun os aspectos de nuestra profesión, yaún 

mej or, nos ha bri ndado la oportu nidad de 

reunimos y hablar, cosa nada frecuente. ~ 

Fotografías de Julián Calvo 

Notas 
( 1) Véase reseña que sobre (Iicha monografia realizó Jav ier 

Pérez Iglesias en el n° 152 de EDUC,\CIÓN y B IBLIOTECA. 

(2) La siguiente mesa redonda se lI evarñ a cabo el 30 de mayo. 

a las 19 horas en la sede de Middlcbul)' College. Cnllc 

Primo 19. Ser{l sobre el libro co·coordinado por Pedro 

López y Javier Gimeno. In/ormaciólI. COllocimiellfO y 

bibliOlecas en el /l/arco de la globalizaciólI lIeolibem/. 

también de Trea. Como cn la presente. contaremos con la 
presencia de los coordinadores y los au tores de algunos de 

los cap itul as . 

(3) Paz Fcrnándcz es licenciada con grado en Historia Medie

val por la Unive rsidad Complutense y tiene el Doctorado 

de Doc umentación de la Fncu ltad de ce 11 de la Complu

tense. Es fu ncionaria en excedencia voluntaria. Desde 

2001 es Responsable de los Selv icios al Usuario y Gestión 

de Proyectos de la Biblioteca de l Cent ro de Estudios Avan

zados C11 Ciencias Sociales del Insti tuto Juan March de 

Estud ios e In vestigac iones. Durante 8 años dirigió el Cen

Ira de Documcntación del Centro Español de Relaciones 

Inte11lacionales (C ERI-Fundación Jase Ortega y Gasset). 

Entre 1974 y 1993 trabaj6 en la Bibl ioteca Islámi ca, del 

Instit uto de Cooperac ión con el Mu ndo Árabe (lCMA) del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Se ha dedicado. además. 

a la docencia ; desde 2001 es Pro fesora Asoc iada de la Uni

versidad Carl os 111 de Madrid. en el Campus de Colmena

rejo. Paz FCOHindez se ha implicado de ll eno en ;IS\11110S de 

la profesión bibl iotecaria y ha creado di versas redes de 

centros: además ha sido eleg ida para representar a España 

en foros europeos (REDIAL) y ha presidi do el Servicio de 

Cenificac ión de Pro fesionales de SEDIC. Paz Femándcl 

liene varias publ icaciones. entre las que destaca el libro 

que hoy nos ocupn. 



Seminario de trabajo: 
Alfabetización 
I nformacional 
Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía 
Toledo, 2 y 3 de febrero de 2006 

Durante los días 2 y 3 de febrero , más de 

setenta profesiona les del munelo de la s 

bibliotecas, los centros de documentació n y 

el ámbito educativo, se reunieron a puerta 

cerraela en Toledo pa ra trabajar sobre los 

nuevos caminos o tendencias que deben 

regir los procesos de Alfabetización Infor

macio na l, entendidos éstos como e l conjun

to de capacidades, habi lidades, conductas y 

actitueles que permiten al indi vid uo buscar, 

acceder, va lora r y uti lizar de fo rma eficaz la 

in fo rmación más re levante en cualq uier 

sop0l1e para la toma de decisiones, so lución 

de prob lemas, desarrollo personal, partici

pació n c iudadana, etcétera. 

Los dos días de reunión estuvieron pre

ced idos por un par de meses de contactos 

virtuales en una p latafonna puesta a la d is

posición de la organización y los asistentes 

por e l Centro Internacional de Tecnologías 

Avanzadas de la Fundación Germán Sán

chez R u i pérez. 

El trabajo se organizó de modo que no 

sólo se escuc hase a los ponentes s ino que la 

uni ón de personas en torno a cuatro grupos 

de trabajo diera frutos prácticos. 

Objetivos del Seminario 

Los cuatro objetivos del Seminario fue-

ron: 

avanzar en la clarifi cación conceptual y 

te rminológica de la ALFfN a ni vel nacio

nal 

ayudar e impu lsar el desa rro ll o de herra

mientas prácticas pa ra la implantación de 

la A LFIN en diversos ámbitos 

Organizar e l primer encuentro nacional 

de expertos en ALF IN 

Estab lece r una agenda de desarro ll o 

A LF IN en EspaJl a, que promueva la 

constitució n de un Foro Nacional sobre 

ALFfN 

Desarrollo del Seminario 

El programa se organi zó de modo que en 

primer lugar ex istiese una ronda de ponen

cias ( 1) que versasen sobre las cuatro áreas 

de debate de los grupos de trabajo que más 

tarde ya tendrían ocasión de reunirse especí

ficamente. 

Apertura 

La mesa inaugural estuvo compuesta por 

Joaq uín Selgas - Director de la Bibli oteca 

Regiona l de To ledo-, Rogelio Blanco 

- Director General de l Libro, Archi vos y 

Bibliotecas del Mini ste rio de C ultura- y 

José Anto nio Ca macho Espinosa - Di rector 

Genera l del Libro, Archivos y Bib li otecas 

de la Junta de Comuni dades ele Casti ll a- La 

Manc ha- . 

El primero, m iembro de la organización 

y anfi tri ón, agradeció a los presentes su tra

bajo previo viltual y la posterior asistenc ia 

presencial, espec ificó cuáles iban a ser las 

rut inas y log ísticas ele l seminario y ant ic ipó 

cuán intenso resul taría el programa . 
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Visión de Toledo desde la cafetería de la Biblioteca Regional 

Por su parte, José Antoni o Camacho, 

haciendo re ferencia a los bibliotecari os y 

biblioteca ri as protagoni stas de la ex pos ición 

Biblioteca en guerra - que ha estado en la 

Biblioteca Nac ional hasta el pasado 19 de 

febrero (véase nO 151 de EDUCACiÓN y 

BI BLl OTECA)-, preguntó: "¿Qué estaban 

hac iendo hace 60 a l1 0S esas personas home

najeadas s ino alfabeti za r a la población?" . 

Terminó pidiendo a los presentes que bus

casen las fó rmulas necesari as para conse

guir que los ciudadanos mantengan siempre 

los ojos abiertos hac ia el conocimiento que 

anhelan. 

Roge lio Blanco, después de dar las gra

cias a las entidades patroc inadoras y alabar 

la capacidad de reunión y trabajo que viene 

observando en e l sector bibliotecario desde 

que ocupa su cargo, dirigió sus comentari os 

hacia la parte más soc ia l de la tareas ALFI N 

dic iendo que los profesiona les biblioteca

ri os y educa ti vos podían ayudar a crear "una 
co munidad de c iudadanos que sa be y puede; 

porque el saber es poder. La labor del 

bibl iotecari o y la bibliotecari a es que la 

soc iedad sea democrática". 

Ponencia: Con ceprualización de la 
ALFIN. Cristóbal Pasadas. Universidad de 
Granada 

Ma ría A ntonia Ca n'ato, Subd irecto ra 

Genera l de Coordinac ión Bibliotecaria, pre-
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sentó a Pasadas como "e l alma de l semina

rio", además de ¡¡'co llocedor de primera 
mano de todo e l camino seguido en este 

campo en e l resto de los paí ses que a nivel 

bib li otecario más envidiamos". 

Lo primero qu e hi zo Cristóbal Pasadas, 

tras tomar la pa labra, fu e recalcar la impor

tanc ia que tenía que por primera vez se in ten

tará lanzar la ALFI N en España y así estable

cer una agenda real "contando con los recur

sos, medios y personas con los que se cuenta" . 

Tambi én agradeció el trabajo que EDUCACIÓ 

y BI BLIOTECA, desde sus ini cios con e l grupo 

form ado por Fra nc isco Bern a l, ha ve nido 

hac iendo para la difu s ión y e l conoc imi ento 

de las acti vidades ALF IN. 

Con el títul o ALFlN. Concepto, terlll ino
logía. lIIodelos Cri stóbal Pasadas presentó 

pautas, modelos, de fin ic iones ... que podían 

ayudar a contex tua li zar las pretens iones 

ALFIN según la intención del Seminari o. 

Dejó claro las diferenc ias entre alfabeti

zac ión y alfabetismo, ALFlN y formación 

de usuarios, etcétera, y entronó a la ALF fN 

co mo componente impresc indible de todas 

las constelac iones de competencias del indi

vi duo. 

Qui zá uno de los aspectos más destaca

bl es de su intervención fu e su soli citud 

ex presa de que la ALFfN se contempl e 

co mo tema fund amenta l en la agencia de la 

cul tura . 



Ponencia: La aplicación de la ALF/N. 
José Al1Ionio GÓll1ez. Universidad de 
Murcia 

Josep Vives de la Un ivers idad Politécni 

ca de Cataluña fue el encargado de presen

tar a José Antonio GÓmez. 

Gómez - que mantiene un blog sobre 

temas ALFIN de ob ligada consulta a ni ve l 

naciona l: http://alfin.blogspirit.com/- recordó 

también a Francisco Bernal, fundador de 

nuestra revista, y como éste ya en los ochen

ta desarroll aba el concepto de Pedagogía 

Documental. 

Los temas tratados en su in tervención 

versaron sobre la puesta en marcha de pro

gramas de Alfabetizac ión lnformacional. 

Abarcó aspectos vita les tales como los pro

blemas con los que se puede encontrar el 
biblioteca rio y la bibliotecaria en la apli ca

ción rea l de la ALFIN, cómo debe inclu irse 

ésta en la polí tica de la organización, cual es 

la función del personal implicado en cada 

caso, las fases de la plani ficac ión de un pro

grama, las líneas de co laboración posib les 

que han de establecerse, etcétera. 

Conclu yó lanzando tres interesantes pro-

puestas: 

recoger, sistematizar y di fundir las bue
nas prácticas que sirvan de guía y mode
lo de apli cac ión, por ni ve les y grupos de 

destinata rios 

elaborar y hacer dispon ibles materiales 

didácticos para el desarroll o de conteni

dos 
desarroll ar in strumentos que fac ili ten la 

eva luación 

Así sea. 

Ponencia: La evaluación de la ALFlN. 

permi tirá mej orar e l programa ALF IN, ser

virá para recabar información de interés y 

contribuirá a la toma de decis iones posterio

res respecto a la sociedad a la que se dirijan 
las acti vidades. 

Para e lla los agentes evaluadores deben 

ser por un lado el bib liotecari o o la bib liote

ca ri a, un ex pell o/a de l entorno y un profesor 
o una profesora ... 

Qué investi gar, cómo hacerl o, a través de 
qué técnicas y con qué instrumentos depen

derá del tipo de acti vidad y de los datos que 

se pretendan conseguir. 

Licea cerró señal ando que " las fo rtalezas 

o las debi lidades de la ALFIN só lo se cono

cerán con procesos de eva luac ión, nada de 
anécdotas". 

