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BIBLIOTECAS ESCOLARES ABI ERTAS AL BARRIO 

PROYECTO CAPITÁN SILVER 
El proyecto "Capitán Silver" se está 

llevando a cabo en Canarias de fonna 
coordinada y como tal proyecto desde 
1989. Se trata de bibliotecas escotares 
abiertas al barrio en zonas de actua
ción educativa preferente, ámbito en el 
que se desarrolla el programa de Edu
cación Compensatoria, que es el que 
promueve dicho proyecto. 

al existir las mencionadas bibliotecas 
populares o de barrio, o bien una red 
bibliotecaria que pudiera acometer la 
tarea de acercar el libro y la lectura a 
los barrios populares. 

toria. En 1989 ya se trabajó en Taco 
(La Laguna, Tenerife) contando con la 
ayuda de la Consejería de Educación. 
El resultado de este trabajo, junto con 
el desarrollo de otros programas de 
lectura en diferentes puntos de las is
las, ha sido la elaboración de un pro
grama de actuación para Canarias, in
tentando cumplir con uno de los 
objetivos de las líneas generales de ac
tuación de Educación Compensatoria: 

La justificación técnica para avalar 
este tipo de bibliotecas en la realidad 
canaria, parte del hecho de la pobreza 
bibliotecaria del Archipiélago Canario, 
caracterizada por la falta de un sistema 
bibliotecario coherente y una oferta bi
bliotecaria pública muy limitada en 
cuanto al número y calidad de sus ser
vicios. 

En este sentido, el proyecto "Capitán 
Silver" pretende convertirse en el mo
tor de una política cultural que tenien
do como fin último el desarrollo de! 
hábito lector en las zonas populares o 
marginales de la sociedad canaria, evi
dencie ante los poderes públicos la ne
cesidad de desarrollar una amplia red 
de bibliotecas populares, entroncadas 
en un sistema Canario de Bibliotecas 
Públicas. 

"Participar en la organización de ac
ciones sociocomunitarias que relacio
nen la escuela con e! medio, que ele
ven el nivel cultural o prevengan 
condiciones sociales desfavorables". 

En otra realidad cultural, la realiza
ción de este proyecto no sería deseable 

La experiencia en bibliotecas se ini
cia en el curso 85/86 en el barrio de 
Palo Blanco (Los Realejos, Tenerife) 
promovido por Educación Compensa-

En la actualidad están funcionando 
como bibliotecas escolares abiertas al 
barrio nueve bibliotecas: 

En Tenerife: 

1. CREAR INQUIETUDES CULTURALES EN LOS BARRIOS 
DE CANARIAS A TRAVÉS DEL CONTACTO CON LA LECTURA 

1.1. Dar a conocer la biblioteca a las zonas como un 
elemento dinamizador de la cultura mediante campañas 
que impliquen a todos los sectores posibles. 

1.2. Hacer de las bibliotecas centros de información general que 
cubran y creen expectativas para cualqu ier edad. 

1.3. Propiciar la implicación de todos en su uso y desarrollo. 
1.4. Fomentar la creación de romislones de apoyo en tomo a ellas. 
1.5. Desarrollar los programas elaborados por las comisiones de 

apoyo ya creadas. 
1.6. Incluir las bibliotecas en proyectos culturales globales de zona. 
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2. DESARROLLAR PROGRAMAS DE ANIMACiÓN A LA LECTU- E 
RA EN LA ZONA CON LA FINALIDAD DE IMPLICAR A LA CO
MUNIDAD EN EL PROCESO DE ACERCAMIENTO AL LIBRO. 

2.1. Crear lectores: 
2.1.1. Desde los centros donde se encuentran las bibliotecas 

populares. 
· Desarrollar programas de animación a la lectura en los dileren 

tes niveles (biblioteca de aula: libros en general, libro-forum, 
lectura creadora, etcétera). 