Ponencia: La integración de la ALF/N 
en las polilicas. Daniel Pimienla. FlInredes 
(República Dominicana) 

El segundo in vitado inte rnac iona l, 

Dani el Pimi enta, de la Fundac ión Redes y 

Desarroll o (Repllbli ca Dominicana) fu e pre

sentado al público por Antonio Calderón, de 
la B iblioteca de la Uni versidad Compluten

se de Madrid. 
Lo primero que hizo fue declararse un 

provocador nato y aclaró: "soy tec nócrata y 

me cuido de los técni cos porque éstos ti en

den a olvidarse del usuario". 

Con esta declarac ión de princi pios nada 

más empezar encandi ló a los as istentes, 
poco acostumbrados a que una ponencia 
sobre establec imiento de políti cas e fi caces 

parti era desde ese ni ve l crí tico . 
Su participac ión en un primer momento 

estu vo centrada en ex plicar cómo é l cre ía 

que las polí ticas siempre ve rsaban en la 

Judith Licea de Arenas. Universidad in troducc ión a todos los ni veles de la tecno-

Nacional Autónoma de México 
Presentada por José Antonio Gómez, la 

primera de las in vitadas internac iona les en 
participar en e l Seminari o fue Judith Licea 

de la Universidad Nac ional Autónoma de 

Méx ico. 
Su ponencia versó sobre uno de los pun

tos que resultan más espinosos para los 
bibliotecari os y las bib li otecari as en su día a 
día: la evaluac ión de las actividades e ini

ciativas que emprenden, en este caso, los 
procesos eva luativos aplicados a la A LFIN . 

Según su punto de vista, la eva luación 

debe servir para poder emitir j ui cios y tomar 

referentes vá lidos. Si se lleva bien a cabo, 

logía, olvi dándose en muchos casos de que 

" lo que importa es la educación". 
Con afi rmac iones tan rotundas CO Ill O que 

" muchos politicos creen que con poner un 

PC ya se han soluc ionado los problemas res

pecto a l acceso a la información", dij o creer 

que "estamos perdidos cuando las personas 
que manej an no han entendido la importan

cia de l nuevo paradi gma educati vo". 
Tenía claro qu e en el caso de las polí ticas 

ALF IN casi se parte desde cero y que e l 
papel de los profes ionales de la inform ac ión 
es clave en todas las esca las, abogó por no 

pensar sólo como regiones o países sino a 
ni ve l de cooperac ión internac iona l. 
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MB Antonia Carrato y Joaquín Selgas durante la clausura del Seminario 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA - , 53. 2006 

Su visión a la hora de establecer pol íticas 

la resumió en tres puntos: 

conc ienciar de la importanc ia de l apren
dizaj e necesario para tomar decisiones 

Importantes 

tener en cuenta siempre la éti ca y contar 

con una partic ipación multi sectoria l 

ll evar a cabo una evaluac ión integrada 

de l impacto a lcanzado 

Debate de los grupos de irabajo 
Llegó e l turno de reunión de los cuatro 

grupos de trabajo. Todos los profes ionales 
de bibli otecas púb li cas, bibliotecas escola

res, bib liotecas espec ial izadas, bibl iotecas 
universitarias, sector educativo, etcétera , se 

d istribuyeron en cada una de las áreas de 

debate que se habían abierto: 

Conceptualización de la ALFIN (Coordi 

nador: Miguel Ángel Marza l de la Uni

versidad Carlos 111 de Madrid y Secre/a
ria: Auro ra Cuevas de la Uni versidad 
Carlos III de Madrid) 

La aplicación de la ALFlN (Coordinado
ra: Inmaculada Ve losillo de la Un iversi

dad Complu tense de Madrid y Secreta
rio: Félix Benito de la Uni versidad ele 
Murcia) 

La evaluación de la A LFlN (Coordi nado

ra: Eulália Espinas ele la General itat de 
Cata luiia y Secretaria: Fe licidad Campal 
de la BPE Salamanca) 

La integración de la ALFIN en las politi
cas (Coordinador: Josep Vives, Uni versi
tat Politécnica de Catalunya y Secre/a
ria: Isabel Cuad rado de la Subdirección 
General de Coordinación Bib li otecaria) 
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Estas reun iones permiti eron que cada 

grupo presentará unas conclusiones básicas 
sobre los temas tratados. 

' Conceptualización de la ALFIN 
Este grupo presentó su trabajo del 

s igui ente modo. 

C onclusión 1 

Sería deseable la normal izac ión, pero 

hasta que e l uso imponga una denominación 

única, se acepta una s inonimia entre: 

Alfabeti zación en información 

Alfabetización Inform acional 

Alfabetización ln fornla ti va, 

con un acrónimo único: A LFfN 
Conclusión 2 

Es muy importante dimensionar la 

ALF IN desde los contenidos, no desde los 

soportes o canales (continente), con lo cua l 

se distinguirá especí fi camente la A LFI N del 

resto de alfa beti smos constatando así su 

carácter integrador. 

Conclusión 3 

Considera mos la ALFIN como un con

cepto inclusivo y transversal, capaz de esta

blecer una cooperac ión con otros tipos de 

a lfabetizac iones cuyo resu ltado puede ser 
un multi a lfabeti smo. 

Conclusión 4 

La ALF IN ha de ser entendida en el 

marco genérico de las competenc ias bási
cas, adquiriendo la categoría de competen

c ia básica o fundamental. 

La estructura por competencias de l Pro

yecto DeSeCo nos resul ta especialmente 

adecuada para este marco por presentar las 

competencias en constelación. 

Destacamos tam bién la imp0l1ancia de la 
competenc ia lecto-escri to ra como funda
mento de la ALF IN. 

Conclusión 5 

Las normas y modelos ex istentes son 
ri cos e interesantes pero establecen ni veles 

de ALFIN a l 100%, no contemplan necesi

dades específicas ni los dife rentes niveles de 
grupos de usuarios, por tanto es necesario 

crea r modelos que se adapten a las di stintas 
necesidades y ni veles. 

P3I1iendo de estos modelos, se propone 
la sim ulación de un marco teó ri co-práctico 
propio que contemple disti ntos nive les, 

objetivos didácticos y ejemplos concretos, 

de manera que se logre un desarro ll o com
petencial in tegrado, progresivo y en espiral. 



Conclusión 6 

Se recomienda a las autoridades compe

tentes (Bib liotecas, Archi vos y Museos) que 

contemplen que la responsabil idad formati 

va de la ALFIN atañe al conjunto de institu
c iones documenta les. 

Conclusión 7 

Se recomienda a las instituciones docu

mentales y a la com unidad educati va consi 

derar la importancia de la creación y gestión 

de los recursos didácticos di gi ta les en 

ALFlN (objetos de aprendizaje) desde las 

unidades de información. 

Conclusión 8 

La biblioteca ha de contribuir, a través de 

los programas de formación en ALFlN, a 

paliar los efectos producidos por las dife

renc ias soc ioeconómicas y culturales de los 

ciudadanos, favorec iendo la inclusión edu

cativa y social como medio para impulsar la 

cohes ión soc ial. 

Conclusión 9 

Consideramos necesan a una estructura 

organi zativa, que se proyecte en foros co la

borativos donde poder acceder a documen

tos relati vos a ALFlN y competencias bás i

cas, modelos, ap li cac iones y recursos, que 

contribuya n a estimular la reflexión de la 

comunidad profesiona l ALFlN, difusión, 

información y formación. 

Para la consecución de este objetivo, que 

consideramos a medio plazo, es necesario 
moti var y forma r a la comunidad profes io

nal , impu lsando que bibliotecarios y docen

tes se alflnicell, a ser posible, en programas 

conjuntos. 

C onclusión 10 

Consideramos que la ALFlN es un vehi

cul o idóneo para que los ciudadanos adqui e

ran co mpetencias que les faculten para el 

aprend izaje a lo largo y ancho de la vida. 

'La aplicación de la ALFrN 
Por su parte el segundo grupo prese ntó su 

trabajo de la forma que sigue a continuac ión. 

La ALFlN es un proceso continuado, 

enmarcado en un proyecto, que debe estar 
presente en e l pl an estratégico de la biblio
teca . Toda la acti vi dad de la biblioteca, de 

sus servicios y recursos, debería confluir en 
la ALFIN . 

A pesar de la realización de numerosos 

experienc ias y actividades, se observa n en 
general di versos problemas en la concien-

ciac ión c iudada na sobre la importanc ia de l 

acceso y manejo de la información, así 
como una insuficiente co nso li dación de las 
prácticas ALFlN en los medios educati vos y 

bibl iotecari os, que redundan, creemos, en 

los bajos resultados de los escolares españo
les en estudios como PI SA. 

Consideramos que el concepto de apren

di zaje permanente es e l que obliga a asumir 
a las bibliotecas un pape l en la formac ión de 

competencias para e l conjunto de las perso

nas y durante toda su vida, por lo que deben 

unirse a los centros educativos en los proce

sos de alfabeti zación de la ciudadanía. 

Nuestras propuestas para la mejor ap li ca
ción de la ALFlN incluirían: 

l . Realizar actividades de concienciación 

de las personas, que los motiven y pro

voq uen su necesidad de formación. 

2. Elaborar programas de sensib ilización y 

formación del personal , que sean asumi

dos por la institución o la ad mini strac ión 

de la que dependen, para potenciar una 

actitud de compromiso de los biblioteca
rios co n su rol de fac ili tadores del apren

dizaje, y así conseguir que asuman como 
parte integral de su trabajo la contribu

ción al proceso de aprendi zaje y a l logro 

de resultados por pa rte de los usuari os. 

3. Elaborar proyectos que co ntemplen 

objetivos, contenidos y activ idades que 

surjan de un diagnóst ico prev io de los 

intereses y necesidades del grupo a for

mar, co n di stintos ni veles de ALFIN. 
4. Desa rrollar un enfoque didáctico basado 

en el aprendizaje estratégico, que tiene 

como "fin conseguir la autonomía de las 
personas en la toma de decis iones y la 

resolución de problemas relacionados 

con la información, incluyendo entre las 

acti vidades formativas la comprensión, 
va loración y com unicac ión de la info r
m3CIOIl. 

5. En el marco de las bibli otecas escolares, 

potenciar un enfoque didáctico basado 

en el aprendizaje por proyectos, procu

rando la globalización de los contenidos, 
y utili zando las nuevas tecnología s 

como recurso de aprendizaje y no como 
un fin en sí mismas. 

6. Trabajar en co laborac ión entre bib liote
carios y todos los profes iona les implica

dos en la formación , incorporando a su 
perfil profesional , competenc ias peda

gógicas, comunicativas y documentales. 
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7. Aplicar procedimientos de evaluación 

que valoren e l proceso de aprendizaje y 

e l resultado. 
8. Proponer acti vidades que sean transferi 

bles a otros contextos. 
9 . Fomentar la creación de grupos de tra

bajo permanente, que elaboren materi a

les y/o adapten los ya ex istentes en otros 

ámbitos educati vos y documentales . 

10. Crear una base de datos que reúna expe

riencias y materiales de apl icación en los 

diferentes contextos bibl iotecarios, que 

sean accesibles a texto completo. 

I l . Di fundi r todas las buenas prácti cas, con 

e l objeti vo de dar una mayor visibilidad 

a la bibl ioteca y a ALFfN. 
12. Crear en las bibliotecas unidades o equi

pos de trabajo que coordinen la aplica

c ión de la ALFIN. 

13. En e l caso de las bibli otecas escolares, 

establecer las medidas adm inistrativas 

necesarias para determinar la fi gura de 

un responsab le, con la colaboración de 

un equipo interdisciplinar, que di sponga 

del tiempo y los recursos necesa rios para 
rea li zar su función de forma e fi caz y 

coordinada con los c iclos o departamen

tos de su centro. 

14. En el caso de las bibliotecas esco lares, 

di sponer de una bib lioteca como espac io 
con fuentes de informac ión di versa y 

accesible, que inco rpore o esté vincula

do con recursos de las nuevas tecnolo
gías. 

15. Tener en cuenta las posibilidades de la 

fo rmación onli ne como medi o de ense

ñanza de la ALF IN. 

' La evaluación de la ALFIN 
El tercer grupo prec isó su trabajo en un 

documento con estas consideraciones. 

Refl ex iones de grupo 

Va loración positi va de la ex istencia de 

un grupo específi co de eva luación en 
el seminari o. 
Necesidad de acción transversal inte

grada en los otros grupos. 
Necesidad de aplicar una metodología 
rigurosa en todas las fases: diagnósti

co ini cia l, indicado res de proceso 

(control de gesti ón), indicadores de 

Neces idad de crear un grupo de traba

jo permanente en eva luación para: 

re fl exionar sobre las necesidades eva

luati vas de las di fe rentes líneas de 

acción A LFrN, establecer recomen

dac iones y estándares, desarro ll ar 

indicadores y metodologías pel1inen

tes para cada línea y rev isa rlos y 
actual iza rl os perman entemente de 

acuerdo con la evo lución de los obje

tivos ALFrN. 

' La in legración de la ALFlN ell las polí

licas 
Este g rupo presentó su trabaj o de l 

siguiente modo. 

Conclusiones - Políticas general es 

Pal1icipación en foros profesionales 

no bib l iotecari os (docencia, soc iedad 

de la in formac ión, tecnología , usabil i

dad) y creación de alianzas. 

Difusión de la Declaración de Toledo. 

Impul sar la c reación de una "Red 
ALFI N" y de un poltal de in formación 

y recursos AL FIN. 

Desa rro ll o de un marco lega l de 

impulso de la sociedad de la infomla

c ión e inc lusión de políti cas Alfin . 

Acc iones continuadas de difusión, en 

ámbi tos profesionales, en la admin is

n·ac ión y opinión públ ica de la función 

de las bibliotecas en la Sociedad de la 
Informac ión. 

La facultades de Biblioteconomía y 

Documentac ión deberían asumir el 

perfi l formado r de l bibliotecari o e 

inc luir asignaturas concretas. 
Inclusión en los pl anes estratégicos de 

las in stituc iones (bibliotecas, in sti tu
ciones, uni versidades, etcétera) de 

objeti vos ALFIN. 

Desarro ll o de formación continuada 

en ALF fN. 

Declaración de Toledo 
Además de los documentos que cada 

grupo de trabajo elaboró, la organi zación y 
los asistentes consensuaron una Declara
ción de este evento que pretende ll amar la 

atención de la sociedad y los medios de 
comuni cac ión so bre la impo rtancia de 

rendimiento (outPI/ I) e indicadores de potenciar el aprendizaje a lo largo de la 

impacto (ol/Icome). vida. 
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"Bibliotecas por el 
aprendizaje 
permanente" 
Declaración de Toledo sobre la 
Alfabetización Informacional (Alfin) 

Estamos inmersos en una sociedad del conocimiento, en la que debemos aprender duran
te toda la vida y desarro llar habilidades para usar la información de acuerdo a objetivos per

sonales, familiares y comunitarios, s iempre en entornos de inclusión social , preservación y 

respeto intercultural. Así lo afirman organismos internaciona les en numerosas declaraciones 

y, de igual forma, lo asumen los profesionales de la información a través de instituciones 

como IFLA y manifiestos como la Declaración de Praga: hacia una sociedad alfabetizada 
en información y la Declaración de Alejandría sobre la alfabetización infiJrmacional y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

La alfabetización informacional es una herramienta esencial para la adquisición de com

petencias en información, así como para el desarrollo, participac ión y comunicación de los 
ciudadanos. Se hacen necesarios conocimientos sobre e l acceso a la información y su uso 
efi caz, crítico y creativo. Por este moti vo, profesionales de la información y la educación 

del estado español se reuni eron en Toledo en el Seminario de Trabajo "Biblioteca, aprendi

zaje y ciudadanía: la alfabetizac ión informacional" , con e l fin de anal izar la apli cación del 

concepto y la situación de los programas de alfabetizac ión informacional en España, así 

como para proponer las líneas y actuaciones prioritarias en los diferentes ámbitos territoria

les. Tras su debate, comunican a la sociedad en general, autoridades, instituciones, agentes 

sociales y profesionales las siguientes cons ideraciones: 
1. Las bibliotecas y su personal contribuyen al mantenimiento y mejora de los ni veles 

educati vos de toda la población, gracias a sus instalaciones, recursos y se rvicios, así 

como por las actividades de formación y promoción de la lectura que rea lizan. 

2. Las bibliotecas y los centros de información deben diseñar y poner en práctica activi
dades de formación de manera e fi caz y en coordinación con las insti tuciones respon

sables de la provisión de formación en las competencias básicas. 
3. Las instituciones deben fomentar el desarrollo profesional permanente del personal de 

las bibliotecas, para consegu ir una actualizac ión constante en la información de todo 

tipo que afecte a los co lectivos a los que se atiende. 
4. Las bibliotecas deben tener una política formativa específica de todo su personal , que 

permita actuar en la alfabetización de los ci udadanos en el uso de la información y 

posibilite trabajar en favor del aprendizaje permanente. 

5. El sistema educativo obligatorio es la base inicial para la capacitación en el uso de la 

información , por lo que es preciso dar protagoni smo a la bib lioteca escolar como cen
tro de rec ursos para el aprendi zaje y la adquisic ión de competencias. 

6. Los planes de estudio de las universidades que forman profesionales de la información 
deberían integrar conten idos relati vos a la alfabetizac ión informaciona l y las cuestio
nes pedagógicas necesarias para su enseiianza. 

7. Las asociaciones profes ionales deben dar prioridad en su ofelta de acti vidades de for

mación continua a los nuevos retos que impone la alfabetización informacional y el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
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8. Los agentes implicados en la promoc ión de la alfabetización infonnacional deberían 

establecer foros locales, provinciales, autonómicos y estatales, que se conviertan en 

plataformas de reOex ión, di fusión y cooperación in terinstitucional. 

9. Los pu ntos pri orita ri os de refl exión para estos foros, que podrían constitu ir los prime

ros pasos en una agenda naciona l de promoc ión de la alfa betización in fo rmac ional, 

deberían ser: 
9. l. E laborac ión de un mode lo y marco prop io para las competencias fundamentales 

incluidas en la alfabet ización info rmac ional. 
9.2. Elaboración de una propuesta curricul ar de alfa beti zación informacional que se 

adaptable a contextos bibliotecari os, disc iplinares, de aprendi zaje y vita les dife

rentes segú n los segmentos de población a los que vayan dirigidos. 

9.3. Reali zación de un programa de acti vidades para la concienciación social acerca 

de la necesidad de la alfabetización informacional. 

9.4. Recogida sistemática de ejempl os de las mejores prácticas en eva luac ión de pro

gramas de fonnac ión y de certi fi cación de niveles individuales. 

9.5. Creación, mantenimiento y actu ali zac ión de un sitio web específi co sobre a lfa

betizac iones y competencias fundamentales, como centro de recursos y apoyo a 

los foros e iniciativas que se desarrollen. 

9.6. Identificació n de soc ios clave en los di stintos ámbitos para el establecimiento, 

actua li zación, promoc ión y difus ión de la agenda de actuaciones. 

9.7 . Estab lec imi ento de un meca ni smo eficaz y flu ido de partic ipac ión en la age nda 

intern ac iona l pa ra la alfa betización a lo largo de la vida, que tenga en cuenta las 

competencias y responsab i I idades de cada ámbito de actuación. 

10. La cooperación para el desarroll o de las competencias fundamentales y las alfabet iza

ciones debe orientarse en dos direcciones: 

10. 1. Por una parte, los profesiona les de la info rmac ión deben trabajar en la interac

c ión entre teoría y práctica profesiona l; así como procurar la cooperac ión entre 

centros de información, con el fin de que la formación informaciona l tenga pro

gresión y actúe de acuerdo a sus objetivos educativos. 

10.2 . Por otro lado, las instituciones, organismos y pro fesiona les interesados en la pro

moción de las competencias infonnac iona les deberían esta blecer relaciones 

entre sí, para la coordinación y desa rro ll o de actividades conj untas. 

Los as istentes al Seminario de Toledo se comprometen a real izar ante las instituciones, 

organismos y asociaciones del entorno profesional y geográfi co a l que pertenecen cuantas 

acc iones sean pertinentes para lograr el apoyo públi co a las consideraciones reOejadas en 

este documento y su compromiso de actuac ión en favor de la a lfabeti zación info nnaciona l. 

Conferencia de clausura: Conocimiento 
y formación al comienzo de una nueva 

época: el papel de los lIIultialfábetislllos. 
Miguel A. Pereyra. Consorcio para la Ense

Ilanza Abierta en Andalucía "Fernando de 

los Ríos" y Universidad de Granada 

El primer ponente, Cristóba l Pasadas, fue 

e l encargado de presentar a Migue l A. 

Perei ra, e l enca rgado de mantener el interés 

cuando e l cansanc io ya afl oraba entre los 

asistentes con la ponencia de c lausura. 

En esta ocasión, y al no estar centrada 

únicamente en una de las áreas de debate en 
las que se di vidió el seminari o, presencia

mos un a intervención más teóri ca que las 
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anteriores pero en la que no se descuidó 

cierto enfoque social. 