· Desarrollar programas tutores/madres por la lectura. 
· Colaborar con las APAS en campañas de adquisición de libros. 
2.1.2. Desde las bibliotecas: 
· Elaborar y ejecutar el plan de trabajo elaborado anualmente 

para cada una de las bibliotecas del 'Capitán Silver'. 
· Continuar propiciando la coordinación de los bibliotecarios del 

programa y los maestros responsables de las bibliotecas 
de los centros de inlluencia. 

· Desarrollar actividades de animación sistematizadas teniendo 
en cuenta edades y características de los usuarios. 

· Actividades en la biblioteca por medio de monitor, madres, 
bibliotecarios, como animadores, en coordinación con los 
seminarios de lengua de la zona. 
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. Formar grupos de apoyo con los estudiantes de F.P. y de 
B.U.P. responsables de intercambiar información y dar a 
conocer la biblioteca. 

· Coordinación con EE.MM. a la hora de la adquisk:ión de libros 
adecuado a las necesidades. 

· Préstamos itinerantes para la tercera edad, entre las bibliote
cas de las AAVV. de las diferentes zonas. 

· Préstamos itinerantes para amas de casa en consultorios 
médicos, peluquerías, etcétera. 

· Coordinación con el centro y centros de inlluencia en torno 
a visitas y elaboración de orientaciones dirig idas a los 

padres sobre como fomentar el gusto por la lectura en 
sus hijos y en ellos, selección de libros, revistas, etcétera. 

3. ORGANIZAR Y PONER EN MARCHA LAS BIBLIOTECAS: 
3.1. Partiendo de las condiciones de cada local, mejorar las 

instalaciones. 
3.2. Colaborar al traslado de las bibliotecas a lugares idóneos 

(Salones culturales). 
3.3. Determinar los fondos que aún se necesitan para satisfacer 

a los lectores en los tres niveles (lectura, consulta, tecno·cultu 
ra) teniendo en cuenta que al estar luncionando como bibliote 
cas públicas y de centro necesitan una mayor do tación. 

3.4. Comprobar periódicamente, de forma exhaustiva, el 
inventario del fondo bibliográfico. 

3.5. Registrar y sellar todos los libros que se vayan adquiriendo, 
así como todo el material restante del fondo (revistas, audiovi
suales, etcétera). 

3.6. Clasificar los londos según la CDU. 
3.7. Continuar la catalogación dellondo. 
3.8. Elaborar un plan para la conservación del material del londo. 
3.9. Planificar y temporalizar las actividades convenientes para 

la dinamización adecuada del londo y del mundo de la biblio
leca. 



,-------------------- -EXPERIENC-IAS' �}. 
- 2 en Taco (La Laguna) 
- 1 en La Retama (Santa Cruz 
de Tenerife) 
- 1 en Palo Blanco (Los Rea
lejos) 
- 1 en San Isidro (Granadilla) 

En Gran Canaria: 
- 2 en Santa María de la Guía 
- 1 en Santa Brígida 
- 1 en Telde 

Dotación de las bibliotecas 
En 1990 la dotación de las 

bibliotecas se realizó a través 
de subvenciones de las insti
tuciones i mp licadas y del 
fondo europeo por medio de 
Promoción Educativa. Para 
ello se dio a conocer el pro
yecto a cada Ayuntamiento, 
Cabildo, y se presentaron 
proyectos de centro y de zona 
a Promoción Educativa. Con 
esto se abordó la dotación de 
fondos para las bibliotecas de 
aula y el desarrollo de los 
centros, de programas de lec
tura. 

l. Cabildos: 
Solicitud de apoyo a los Cabildos, 

ya que tienen competencias biblioteca
rias. El Cabildo de Tenerife abrió una 
convocatoria pública a través de la 
cual se dotó a la biblioteca de Palo 
Blanco. A partir de aquí se inició una 
negociación que tuvo como resultado 
el apoyo al pro yecto por parte de estas 
i nstituciones y el compromiso de la 
dotación anual, siempre y cuando se 
mantenga el nivel de coordinación. 

2. Ayuntamientos: 
Todos los Ayuntamientos colabora

ron aunque de manera diferente para 
poner en marcha las bibliotecas: se hi
cieron obras, se adquirió el mobiliario, 
la decoración, algunos libros, etcétera. 