Pereyra cree que el gran protagonismo de 

la soc iedad de la info rmación debería estar 

en la bibli oteca . Además considera que "el 

gran tema actua l es que la soc iedad del 

aprendizaj e se ha convertido en un es loga n 
polí tico y no se vuelca como debiera se r en 

el desarro ll o de aprendizajes eficaces". I?l 

Nota 

( 1) L;I S presentaciones del Seminario de Trabiljo ALFlN: 

bibfiolCca, aprel/dizaje y cill(/adal/ia se pueden consultar 

en Travesía: el portal en [nlerne! de las bibliolCCll S pübliclIs 

esp" ñO];IS: hll p:/llr3\'Csi:l.Inc u.es/S_A L FlNI indrx.lu m!. 



Cocinar la Paz, con un toque 
bibliotecario 

Actualmente, nos preocupa el auge de la cultura 

de la violencia que justifica el choque de culturas, el 

incremento de casos de vio lencia por razón de sexo, 

los secuestros que instrumental izan la vida humana, 

o el terrori smo de grupos fanáticos, políticos o re li

gIOsos ... 

A pesar de que se ha de tomar conciencia de que 

no ex isten recetas úni cas para todo el lo, desde e l 

ámbito bibliotecario se puede realizar una gran labor. 

y un buen punto de pal1ida son la s declarac iones de 

la UNESCO, de la ONU y de las directri ces de la 

IFLA para bibliotecas públicas. 

De esta manera en este artícul o se han dise ñado 

algunas acti vidades para fomentar la paz desde la 

bibl ioteca públ ica bajo un punto de vista facetado 

(según la clásica di visión de Ranganathan) y con e l 

símil gastronómi co: la biblioteca pública es el coci

nero y sus agentes relacionados los cata li zadores de l 

proceso. 

Saber esperar (tiempo) 

Aunque desde 1974 la palabra "paz" ya es usada 

a ni vel teóri co, es evidente que, a pesar de los cam

bios de paradigma que ha sufrido, queda mucho por 

avanza r para acercarnos a ese aspecto idea l y de 

causa justa, tan esqui vo a la rea lidad cotidi ana (en 

constante construcc ión) . 

Necesitamos ti empo para di señar una nueva rece

ta de paz, ti empo para coc inarl a, más tiempo pa ra 

probarl a y evaluar si e l esfuerzo ha sido en vano o no 

y después aprender de los errores . La paz ll eva su 

ti empo y e ll o nos obliga a trabaja r a su favor para 

cepto de paz como en las vías para su a lcance. Por 

todo e llo debemos afrontar el tema de manera g lo
bal. 

Necesitamos una ética que respete las identidades 

propias de todos y cada un o de los grupos y, más allá 

de protocolos de sim ple tol erancia, establezca sus 

co rrespond ientes relaciones intercultural es. Tej iendo 

redes de cooperación fundamentadas en una ética 

uni versal (derechos humanos) que pers iga la cohe

sión y la j usticia social. 

Ingredientes (materia) 

Para cocinar un proceso de paz hay que preparar 

bien los ingredientes para asegurar un consumo en 

las mejores condiciones, removiendo obstácul os 

como: confli ctos de intereses, violenc ia latente, 

manifi esta, estructural o cultura l, y guerra en gene

ral. 
La construcción de la paz está asoc iada a factores 

económi cos (recon versiones), po li ticos (derechos 

humanos o democrac ia), jurídicos (equidad), ecoló

gicos (desarrollo sostenible), sociales (ética global, 

educación) .. . en su dimensión mani fiesta, estructu

ral y cu ltural. Las acciones en esas áreas han de 

garantizar un espacio vita l y de desa rrollo para las 

generac iones fu turas. 

Receta y resultado: cultura de 
paz (personalidad) 

La Ireno logía estudi a la paz en los aspectos re la 

cionados con su signifi cado y la forma en que la 

que las generac iones futuras gocen de una mej or soc iedad ti ene de acercarse a e ll a. No obstan te noso-
calidad de vida. tros la enfocaremos bajo la denominada cul/ura de 

paz, como compromiso con la constante construc

La cocina global (espacio) 

Los lími tes fis icos (ecosistema mun dial), po lí ti

cos (nac iones, estados ... ), instituciona les (centros 

económicos, medi os de comunicac ión ... ), antropo
lógicos (biología, etnia . . . ), religiosos, y culturales 

en general influyen tanto en la defini ción de l co n-

ción del proceso de paz. 

La personalidad que caracteri za este enfoque es la 

receta que queremos lograr, la paz deseable y a la 

vez el resultado rea l de lo que hemos cocinado, la 

paz pos ible. Im plica ponerse manos a la obra 
med iante la partic ipac ión descentrali zada, la coope

ración mu ltisectorial y el di álogo intercultural. 

REFLEXiÓN 

79 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 153. 2006 



REFLEXiÓN 

Técnicas de cocina (energía) 

Ante el conflicto, ex isten técni cas de reso luc ión 

pacífica: mediación, negociación, reso lución de pro
blemas, Frente a la vio lencia, nos puede ayudar la 

técnica de las tres R de Johan Galtung: reconstruir, 

resolver o reconciliar, Respecto a la guerra, es la 

po lemología la que in tenta di scriminar sus ca usas 
para intentar evitarl a, 

Además, podemos coc inar o construir la paz 

mediante acc iones a corto, medio o largo plazo y con 

estrategias como: 

Desobedienc ia civil frente a la injustic ia, 

No-violenc ia, s in dejar de afirmar las ex igencias 
éticas y la justi cia, 

Movimiento por la paz dirigido hac ia la so lida ri 
dad internacional. 

Educación para la paz: toma de conclencJa y 

fom ento de una aptitud y actitud pos itivas, 

In vestigación para la paz en busca de la justic ia 
soc ia l. 

El cocinero: la biblioteca pública 
(agentes) 

Como en la manipulación de a limentos, también 

quien coc ine la paz ha de tener las "manos limpias", 
lo más blancas pos ib le, Esto no quiere decir que 

necesariamente se excluya a quienes alguna vez se 

las han ensuciado si manifiestan su vo luntad de par
ticipar. 

Todo el mundo tiene derec ho a ca mbiar de opi

nión y al arrepent im iento (demostrado fe hac iente
mente, como d iría un abogado) , si bi en habrá que 
conj ugar la s inceridad de querer segu ir un cauce 

pací fi co, más allá de su uti litari smo maqu iavélico 
( léase treguas-trampa), con el respeto a la memoria 

de las víctimas, a sus fami li ares y sobre todo, a su 

dolor. Ambos deben encontrar el equilibri o que ava le 
su partic ipación y posibil ite e l diálogo, 

Pero, a los efectos de este senci ll o art ículo yevi
tando caer en la ingenuidad, se presupone la necesa 

ri a buena vo luntad de los agentes soc iales , Lo que es 
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sufi ciente para poder seguir avanzando centrándonos 

en qué se puede hacer. 
La bibli oteca públi ca es un pri vil egiado agente 

para la paz dado que está a di sposición de todos los 

miembros de la com unidad a la que sirve, sin d istin

ciones de raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, 

idioma, di scapacidad , condición económica y labo

ra l, y ni ve l de instrucc ión, 

Además como motor de mejora soc ial y perso nal 

que prop icia cambios positi vos en la comunidad 

puede actuar a varios ni veles: 

I NTERNO 

Creación de unas normas general es de respeto y 
conVIvenCia que prevean actuaciones concretas 

frente a prev isib les co nlli ctos, Se trata de ser pro

activos, adelantándonos al problema, 

Formación del personal de la bib lioteca en reso lu

c ión pacifica de conll ictos y sensibilizac ión frente 

a todas las formas de vio lencia, 

fijación de objeti vos concretos diri gidos a mante

ner una paz duradera (di sminución de l nlllllero de 
quejas, tiempo de respuesta a ellas lo más breve 

posib le, incremento de la sati sfacción del usuari o 

en este sentido - y de l implicado en particular- ) y 

su seguim iento mediante estadí sti cas s ignifi cati 
vas, 

Co nm emorar espec ia lmente el Dia Internacional 
de la Paz, el 2 1 de septiembre, mediante acti vida

des de sens ib il ización de la opi ni ón públ ica y de 

los propios usuarios en particu lar, ex posiciones, 

elaboración de guías especí fi cas de lectllra .. . mos

trando una clara apuesta por la cultura de paz, 

COOPEllATIVO 

Con otras bib liotecas y accesible a tra vés de la 
Intranet de que d isponga n: 

Creac ión de una base de datos que recoJa la 
propia experi encia frente a casos ocurridos, e 

indique de qué forma se so luc ionaron o cómo 
se trata ron esos conn ictos o situaciones. 

Pa rral temático o pág ina web de recursos de 

info rmac ión específi cos (l oca li zac ión en la 

CDU, centros de documentac ión espec ializa

dos, formación, convocatori as .. . ), relac ionados 

(derec hos humanos, democrac ia".) y otros 
enlaces de in terés y novedades, 

Con centros ed ucativos y bibliotecas escolares: 

prestándoles apoyo en re lación con la educación 
para la paz, poni endo a su di spos ición espacios, 

recursos humanos y materi ales, y rea lizando acti

v idades conjuntas. 

Con otros ageJltes sociales interesados en parti ci

pa r: autores de libros, asoc iac iones de ba rrio que 
desean un espac io para actividades relacionadas, y 



en general servir de eco a aquellas propuestas en 

este sentido que se valoren como pos iti vas, cons
tructivas y meritorias. 

COLABORADORES y VOLUNTARIOS 

Gestionar un tablón de anuncios, analógico o digi

tal, que ponga en contacto a personas interesadas, 

a título particular, en prestar ayuda para este noble 

fin . Directamente entre e llos, como bolsa de 

vo luntari ado para acti vidades sociales (siempre 

que no eviten la contratación de puestos de traba
jo), u otras formas. 

Fomentar la creación de alguna asociac ión de ami
gos de la biblioteca o de amigos del plan, programa 

o proyecto de paz en marcha, que demuestre que la 

implantación de la biblioteca en esa comunidad, 

además de ser una decisión vertical de las autorida

des competentes, también tiene una raigambre hori

zontal que la sustenta, y que legitima, aún más, cua l

quier iniciativa en favor de la paz. 

A manera de conclusión 

Cocinar o construir la paz es un proceso continuo 

que conll eva sumar ideas, restar prejuicios, multipli

car esfuerzos y dividir O resquebrajar obstáculos; 

para algún día poder degustar sus frutos. 

Aún siendo conscientes de que no hay recetas 
mágicas que solucionen todos los problemas, hemos 

querido mostrar aq uí en que puede consistir la apor
tación de la biblioteca pública como un agente más. 

No se trata tanto de especia lizar a una biblioteca o 
de crear un nuevo centro de interés, como de hacer 
que el tema de la paz sea algo transversal al fo ndo 
bibliotecario y que atraviese los corazones de cada 

persona, para que su espíritu perviva más all á de la 
corta vida de estos soportes. ~ 

Moisés Reguera Campillo 
Funcionario y licenciado en Documentación 

Neus Montserrat Vintró 
BPM de Montbau (Barcelonal 
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www.libreriasespecializadas.com 
Explora 
el mundo 
de las 
librerías 
especializadas 

:us libros en Internet 

GRATIS* 
Con tu primer pedido 
• Para las BIbliotecas 

• Para particulares. sI el pedido 
es superior a 100 € , 

, 
~rquitectura . Arte . Ciencias Naturales . Cómics . Cultura Arabe . Deportes . 
Derecho . Economía y Empresa . Esotérica . Filología Clásica . Antigüedad y Arqueología . 
Filosofía . Gastronomía y Cocina . Idiomas . Homosexualidad . Medicina . Motor . 
Música . Náutica . Pedagogía y Literatura Infantil y Juvenil . Psicología, Sociología ' Religión 
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La biblioteca del 
Patronato de Misiones 
Pedagógicas de Navas 
del Madroño (Cáceres) 

Breve retrato de Navas del 
Madroño al inicio de la 11 
República española 

La situación de Navas del Madroño al 
inicio de los años 30 era desoladora. Ubica
da en la comarca cacereña de Alcántara, 
contaba con una densidad de población de 
17 habitantes por km2, dispersa en cortijos y 
chozos de pastores (1). Repartía el 66,7 % 
de la riqueza entre los 270 grandes propieta
rios. Un jornal, cuando lo había, se cobraba 
a 3 pesetas. 

Solamente 860, de los 3.077 habitantes 
censados en 1930, habían recibido algún 
tipo de instrucción; la tasa de ana lfabetos 
superaba el 7 1 %. Las ideas socialistas esta
ban asentadas en la localidad y, en las tres 
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elecciones antes de la guerra, se alzaron con 
la victoria; Juventudes Socialistas era la 

única opción política con sede en Navas. 
Existían dos organ izaciones de carácter sin
dical que convivieron hasta el año 36, la 
sociedad "El derecho y el deber" y la "Casa 
del Pueblo", que contaba con un buen local 
con biblioteca y salón para la celebración de 
actos. 

La derecha también comenzó a organi
zarse, abandonando las posturas moderadas, 
en tomo a F.E. de las JONS. Los demás par

tidos apenas tuvieron presencia hasta las 
proximidades del conflicto, como el PC, 
organizado alrededor de la figura del mítico, 
y fatídico para el pueblo, dirigente comunis
ta Máx imo Calvo (2) . 

Misiones Pedagógicas en 
Navas del Madroño 

Este año se cumplen 75 años de la crea
ción del Patronato de Misiones Pedagógi
cas. El gobierno republicano españo l publi
có el 29 de mayo de 193 1 el decreto 202, 
que aprobaba su puesta en marcha, conside
rando que había llegado el momento de que 
"el pueblo se sienta partícipe en los bienes 
que el estado tiene en sus manos" (3). Con 
el Patronato se intentará minimizar las dife
rencias sociales y culturales de la España 
rural y la urbana, dando a la cultura un 
rango de bien social que hasta entonces sólo 
habían disfrutado las clases privilegiadas. 



Manuel B. Cossío, antiguo impulsor de la 
idea, es elegido presidente del Patronato y 
estará ayudado, entre otros, por Rodolfo 
L/opis, Antonio Machado, Lucio Martínez 
Gil, Luis Bello, Pedro Salinas, Enrique 
Rioja, Juan Uña, Ángel L/orca, Amparo 
Cebrián y María Luisa Navarro. Cossío 
creía firmemente en la regeneración de los 
pueblos a través de la cultura y de la educa
ción, y así lo manifestó en el Congreso 
Nacional Pedagógico, cuando afirmó que el 
maestro "es la palanca más fuerte para el 
desarrollo de la civilización y el camino más 
fácil y seguro para llevar la ciudad a los 
campos" (4). Había que modernizar la Espa
ña rural y el maestro era pieza fundamental; 
por ello, las Misiones Pedagógicas van a dar 
un papel relevante tanto al maestro como a 
la escuela. 

Tres van a ser los objetivos fundamenta
les de las Misiones: educar al pueblo en 
valores democráticos, orientar en las nuevas 
prácticas pedagógicas a los maestros rurales 
y, por supuesto, fomentar la cultura. 

Para lograr el primer objetivo, se conver
saba con los ciudadanos sobre la Constitu
ción o el significado de la República, tratan
do de hacer comprender la nueva estructura 
del estado y cómo ellos podían participar en 
la actividad política. Para los maestros se 
organizaban cursos en los que se enseñaban 
los principios del método activo, a utilizar 
los elementos naturales que les rodeaban, a 
usar convenientemente los instrumentos 
pedagógicos que disponía la escuela y pro
porcionaba la Misión; por último, para 
fomentar la cultura, se preparaban audicio
nes musicales, proyecciones cinematográfi
cas, exposiciones de arte, conferencias, con
ciertos, representaciones teatrales, y las 
apreciadas bibliotecas populares. 

Cuando la Misión cwnplía su cometido, 
el pueblo recibía su biblioteca. Una humilde 
biblioteca formada por cien volúmenes, la 
mayor parte de ellos para ser leídos por 
adultos y, en menor proporción, para niños. 
Se incluían, además, talonarios para forma
lizar los préstamos, fichas para seguir las 
estadísticas, papel para forrar los libros e 
indicaciones para el cuidado de los mismos; 
todo ello era entregado al maestro, para que 
lo depositase en la escuela y, desde allí, ges
tionase el préstamo. El Patronato creó de 
este modo más de cinco mil bibliotecas, 
generalmente en los centros de Enseñanza 

Primaria, pero no faltaron en cuarteles, cár
celes, asociac iones culturales, casas del pue
blo (5). 

Con esos valores, y dispuestos a realizar 
actividades similares a las descritas, a fina
les de marzo de 1932 salieron los misione
ros, encabezados por María Zambrano, pro
fesora de la Universidad Central , a quien 
acompañó, representando al Instituto-escue
la, Doña Elena Felipe. Se les sumaron el 
Inspector Jefe de Cáceres, Juvenal de la 
Vega, el entonces estudiante Antonio Sán
chez Barbudo (6), además de médicos, pro
fesores, maestros y otros profesionales (7). 
Se dirigieron hacia los pueblos de la margen 
izquierda del Tajo, y recorrieron Navas del 
Madroño, Garrovillas de Alconétar, Salori
no, Herreruela y Piedras Albas, en la pro
vincia de Cáceres. 

Casi 75 años después, el director del 
Colegio Público "Nuestra Señora de la O", 
de Navas del Madroño, José Antonio 
Gómez Tapia, decide hacer una pequeña 
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refonna en una dependencia del centro. Al 
derribar un fa lso muro, aparecen unas estan
terías en las que se ubi can parte del material 
que la Misión Pedagógica dejó en el pueb lo 
tras su partida elide abril de 1932. Un 
material que bien puede darnos una idea de 
lo que estas visitas significaban. 

El 27 de marzo, cerca de las 4 de la tarde, 
la casi totalidad de los 3.000 habitantes de 
Navas del Madroño (8), recibieron en la 
calle a los misioneros que, en principio, 
quedaron impresionados por las muestras de 
gratitud de estas gentes, después por el 
grado de ignorancia en que se encontraban, 
un tipo de ignorancia di stinto al desconoci
miento de las cosas: " lo que los aldeanos 
ignoran es toda esa serie de supuestos de 
nuestra cul tura, los ci mientos que sustentan 
y hacen posible nuestro saber [ ... ] de e llos se 
rec ibe que fa lta e l terreno común para 
entenderse; que no hay intelectualmente 
convicc iones de donde partir" (9). 

En Navas de Madroño se conversó apa
sionadamente sobre temas politicos, soc ia
les y reli giosos. Se habló de temas de salud; 
de ahí la presencia de médicos, y se proyec
tó la película Granada, que sirvió de intro
ducción para hablar del descubrimiento de 
América, la unidad de España y de los 
Reyes católicos; pero de reyes, ni de estos ni 
de ninguno, quisieron oír hablar los habitan
tes de Navas ( 10). Con ayuda de una gra-
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mola y dos colecc iones de di scos de pizarra, 

se organi zaron audiciones musicales ( 11 ) en 
las que se oyó el pasodoble dedicado al tore
ro de moda Fuentes Bejarano, la Jala Ara
gonesa de Enrique Granados y tangos de 
moda, coplas, folklore nacional y extranje
ro, pasajes de espectáculos musica les. Pero, 
cuando sonó una grabación de canto grego
riano, el público lo identificó con música 
eclesiástica y no quiso oirlo; como tampoco 
quiso oi r, en la sesión dedicada a declamar 
versos, un romance dedicado a la Virgen 
María. El informe de la Misión señala a los 
agitadores ex tremistas como responsables 
de estas posturas tan radicales ( 12). 

En el curso organizado para los maestros 
y maestras, se enseñó los usos de la caja de 
cuerpos geométricos que llevaron, asi como 
del equipo de Metrologia Escolar; sus apor
taciones fueron tenidas en cuenta, al menos, 
por las maestras, que al dia siguiente de la 
marcha de la Misión "hablaron extensamen
te acerca de los métodos y procedimientos 
empleados por los misioneros pedagógicos, 
los cua les señalan nuevos rumbos en la edu
cación e instrucción de los niños, acordando 
en todo lo que sea posib le acoplar a ellos los 
que hoy se emplean en beneficio de la ense
ñanza" ( 13). 

El día 1 de abril, llegada la hora de parti
da, los misioneros hicieron entrega de la 
bib li oteca que fue depositada en la escuela y 



se nombró bibliotecario y gestor al maestro 

local don Eulalio Cruz (14). Era una bib lio

teca de cien volúmenes ( 15), cuyos ejem

plares ll evaban el sello del Patronato y otro 

recomendando su empleo con niños, cuando 

así convenía, y un níunero de registro que, 

tras ser escrito a máqu ina en papel aparte, 

era pegado en e l li bro y que habría de coin

cidir con algún listado que se entrega ría 

igualmente a l maestro. Sellos y registro se 

ubicaban en las primeras páginas de vo lu

men, generalmente en la portada, aunque no 
siempre. 

De los c ien li bros que componia la 

biblioteca se han recuperado solamente 

veinticinco, pero nos dan una idea de cómo 

se formaban: títu los clásicos, obras de auto

res actuales como UnamwlO o Azorín, obras 

clásicas adaptadas para niños, mejorando 

así la actividad escolar, biografias, poesía o 

el teatro de Pérez de Ayala, autor de éx ito en 

Madrid por aquell os años. 