Cabe destacar el Ayuntamiento de 
Granadilla y Santa Cruz de Tenerife 
que contrataron a los bibliotecarios. 
Igualmente los Ayuntamientos adqui
rieron los compromisos necesarios pa
ra  que la Viceconsejería de Cultura los 
incluyera como bibliotecas públicas. 

3. Viceconsejería de Cultura: 
En la medida en que no existía una 

polític a de expansión de las bibliote
cas públicas, pendiente de la aproba
ción de la Ley de Bibliotecas. ésta co
laboró con la dotación inicial a todas 
las bibliotecas y con lotes de literatura 
infantil. 

4. Consejería de Educación: 
Una vez conocido el proyecto gene

ral en el Primer seminario de Bibliote
conomfa de Canarias, esta Consejería 
accedió a colaborar con cinco bibliote-

carios (maestros en comisión de ser
vicio). 

5. Promoción Educativa: 
Por una orden de Septiembre de 

1991 estableció unas subvenciones 
provinientes del Fondo Soci

.
al �uropeo 

para libros de texto y matenallmpreso 
destinadas a los colegios públicos de 
las zonas más desfavorecidas. Se utili
zaron dichas subvenciones para crear 
bibliotecas de aulas y ayudar a la bi
blioteca central del colegio, tras un de
bate sobre la realidad de las bibliote
cas escolares y las necesidades de los 
centros. 

Formación de los bibliotecarios 
Para la formación del personal nom

brado para las bibliotecas, se solicitó 
en Tenerife ayuda a la Universidad de 
La Laguna y Consejo Social de la mis
ma. Se contó con dos técnicos biblio
tecarios de la misma que formaron no 
sólo a los bibliotecarios de las biblio
tecas que se iban abrir al barrio sino 
tamb ién a maestros responsables de 
biblio t ecas escolares, hasta un total de 
20 personas. 

El curso constó de 120 horas, de las 
cuales 90 se dedicaron a técnicas bi
bliotecarias y 30 a desarrollar algunas 
técnicas de animación a la lectura. 

En Gran Canaria, la formación la 
asumió el programa de Educación 
Compensatoria y duró 50 horas. 

. O' 

• • • • • • 

El proyecto 
pretende con
vertirse en el 
motor de una 
política cultu
ral que desa
rrolle el hábito 
lector en zo
nas populares 
o marginales 
de la sociedad 
canana 

�.o VALORACiÓN DEL CURSO 90/91 � 
t Se dotaron y abrieron al público las � 
bibliotecas populares "Capitán Silver" } 
de: "Guillermina Brito", "San Isidro·, .� 
"Antigua Filiar', "Las Relamas" y "lu- j 
ján Pérez·, que se sumaron a 'Palo � 
Blanco" y "San Matías". a 
t Se formó el personal. .� t Se inició la creación de colectivos •• � 
de apoyo en torno a las bibliotecas. .� 

t Se iniciaron campañas de concien-
, ciación sobre la importancia del libro, . 
: la lectura y la cultura en general. 

o t Se trabajó· en los centros enmarca
'; dos dentro de las zonas de actuación, 
; desde el aula (programas de lectura , 

individual, biblioteca de aula, apoyo 
metodológico al profesor, formación ... ) 
t Se Irabaió en las zonas estable- ,. 

ciendo contactos y dando información o. o a AA.VV., centros de F.P. y B.U.P., o 
" para recoger demandas y dar a cono- , 

• cer las bibliotecas. 
i t Se implicaron las Instituciones con· 
; competencias bibliotecarias con ia fi· 
; nalidad de, entre todos, hacer posible 
; esta oferta cultural en nuestros ámbi-
: tos de actuación. 

t Se establecieron contactos con; 
, otras instituciones con la finalidad de: o. 