Los tí tu los encontrados son: David 

Coppeljield vol. 3 y vol. 4; Tres novelas 

ejemplares y un prólogo; Los Lusiadas 
(adaptación para niños); Tragedias de Sófo

cles (dos volúmenes); Morada de Paz; La 

pata de la raposa; Jorge Washington (acon

sejada para niños); Vida del Buscón; Las 

industrias del vestido; Los meteoros ; Histo

ria de mi vida ; Zumalacárregui, el caudillo 

romántico; La Odisea (adaptada para 

niiios); Poesías completas de A. Machado; 

La vida de las hormigas; Comedias de 

Agustín de Moreto, Lecturas geográficas 

vol. IV: ESpCl/1a y Portugal; Páginas escog i

das de Azorín , Un pueblecito; La industria 

minera; Doce historias y un sue;1o ; Dirigi
bles y aerop lanos; Carlomagno (para 
niños). 

También dejó la Misión la gramola y dos 

colecciones de discos de pizarra, que tam

bién se han encontrado, en buen estado, 
exceptuando leves falta s de pi zarra en los 

bordes de los di scos que no impiden su 

audición. 

Los diecisiete di scos recuperados (no se 

encontró la grabación de música gregoriana 
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de la que nos hablaba la memoria) son: frag
mentos de la opereta de éxito reciente La 
duquesa del Tabarín de Granichstádten y 
León Bard; Preludio, oración del A ngelus 
de J. Iglesias; Las hijas de Zebedeo de 

Ruperto Chapí ; Canciones zamoranas y 
Canciones de ronda de Salamanca grabadas 
por el propio Patronato bajo la dirección de 
Tomer; Jota Valenciana - Goyescas de 
Enrique Granados; una Marcha triunfal 
cuyo autor no se nombra, Fuentes Bejarano 
(J 6) - La Baturrica; los dos tangos Elláti-
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go - Allá en París, Zumos Florida; Ay, mi 
chinita; Na varra; La contrabandista -
Ganas de fastidiar; Noche sevillana - La 
Rosarina, otros tangos; Juan Manuel -
Diego Montes; Jota mallorquina - Bolero 
Antic; y Valga - Danza de los cosacos. 

Cada álbum incluía un li stado de orden 

pegado detrás de la carátula como único 
medio de clasificación. 

También ha aparecido el material esco

lar, en concreto un equipo de Metrología 

Escolar (dos balanzas con sus pesas y una 



colección de medidas de capacidad de dife
rentes tamaños) y una caja de cuerpos geo
métricos en madera, con veintitrés piezas; 
ya dijimos que en el ideario de Misiones 
Pedagógicas estaba enseñar a los maestros a 
utilizar materiales para llevar a la deprimida 
escuela española los principios de la peda
gogía activa. Además de este tipo de instru
mentos pedagógicos solían llevar tizas, blo
ques de plastilina, etcétera. 

El reciente hallazgo de esta biblioteca ha 
supuesto el encuentro de un pueblo con 
parte de su pasado. Navas del Madroño no 
tiene grandes monumentos, tampoco ha par
ticipado en grandes hechos, ni han nacido 
en ella hijos ilustres. La biblioteca de Misio
nes Pedagógicas los mete en la Historia. A 
la alcaldesa le gustaría hacer un pequeño 
museo con lo encontrado; un museo que 
recordase a los vecinos que, por una vez, el 
gobierno cuidó directamente de ellos. Decía 
Federico García Lorca: "Yo, si tuviera ham
bre y estuviera desvalido en la calle, no 
pediría un pan; si no que pediría medio pan 
y un libro" (17). Pues bien, tras la visita de 
las Misiones Pedagógicas a los habitantes 
de Navas del Madroño, ya sólo les faltaba el 
medio pan, que debía llegar con la prometi
da e iniciada Reforma Agraria. Pero eso es 
parte de otra historia. ~ 

Notas 
(1) Los datos utilizados para esta pequeña introducción pro· 

ceden de las obras siguientes: 
Ayala Vicente, F. Las elecciones en la provincia de Cáce

res dllranle la 11 República. Merida: EREX, D. L. 200 I 
Ayala Vicente, F y Carrada Cordero, R. La educación ell 

la provincia de Cáceres dI/rOl/le la /1 República. Badajoz: 
Muñoz Moya Editores Extremeños, D.L. 2004. 
Chavcs Palac ios, J. La Guerra civil en Navas del Madro

íio: Los fusila mielllos de las Navidades de /937. Navas 
del Madroño (Cáccrcs): Ayuntamiento, 1993. 
Garda Pérez, J. ESlr/lcwra agraria y confliclos campesi-
1/05 en la provincia de Caceres durallte la 11 República. 

Cáceres: 1. C. El Brocense, 1992 
(2) En el cadáver de este comunista, muerto por la Guardia 

Civil, apareció un listado con los nombres de los más 
notables fa langistas de Navas de Madroño, lo que supuso 
una fuerte acción represora, con casi 100 habitantes fusi
lados en apenas un mes. (Chaves Palacios, opus cit.) 

(3) DecrelO de 29 de mayo. par el que se crea el PatronalO de 
Misiones Pedagógicas. Preámbulo. La Gaceta de Madrid, 
30 de mayo de 1931. Pago 103 1-1 032. 

(4) Jiménez de Cossio, N. Cossio y las Misiones Pedagógi
cas. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 
dia 6 de mayo de 2004. En: http://lIleneodemadrid,com/biblio 
teca_digitaVfolleloslEdpr-004.rtf (visto el 14 de octubre de 

2005) 
(5) Ji ménez de Cossío, N. Cossío y las Misiones Pedagógi

cas. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 
dia 6 de mayo de 2004. En: http ://lIteneodemadrid.comlbiblio
leca_ digitllVrolletoslEdpr-004.rtf (visto el 14 de octubre de 
2005) 

(6) Escritor y periodista, profesor universitario y escritor exi
liado en México y Estados Unidos. Sánchez Barbudo esta-

, 

ba en esa época empleado en el Ministerio de Instrucción 
Pública; su compromiso con la causa republicana le llevó 
a acompañar varias Misiones Pedagógicas. 

(7) Misiones Pedagógicas. Sepliembre de 1931-diciembre de 
1933. Informes. Madrid: El Musco Uni versal, D.L. 1992 

(8) Mora Aliseda, J. (Dir.). Exlremadurafin de siglo: Estudio 
de SI/S 383 municipios. Badajoz: Hoy, D.L. 200 l. En 1930 
contaba la localidad con 3.017 habitantes dedicados, fun
damentalmente, a trabajos agricolas temporales. 

(9) Misiones Pedagógicas. Sepliembre de 1931 - diciembre 

de 1933. Opus cit. 
(10) Ibidem. Pág. 37 
( 11 ) Las audiciones musicales eran preparadas por el musico 

Eduardo Martínez Tomer, al tiempo que acompañaba a 
las Misiones y recogía muestras del folklore local que, en 
alguna ocasión, grabó con el coro del Patronato. 

(12) " La ignorancia mezclada con el apasionamiento (envene
namiento en algunos casos) hace que toda discreción sea 
necesaria" escriben los misioneros en su infonne. Opus 

cit. 
(13) Acta del día 2 de abril de 1932. Libro de actas de las 

escuelas de I/iiias de Navas del Madroño. 
(14) En el libro de actas de la escuela de niños, en la corres

pondi ente al dia 13 de mayo de 1933, podemos leer: "que 
actúe en funciones de Secretario de la Junta de maestros 
D. Eulalia Cruz [ ... ] siguiendo asim ismo en sus funciones 
de bibliotecario designado por el Consejo Local , cargo 
que viene desempeñando con plausible acierto desde que 
funciona en esta localidad la Biblioteca de las Misiones 
Pedagógicas" . 

(15) Los titulas eran seleccionados por Maria Moliner, Juan 
Vicens y el poeta Luis Cemuda. A veces el propio Barto
lomé M. Cossío aconsejaba incluir algunos titulos. 

(16) Se trata del pasodoble dedicado al entonces famoso tore
ro madrileño Luis Moragas Fuertes con el nombre artíst i
co de Fuente Bejarano quien, por ejemplo, en 1930 había 
part icipado en cuarenta corridas. 

(17) Biblioteca el/ gl/erra. Catalogo de la e.xposiciólI. Madrid: 
Biblioteca Nacional , 2005. Pág. 33. 
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Libros y bibliotecas de 
un bicicletero dando la 
vuelta al mundo 

Octubre de / 999: cuatro personas salen de Madrid en bicicleta. Siete cruzan el 
estrecho. Ocho atra viesan el Atlas y baj an has/a Senegaf. Algunos lo dejarán, otros 
se sumarán. 

Marzo de 2006: EDUCACiÓN y B IBLIOTECA encuentra ti .lose/xII LeguiJ/a , dos mil 
días después de salir de Madrid. en el bosqlle Los COIDIII OS. de GI/ada /ajara, Méxi. 
CG. 

Jose/xlI Legllillo, doclor en ciencias biológicas. ha seguido pedaleando desde la 
salid'l de Espmia, muchas veces acompaiiado {Jor JI/ti y Pepe. Este verano cruzará 
Estados Unidos por las ,\tIoJl taijos Rocosas. Los interesados en cOl/ocer esta expe
riencia pueden COI/SU/la r y contactar la págil/a lI'eb Bicicletas: el mundo a golpe de 
pedal (wwJII.bicicletos.org) . 

Viajar en bici es una buena manera de 
absorber. Tienes que parar a preguntar, a 
pedir, a comprar aquí y allá. Es una de las 
grandes ventajas de esta manera de viajar: el 
contacto diario con la gente. El viaje gira en 
tomo a ese contacto. Si no existiera no 
podrías viajar, pues es lo que te proporciona 
el agua, te deja dormir en su casa . . . Es vivir 
la parte buena de los seres humanos, además 
la bici abre mucho el corazón de la peña. Se 
le despierta mucha ternura, ganas de com
partir. . . A veces no pides más que agua, 
para beber o darte un baño. La gente más 
pobre y más humilde es la que más entrega, 
la más abierta. 

En escuelas hemos dormido muchas 
veces, sobre todo en África. Y en Sudamé
rica, cómo no. En Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia. .. estuvimos en bastantes. En 
África es fácil porque, claro, es una de las 
dos o tres instituciones públicas; cuando 
pides un lugar para dormir el jefe de la aldea 
te la abre. En Centroamérica me he acerca
do más a las estaciones de bomberos. Muy 
buen rollo con los bomberos en todo el con
tinente americano. Es un cuerpo voluntario, 
mola . Y los parques de bomberos son muy 
públicos; es donde está el coro del pueblo 
ensayando, el grupo de teatro, etcétera. 

Yo creo que todos los bicicleteros con los 
que nos hemos encontrado llevaban libros, 
pero no lo he comprobado. En general, 
siempre que ha salido el tema, incluso de 

cambiar libros, he visto que estaba con lec
tores. El viaje en bicicleta no te da todo, 
pero te abre esa posibilidad de vincular viaje 
y lectura. 

Los libros 

Siempre llevo libros, soy bastante adicto. 
Ahora ll evo ocho y estoy pensando en dejar 
algunos, por el peso. Normalmente llevo 
dos o tres, de todo: nove la, poes ía, ensa
yo .. .. Pero aquí en Méx ico me he cargado. 

Al princip io, cuando viajábamos en 
grupo, era muy ll evadero, todos íbamos con 

Estación Mazán, La Rioja (Argentina), junio 2004 
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dos o tres, y se formaba una pequeña biblio

teca. Siempre tenías algo que leer. Un 
invierno se nos acabó todo y tuvimos que 
empezar a comprar. Hicimos hincapié en 

leer literatura local. Me acuerdo que ya está
bamos en Senegal. El primer libro fue de 

Ousmane Sembene, Les bouts de bois de 
Dieu, una novela magnífica sobre la huelga 
de los ferroviarios del "Dakar-Níger" antes 
de la independencia. Luego leí más de Sem
bene y también de Mariama Ba, un clásico 
de la literatura femenina afTicana . A mí me 
despertó muchas ganas de leer literatura de 
ese continente. Ahora mismo, de los ocho 

libros que cargo, dos o tres son de autores 
africanos. Ahora ando enganchado con 
Coetzee y también he leído al rugen ano 
Chinua Achebe, buenos literatos. 

"El viaje en bicicleta no te da todo, pero 
te abre esa posibilidad de vincular viaje y 

lectura" 

Por lo general , nos vamos informando de 
la literatura de cada país a través de guías 
como las de Lonely Planet, que te señalan 
autores y obras interesantes de la literatura 
de cada país. 

Cuando estoy en ruta leo mientras coci
no, y cuando me tomo un té después de 
comer. No me echo la siesta, me quedo 
leyendo un rato. Después de cenar, otro 
poco. Por eso, cuando me he quedado sin 
nada que leer se ha convertido en algo 
urgente proporcionarme más libros. 

"Literatura y viaje van muy unidos. La 

lectura la disfrutas mogollón y cuando te 
impresiona un libro, lo hace de manera 

muy fuerte: estás en una tienda de 

campaña, en un bosque, en un sitio 
donde nunca antes habías puesto 

un pie" 

Al final terminas leyendo mucho. Forma 
parte de la rutina de relax, ceno, hago un 
té ... 

Hacemos vida de pajarito. Nos levanta
mos con el primer rayo de luz y cuando es 
noche ya hemos acampado y a veces hasta 
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cenado. Un día normal pedaleas entre seis y 
siete horas. Más ya sería demasiado. Peda

leo entre 15 y 20 días al mes. 
Yo ahora noto que leo más, y más des

preocupado. Creo que el viaje es un buen 

entorno para la lectura. Literatura y viaje 

van muy unidos. La lectura la disfrutas 

mogollón y cuando te impresiona un libro, 

lo hace de manera muy fuerte: estás en una 
tienda de campaña, en un bosque, en un sitio 

donde nunca antes habías puesto un pie ... y 
te haces con unos gustos: yo he cogido 
gusto por un par de autores, a un par de 

géneros . . . En fin, el viaje me ha desarrolla

do el gusto por la lectura. Se dan unas cir

cunstancias en las que lees lo que nunca 

hubieras imaginado que pudieras llegar a 

leer. En un estado de necesidad, en el que ya 
te has leído todo lo que llevas, pues me he 
llegado a leer hasta la biografia de una top

model. Un tipo de literatura absurda, de esa 
de revista de consumo ... pero me lo termi

né leyendo. 
En general, hay para elegir, siempre 

encuentras algo. Hay mucha literatura basu
ra, pero mucha, de esa novela de romances, 
las corines tellados en todas las lenguas. 
También el libro de vaqueros está muy vivo. 
Al final , terminas conociendo el barrio de 

los libreros en casi todas las ciudades que 
pasas. El de Medellín molaba. 

Mercadillos de libros 

Sí se cambia el libro todavía, bastante. Y 
en Latinoamérica es literalmente un negocio 
de los pequeños libreros. Muchos puntos de 
intercambio de libros, de compraventa ... Es 
una práctica extendida en todo el mundo, en 
India, también en Australia, Nueva Zelan
da ... En aquellos sitios que tienen un circui
to turístico establecido encuentras muchos 
hoteles o cibercafés con este tipo de servicio 
de intercambio de libros. 

Normalmente, intercambias el libro y 
dejas un poquito de dinero, un dólar, dólar y 
algo. 

De todas las maneras no deja de ser una 
dedicación para el bicicletero. Tienes que 
estar un poco atento de dónde poder inter
cambiar libros, intentar encontrar los más 
interesantes, informarte con otros viajeros. 
Te encuentras en estos sitios un poco de 
todo. Pero casi siempre hay algo de literatu
ra local , el Martín Fierro en Argentina, 



etcétera. En el sudeste asiático el intercam
bio de libros era con turistas, pues las len
guas locales las desconocíamos. 

En general, el que tiene el pequeño nego
cio de intercambio de libros no suele ser lec
tor. Es un comercio, una fuente de ingresos. 
Aunque también hay los especializados. 
Hay una figura típica: el caso del extranjero 
en Latinoamérica, europeo o norteamerica
no, consumidor y lector de libros, que 
fomenta la biblioteca en su albergue de 
mochileros, por ejemplo, con todos los 
libros que van llegando por medio de los 
viajeros. Los va filtrando y le queda una 
biblioteca chula. Me acuerdo de unos tres 
casos. Uno en Huaraz, Perú, al tipo yo le 
hubiera cambiado como 15 o 20 libros. 
Tenía muy buenos libros actuales, de los 
que te van llegando referencias por otros 
amigos, libros curiosos .. . El tío sabía y leía. 

• 

, 
" 

. -
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Su mujer peruana, él no podría decirte de Rift Valley (Tanzania), septiembre 2001 
qué país podía ser. En Granada, Nicaragua, 
me gustó mucho lo que tenían en el hotel ita 
The bearded monkey, un buen mueble lleno 
de buenos libros. Para cambiar hay que 
hablar con el dueño y va cambiando en fun
ción de lo que le gusta leer, va depurando 
mucho, yeso mola. Ahí también hubiera 
cambiado unos cuantos libros. 
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En general, hay que estar a lo que salga 
en el momento. No te puedes hacer el tonto. 
Estás forzado a elegir entre lo que no te 
comprarías. Hay autores que no me los 
hubiera leído en la vida pero, bueno, me los 
he leído: un libro, Kitchen Conjidentiol, de 
un cocinero gringo, Anthony Bourdain, que 
se puso de fama, o libros que se ponen de 
moda. 

Entrando a la ciudad de Kampot (Camboya), mayo 2002 

Literatura bicicletera 

Hay algo de literatura bicicletera: libros 
de viajes y bastantes revistas. Los libros de 
viajes son más bien anecdotarios, con una 
trama un tanto monótona. Lees uno y te has 
leído todos. Hay uno de Dervla Murphy, 
One Foot in Laos, que hizo un viaje por 
Laos y dicen que está bien tanto para viajar 
por ese país como para informarte de sus 
características. Murphy es una viajera irlan
desa que desde hace ya 40 años publica 
libros sobre los lugares que recorre a pie, en 
bicicleta o incluso en burro. Tiene también 
una travesía por la zona inca muy buena, de 
Cajamarca a Cuzco, en Perú. Elephant Mountains (Camboya), mayo 2002 
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En cuanto a guías, hay tanto libro bueno 
que es dificil recomendar. Pero hay un 
manual, una especie de enciclopedia, que leí 
y me pareció muy bueno: Ciclismo eficien
te: manual de aspectos técnicos, psicológi

cos, sociológicos JI políticos, de John Fores
ter. Originalmente lo publicó la editorial del 
Massachussets Institute of Technology. En 
Estados Unidos cuenta con muchas reedi
ciones y también está traducido al español. 

"Sí se cambia el libro todavía. Yen 

Latinoamérica es literalmente un negocio 
de los pequeños libreros. Muchos 

puntos de intercambio de libros, de 
compraventa ... Es una práctica 

extendida en todo el mundo, en India, 

también en Australia, Nueva Zelanda .. . " 

Es ya para gente interesada, algo espeso, 
pero puedes aprender mucho. Puede servir 
para mentalizarte antes de salir de viaje. 
Seria bueno que las bibliotecas públicas 
españolas lo tuvieran. 

Lo que también hay mucho son bases de 
datos: listas de casas de gente que apoya a 

ciclistas (alojamiento, información .... ) que 
son muy útiles para viajar. En Europa hay 
que destacar la lista Ciclo-Accueil-Cyclo 
(CAC) (www.cci.asso.fr/cac/cac.htm) y la lista 
de la Ducha Caliente (www.warmshowers.org), 
importantes listas para los bicicleteros. Esto 
ya existía antes de Internet, se publicaban 
catálogos actualizados anualmente. Se dis
tribuyeron mucho, muy frecuentemente a 
base de fotocopias . 

"La biblioteca pública tiene una razón de 
ser acojonan te. Puede parecer que por 

vivir en un mundo cada vez más 
individualizado y más corrupto la gente 

abandone las bibliotecas. Pero, al revés, 
la gente va mucho. " 

Internet es el chollo del bicicletero, 
vamos, facilita muchísimo en información. 
Yen muchas ocasiones es la razón para acu
dir a la biblioteca más cercana. O vas a la 
biblioteca pública, o vas al cibercafé. 
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Nosotros tenemos una página web que 
nos abre muchas puertas y nos da facilida
des para el viaje. Normalmente la gente pre
gunta mucho y se van estableciendo contac

tos, o gente que te invita a su casa. Eso es un 
bálsamo cuando estás viajando, llegar a un 

sitio donde alguien te va a recibir. 

Bibliotecas de un 
bicicletero 

Nosotros solemos ir a bibliotecas, a con

sultar mapas, guías de viaje ... En Internet 
consigues mucha información, pero las 

guías, cada vez más especializadas, son 
imprescindibles. Además, las bibliotecas 
son los sitios ideales para hacer ese tipo de 
consu ltas. 

Me he ido dando cuenta de que los países 
más desarroll ados tienen bibli otecas con 
espacios para leer, con Internet ya integra

do, di seño arqu itectónico y demás. A la vez, 
son las más vivas. Te acercas a países en 
desarrollo, con pocos recursos, y ves que la 
biblioteca se utiliza para el intercambio, 
para el préstamo. No para ser habitados sus 
espacIos. 