. - reforzar el apoyo económico. 
; . valorar la importancia de introducir o 
: modificaciones en el curriculum que o 

• afecta a la formación en Escuelas de' 
Formación del Profesorado y de Ani- ; 

o madores Socioculturales. 
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I JORNADA DE IBERTEX 
EN LA EDUCACION 

Actualmente, a través de los ordena
dores con que cuentan la mayor parte 
de los centros escolares, cualquier pro
fesor o persona interesada por el mun
do de la enseñanza, sin cualificación 
infonnática alguna, puede conectar 
con bases de datos y serv icios de in
formación educativa electrónicos. Con 
el objeti vo de dar a conocer estos ser
vicios, se celebró en Madrid, el pasado 
26 de febrero, la 1 Jornada de lbertex 
en la educación. 

Ibertex ofrece más de 700 servicios 
diferentes, abarcando todos los secto
res de actividad. En esta Jornada parti
ciparon siete entidades (públicas y pri
vadas) que presentaron sus servicios y 
esperiencias en el ámbito educativo: 
- El servicio Ibertex: Estructura y fun
cionamiento, por José Luis Rebollo, 
de Telefónica de España. 
- El servicio Ibatex dentro del Pro
wama de Nuevas Tecnologías de la 
Educación, por Carlos Sanjosé, Con
sejero Técnico del Programa de Nue
vas Tecnologías del MEe. 
- Iberia en la Universidad, por José I. 
Pedrero, de la UNED. 
- Información y Documentación Edu
cativa por lbertex, por Domingo Plan
chuelo, de Doc.E - Documentos de 
Educación. 

- Servicio lhertex Prensa-Escuela, por 
Juan M. Margalef, director del Progra
m a  Prensa-Escuela del MEe. 
- Aplicación del Videotex en la Educa
ción especial, por Aránzazu U garte, de 
la Federación Catalana Pro Personas 
con Disminución Ps íquica. 
- Videotex en Educación: El servicio 
XTEC. Reflexiones tras cuatro años de 
experiencia en las escuelas catalanas, 
por Guillem Carreras, de la Generalitat 
de Catalunya. 

La Jornada fue inaugurada por 
Eduardo Ramos, de la UNED, y mo
derada por Loreto Pérez, presidenta de 
la APV (Asociación Española de Pro
veedores de Servicios Videotex), enti
dad organizlldora del acto. 

Para más inl'ormaciun: 
APV 
Castelló, 115. Of. 410 
28006 Madrid 
Ir (91) 564 41 66 

o SOFTWARE PARA BIBLIOTECAS 

Programa TechlibPlus 
El pllsado 29 de enero tuvo lugar 

en el Auditorio del Ministerio de 
Cultura la presentación del sistema 
integrado de gestión bibliotecaria 
Techlih Plus, a cargo del Grupo Cen
trisa. Esta convocatoria forma parte 
de los ciclos anuales de PresentacilJn 
de Softwures para Bihliotecas y Cen
tros de Documelltación que organiza 
el Ministerio, SEDIC, CSIC y Cen
tro Washing ton Irving. 

Esta versión mejorada del progra
ma Tec/¡lib (desarrollado en 1984) 
ofrece todas las características pro
pias de los sistemlls más avanzados 
de gestión bibliotecaria y documen
tal: base de datos relacional y docu
mental (BasisPlus), OPAC, cataloga
ción ¡ mantenim iento, circulación, 
gestión de publicaciones periódicas, 

adquisiciones. interface MARC y te
sauro (opcional). 

Es importante tener en cuenta que 
este tipo de programas no están dise
ñados para los llamados ordenadores 
personales (PC's) -salvo modelos 
muy avanzados tipo 486- s ino para 
equipos mayores. 

Como medio de difusión de sus no
vedades en servicios y productos, 
Centrisa publica un boletín semestral. 
Entre los contenidos del último nú
mero están: versión para Willdows 
del programa Progress. infonne sobre 
el Audiotex, o las características del 
software documental instalado por es
ta empresa a Canal Plus Televisión. 