Antes de comenzar a viajar intentamos 
documentarnos. Pero la verdad es que tam

poco mucho, pues comenzamos por 
Marruecos, pais que ya conocíamos. Luego, 
ya en África, tienes que recurrir a las biblio
tecas para consul tar mapas e información 
del país. Sí , normalmente vamos a las 
bibliotecas, al igual que muchos otros viaje
ros. En África no siempre es fácil acceder a 
Internet, tampoco abundan las bibliotecas. 

En África Occidental comenzamos a 
recurrir mucho a las Alianzas Francesas, a 
los centros culturales franceses, algunos 
buenísimos como el de Dakar o el de 
Ziguinchor en Senegal. Lugares donde pue
des consultar y a la vez contactar con fran 
ceses que están viajando. Uno te presta una 
guía, otro te da un dato . Buenos sitios de 
encuentros para conseguir infonnación, sin 
duda. 

Todo el sistema australiano de bibliotecas 
mola . Tienen muchos servicios gratuitos: 
préstamo, Internet. . . Bien surtidos en atlas y 
mapas, muchas facilidades . Sitios para sacar 
mucha información práctica. Recursos en 
todos los soportes, lugares muy públicos con 
buenas salas para leer, buena luz, edificios 
atractivos, exposiciones, cafetería .. . 



Hice también mucho uso de las bibliote
cas de Ecuador. Estaban bien las del Banco 
Central, me acuerdo de la biblioteca de 
Cuenca, que era excelente, tenian muchos 
recursos, videos de cine clásico, películas 
raras y películas actuales de Hollywood. La 
de Quito también tenia un buen fondo docu
mental. Las utiliza la gente, cómo no. No es 
que sean avalanchas pero si se usan. En 
Australia si que se usan mucho, incluso las 
que están enclavadas en el propio desierto. 
Me acuerdo de la biblioteca de Melbourne, 
siempre llena de gente. En general las 
bibliotecas son espacios de uso en todo el 
mundo. 

En Bariloche me acuerdo de haber ido a 
la biblioteca. Estuvimos a punto de poner el 
audiovisual. Al final, por problemas de 
tiempo, no lo pudimos hacer. La última vez 
lo pusimos en la Casa de Cultura de Grana
da (Nicaragua). 

En general, los centros culturales españo
les se han mostrado muy poco receptivos al 
audiovisual que llevamos. Habré contactado 
con una quincena y a ninguno le ha intere
sado. Siempre me han parecido más dinámi
cos los centros cul turales franceses, tanto en 
África como en América Latina. Me parece 
que tienen más vida, más gente, más recur
sos. 

En América Latina se nota que las biblio
tecas van creciendo. No hay casi bibliotecas 
vaclas; en las montañas y en el altiplano las 
bibliotecas están ll enas, de estudiantes prin
cipalmente. 

En general , la gente que trabaja en una 
biblioteca presta buena atención al público. 
Es una gente cuidadosa en los modos, gente 
muy cordial. A veces te encuentras con 
algunos cuya máxima cualidad es que son 

" buenos administradores, ordenados, pero 
casi siempre te encuentras con biblioteca
rios que leen, a los que puedes pedir orien
tación. Es una profesión, en todo el mundo. 

La biblioteca pública tiene una razón de 
ser ncojonante. Puede parecer que por vivir 
en un mundo cada vez más individual izado 
y má corrupto la gente abandone la biblio
tecas. Pero, al revés, la gente va mucho. AIII 
donde haya, la ley universal es que vn a 
haber estudiantes, sus principales frecuenta
dores. A medida que hay posibil idad de 
acceso a periódicos, Internet ... se diversifi
ca el público que acude. el 
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Ayuthaya (Tailandia). agosto 2002 

Cerro Castillo (Chile). febrero 2004 

En el salar de Uyuri (Bolivia). julio 2004 
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Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCACIÓN y BIBLIOTECA 

Redacción 
CI Principe de Vergara, 136, oficina 2', portal 3 
28002 Madrid 
I'tl 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 el fomento 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 profesionales relacionados . 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas y esco
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 el 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 epigrafes y títulos a 
destacar) . 

- No existe una extensión 
determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea excesivament 
alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

- Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografias, 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, titulo 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 publicació 
en otros medios (circunsta~ci a 

que no influye en la valoración 
de EDUCACIÓN y BIBLIOTECA) debe 
advertirse correspondientemer 

en el envío. 

- Los trabajos se pueden erviar 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a t ravé~ 
del correo electrónico. 



72° Congreso anual 
delalFLA 
La edición de este año ten
drá lugar en Seúl, Corea del 
Sur, entre los días 20 y 24 
de Agosto. Su tema general 
es "Las bibliotecas: motores 
dinámicos de la sociedad 
del conocimiento y la infor
mación". 

I QhHp:llwww.ifla.orgl 

V Seminario 
Internacional de 
Lectura y Patrimonio 
El Centro de Estudios de 
Promoción de la Lectura y 
Literatura Infantil (CEPLI) 
de la Universidad de Casti
lla-La Mancha organizará en 
Cuenca entre los días 25-27 
de octubre la quinta edición 
de este evento con el título 
"Literatura infantil: nuevas 
lecturas y nuevos lectores". 

CEPLI 
Facultad de CC. de la Educa
cióny Humanidades 
Avda. de los Alfares, 44 
16071 Cuenca 
W969 179 100 
Qhttp://www.uclm.es/cepli/ 

FGSR I Universidad 
Carlos 111 I Universidad 
de Salamanca 
Los siguientes cursos de la 
FGSR y los departamentos 
de Biblioteconomía y Docu
mentación de las Universi
dades de Salamanca y Car
los III de Madrid dentro de 
su ciclo Bibliotecas y Cen
tros de Documentación 
2006 son: 

Gestión de la colección, 
impartido en la modalidad 
en línea por José Luis 
Sánchez Rodríguez, del 4 
de septiembre al 5 de 
octubre. 
Utilización de la bibliote
ca escolar como recurso 
de enseñanza-aprendiza
je, impartido en la moda
lidad presencial por Inma
culada Vellosillo Gonzá
lez, el 6 el 7 de octubre. 

- El día a día de la forma
ción de usuarios: ocho 
programas para ponerlos 
en marcha, impartido en 
la modalidad semipresen
cial por Regina Pacho 
Pacho y Lucía Cedeira 
Serantes; 27 y 28 de octu
bre (presencial) y del 28 
de octubre al 10 de 
noviembre (en línea) . 
La biblioteca se lo pone 
fácil: a los adultos, a los 
jóvenes, a los inmigrantes 
e internautas (Proyecto 
internacional), impartido 
en la modalidad presen
cial por Florencia Corrio
nero Salinero, Alejandro 
Delgado Gómez, Gisela 
Sendra Pérez y Anne Kor
honen (videoconferen
cia), el 24 y el 25 de 
noviembre. 

FGSR 
W923 568 384 
.. 923541 412 
ttlmagonzalez@fundaciongsr.es y 
srodero@fundaciongsr.es 
Qhttp://www.fundaciongsr.es/ 
cursos2006.htm 

VIII Jornadas de 
Gestión de la 
Información 
Con el tema "Nuevas interfa
ces centradas en el usuario: 
Tendencias en la organiza
ción de contenidos, docu
mentos y bibliotecas" duran
te los días 6 y 7 de noviem
bre se celebrará en Madrid 
este evento organizado por 
SEDIC. 

SEDIC 
Santa Engracia, 17, 3' 
28010 Madrid 
W915 930 175 
J!l915 934 128 
ttlgerencia@sedic.es 
Q http://www.sedic.es 

111 Congreso Nacional 
de Bibliotecas 
Públicas 
La Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliote
cas, a través de la Subdirec
ción General de Coordina-
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ción Bibliotecaria, en cola
boración con las Comunida
des Autónomas, la Federa
ción Española de Munici
pios y Provincias (FEMP), 
fundaciones y asociaciones 
profesionales organizará la 
tercera edición de este 
importante evento nacional 
en Murcia para los días 29, 
30 de noviembre y I de 
diciembre de 2006. 

MCU. Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria 
Plaza del Rey, 1 
28071 Madrid 
W91 701 7000 

I ~91 701 73 52 
Q http://www.mcu.es 

OEPLI I Premios 
Lazarillo 
La Organización Española 
para el Libro Infantil y Juve
nil, con el patrocinio del 
Ministerio de Cultura, con
voca los Premios Lazarillo 
de Ilustrac ión y Creación 
Literaria 2006. A los gana
dores y/o ganadoras se les 
otorgará 8.000 euros. Los 
trabajos deben entregarse 
antes del 15 de septiembre en 
el caso de la Ilustración y 
antes del 30 de mayo en el 
caso de la Creación Literaria. 

OEPLI 
CI Santiago Rusinol, 8 
28040 Madrid 
W915 530 821 
~915 539 990 
ttloepli@oeplLorg 
Q http://www.oepli.org 

Concurso 
Latinoamericano 
"Fernando Báez" de 
Investigación en 
Bibliotecologia, 
Documentación, 
Archivística y 
Museología. El miedo, 
la represión y sus 
resistencias en 
Bibliotecas, Centros 
de Documentación, 
Archivos y Museos de 
América Latina 
Se premiarán las investiga
cIOnes bibliotecarias que 

CONVOCATORIAS 

aborden temas relativos al 
rol de las bibliotecas, 
archivos y museos y su per
sonal, afectados por las dic
taduras y los terrorismos de 
Estado en América Latina y 
el mundo , en las expre
siones de resistencia o de 
superación del miedo. 
Los trabajos estarán enmar
cados en algunas de las 
siguientes áreas: A. - Testi
mOnIOS, expenenclas y 
vivencias; Área B.
Destrucción , robos y sa
queos; Área C.- Censura, 
control ideológico y dis
criminación; Área D.- Per
secucIOnes laborales y 
políticas; Área E.- La 
Memoria y el futuro en Bib
liotecas Archivos y Museos. 
La recepción de los mismos 
será hasta el 23 de octubre 
de 2006 y las bases exactas 
se encuentran en http://www. 
politicaybiblioteca.com,ar/. 

Concurso Latinoamericano 
"Fernando Báez" de Investi
gación en Bibliotecologia 
C/Saavedra 15, 1erpiso 
C1 083ACA Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Argentina 
Q http://www.politicay 
biblioteca.com.arl 

IBERSID 2006. XI 
Encuentros 
Internacionales sobre 
Sistemas de 
Información y 
Documentación 
Organizado por la Facultad 
de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Zaragoza 
este año se celebrarán estos 
encuentros internacionales 
durante los días 2, 3 y 4 de 
octubre en dicha ciudad 
maña. 

Universidad de Zaragoza 
Facultad de Filosofía y Letras 
CI Pedro Cerbuna, 12 
50009 Zaragoza 
W976 762 239 
.. 976761 506 
ttlibersid@ibersid.org 
Q http://www.ibersid.net 
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