Centrisa 
Serrano. 21. ll! 28001 Madrid 
ti" 577 87 27 

INNOV AC10NES 

Festivales 
de Video 

La producción videográfica di
dáctico-documental es un sector 
tod avía bastante desconocido en 
nuestro país. El circu ito del video 
como documento cultural -salvo 
las novedades cinematográficas
tiene todavía mucho camino que 
recorrer en comparación con el 
libro. Una de las facetas de este 
sector con mayor tradición es la 
de los festivales, encuentros idó
neos para comprobar el grado de 
salud con que cuenta. Algunos de 
ellos son: 

- X FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE ECOLÓGICO V DE 
LA NATURALEZA 

Se celebra anualmente en el 
mes de noviembre en Puerto de 
la Cruz (Tenerife). Paralelamente 
se convocan concursos para escO
lares sobre cuestiones ecológicas, 
exposiciones y conferencias. Al
gunos de los galardones de esta 
última convocatoria fueron: 
Mejor película: Zarife, the dan
cing hear, de Turquía. 
Premios espec iales: Fuga del pa
raíso, coproducción hispanoita
liana . Climbinj? (he Chimborazo, 
producción alemana sobre la es
calada de la montaña ecuatori ana. 

• V BIENAL DE CINE V vIDeo 
CIENTíFICO ESPAÑOL 

Convocatoria bianual. La últi
ma edición se celebró el mes de 
noviembre en Zaragoza. 
1" premio : Homoinjerto valvular 
aórtico, de Antonio Ordoñez. 
2º premio : El hentos antártico en 
isla Decepción, de José MB Jay
me Bravo. 
3" premio : Pacífico inédito, de 
Antonio Isasi-Isamendi. 
Mención especial: De lafecunda
ción al nacimiento, de Elías Que
rejela. 

• FESTIVAL DE CINE DOCU· 
MENTAL Y CORTOMETRA JE 
DE BILBAO 

En la sección de documentales. 
fue premiada con el Mikeldi de 
Oro la película SUllrise de Ale
mania, y con el de plata la ruma
na Safacem totul. 

El festival tuvo lugar el mes de 
noviembre, llegándose con esta 
convocatoria a la número 33. 
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PROGRAMA INFORMÁTICO DEL COLEGIO RETAMAR 

G.B. Gestión de Bibliotecas 
El Laboratorio de Tecnologías de la 

Infonnación (L TI) Y la Biblioteca del 
Colegio Retamar de Madrid, han esta
do desarrollando en los últimos dos 
años un programa infonmático dirigido 
a una gestión más eficaz de la biblio
teca. 

Daniel López, responsable de la Bi
blioteca del centro, cuenta como em
pezó este proyecto: 

"La idea surgió ante la necesidad 
que sentíamos de agilizar y mejorar la 
atención e infonnación que dábamos a 
los alumnos y profesores acerca de los 
libros y videos que tenemos en la bi
blioteca. Buscamos en el mercado un 
programa que pudiera satisfacer nues
tras necesidades, pero no lo encontra
mos. Nos decidimos entonces a lanzar
nos a la aventura de elaborarlo 
nosotros, y así surgió GB-Gestión de 
Bibliotecas" . 

¿Cuántas versiones del programa ha
béis hecho hasta llegar a la actual? 

"Hemos hecho 4 versiones anterior
mente, cada una de ellas con sus res
pectivas revisiones hasta ahora. Nos 
encontramos en la versión 4.5, que 
tampoco consider amos definitiva -ya 
que estamos abiertos a nuevas suge
rencias- pero que es bastante comple
ta". 

¿Qué necesidades atiende GB? 
"Además de las clásicas de consulta 

de libros por autores, títulos, materias. 
etcétera, pennite gestionar el préstamo 
y renovación de libros así como el 
control de los que hay prestados en ca
da momento. Otras características se 
pueden resumir en los siguientes pun
tos: 

- Inclusión y localización de l ibros 
por referencias. Para incluir descripto
res de materias o el nivel de edad al 
que se dirigen los libros. El número de 
referencias es ilimitado (depende sólo 
de la capacidad del disco duro). 

- Renovación automática de préstamos. 
- Impresión de fichas por autores, tí-

tulos, materias, l ibro de registro, tejue
los para los libros. 

- Puede incluir un dígito para la va
loración de cada libro, que se reflejará 
en la ficha. 

- Control de los socios, impresión 
del carnet de lector (fija el máximo de 
libros que puede tener un socio, señala 
el importe a abonar por demoras). 
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GB. Versión 4.50 

Gestión de 
Bibliotecas 

e 

- Realiza estadísticas de l tipo: Ií bros 
más leídos por clase, alumno que más 
lee ... " 

Hablamos ahora con Gonzalo Nadal. 
Director Técnico del L TI. 

¿Qué equipo es necesario para traba
jar con el programa? 

"Cualquier ordenador con disco duro 
(AT, PSII o PS/2); aunque también pue
de trabajar sobre disquetes de 3 pulgada,> 
y media, el númem de libros que se pue
den almacenar queda muy limitado por la 
capacidad de este soporte". 

¿El uso del programa requiere algún 
elemento más? 

"Al elaborar el programa hemos in
tentado simplificar la tarea a un centro 
escolar; por ello solo trabajamos con 
papel de 80 columnas y 11 o 12 pulga
das de longitud para todos los listados 
generales -por lo que sirve una impre
sora corriente- y con unas fichas estan
dar -como las de todas las bibliotecas
de 12,50 por 7,50 cm_, con un agujero 
en la parte inferior. Las utilizados para 
las fichas de los libros y los carnets de 
la biblioteca escolar". 

¿Qué implantación tiene el programa? 
"Actualmente cuentan con instala

ciones de GB algo más de medio cen
tenar de centros docentes de varias 
Comunidades Autónomas". 

y finalmente, uno de los datos que 
más interesan a nuestros lectores, 
¿cuál es su precio? 

"El precio del programa completo es 
de 35.000 pesetas". 

Para más información 
Colegio Retamar 
'Ir (91) 352 54 82 

INNOVACIoNES: �l. ---0 
¡-----

�---- L:: 
Ventajas l! 

de la informática � 
A INFORMÁTICA no es la L!
panacea de las bibliotecas. 
Simplemente , igual que pa-

ra un comercio contar con una caja 
registradora supone agilizar enorme
mente el trabajo, para una biblioteca 
seNirse de un ordenador proporcio
na al bibliotecario más tiempo para 
realizar otras labores más creativas 
y agiliza el trabajo rutinario. Siguien
do el ejemplo del comercio, no es lo 
mismo la actividad de un hipermer
cado -con numerosos terminales co
nectados a un gran ordenador-que 
la actividad de una tienda pequeña . 

La oferta comercial de programas 
informáticos para la gestión de bi
bliotecas escolares es prácticamente 
inexistente. Las empresas de softwa
re prefieren atender las necesidades 
de centros con altos volúmenes de 
información (centros de documenta-
ción de entidades e instituciones, 
grandes bibliotecas), ya que supo-
nen cubierto el sector de las peque-
ñas bibliotecas con las bases de da-
tos estandar, que cada cual adapta a 
sus necesidades. Pero esta adapta-
ción es una tarea muy laboriosa, so-
bre todo si además de gestionar la 
catalogación y clasi1icación -con un 
mínimo respeto a las reglas usuales
queremos que el programa realice 
otras aplicaciones, como préstamos 
o estadisticas de lectura. Muchos 
centros se han lanzado a esta aven
tura, a veces abandonando rápida
mente el intento, pero otras con bue
nos resultados. 

El programa que presentamos en 
esta ocasión tiene una característica 
muy interesante: está hecho ex-pro
feso para una biblioteca escolar y 
con una mentalidad abierta a suge
rencias y mejoras (como lo muestran 
las sucesivas versiones que se han 
realizado). 

Destaca la claridad en la presen
tación y la posibilidad de contar con 
ayudas en cada momento. Entre las 
posibles mejoras a introducir, sería 
muy útil que se pudieran combinar 
las referencías al realizar las bús
quedas, y que la "filoso1ía" del pro-

I grama se aproximara un poco más a 
l las Reglas 00 :.:Iogadón 
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