
PLANO 1 

La imagen de las 
bibliotecas en la prensa 

española (t 982-1994) 

• Eres un "ratón de biblioteca"! 

I 

Esta es la frase que se le suele 
decir a quien acude con frecuen
cia a una biblioteca para recoger 

información sobre un tema cual
quiera. Con esta sentencia nos 
podemos hacer una idea de la ima
gen social que se tiene en España 
de las bibliotecas. Es. desde luego. 
una imagen poco motivadora. pobre 
y. lo que es más grave. dIstorsIona
da. como la que ofrece un espejo de 
feria. Aún se considera que las 
bibliotecas son lugares de conser
vación e investigación histórica. 
refugio de gentes "sesudas�. Desde 
luego se usan como centros donde 
hacer deberes. copiar apuntes o 
estudiarlos . . .  puros almacenes de 
libros. de literatura bien ordenada y 
catalogada. Pero no ocupan una 
parte de la vida de cada uno de 
nosotros como punto de referencia 
al que acudir para aclarar dudas o 
ampliar saberes; como canal de cir
culación de la información -en 
todos los soportes en que ésta se 
encuentre- para procuramos un 
conocimiento amplio. variado y. 
sobre todo. personal. Y esto es tanto 
más grave. más preocupante. al 
vivir en una sociedad tan regida por 
la información como la nuestra. 
y es que no podemos negar que vivi
mos en una sociedad informativa. 
Estamos rodeados de canales infor
mativos: prensa. televisión. radio. 
publicidad . . .  Podemos conocer lo 
que ocurre a miles de kilómetros de 
nuestra casa. en cualquier parte del 
planeta. en cuestión de horas. de 
minutos incluso; desconociendo. a 
menudo. lo que acontece en nues
tro entorno más próximo. Pero no 
sabemos manejar todo ese caudal 
de datos que recibimos. Como seña
la Lázaro Carreter (1988) "puede 
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suceder -ya sucede- que una noticias difundidas. Lo que leemos. 
máquina más poderosa de Informa- vemos y oímos en prensa. televi-
ción. produzca un decrecimiento de • 

información. y hasta una desinfor- , �-��.�,��,'-�,-.�'·;-";¡_��"..�����IIlI-'-"'!.ltl fllllllIii·· \a,,�';:'.�;; - � <-;;�" Z r. ,"''''' ", ... 
mación, y que. por tanto. dismi- ," '�>�., .��,' . . ���.�_ J , . .:.r�'t 
nuya en igual medida la libertad ¿:-"!':.�....... :' .. _� 
del informado" (p. 16). . '  - � ...,!,"� •. - �, .... 

;' - Cultura I 
A través de los medios de . � - -

11 marcha ¡los ra"�J!!"Jr'''''''' 11 
comunicación colectiva: televi- �\.. �.��-�idad que hay que \ 

. .  
d' ti " B'blioteca5 IX-'bltC'as, un -

slon. prensa y ra 10. nos orma- - ,  I fomentar -
mos una determinada imagen ........ N_ .. 

r-,...,.. .... >I \ 
del mundo. de lo que en él aconte- \ �., 
ce y de sus gentes. En 1978. 

\!f�_ .... � UNESCO publicó las conclusiones 
provisionales de una investigación 
sobre los medios de comunicación 
de masas (1971-1981) que estaba 
realizando. En la tercera conclusión 
exponía la importancia que. en los 
países de desarrollo medio. tenían 
los medios de comunicación colecti
va. Tan importantes son que "han 
contribuido en gran medida a nues
tra educación" (Reardon. 1983. p. 
230). Entre sociedad. cultura y 
comunicación se establece una 
interrelación que posibilita. en pro
porción considerable. los procesos 
sociales en los que nos movemos. Y 
es que cultura. según Taylor. es 
todo ese complejo de conocimien
tos, creencias. arte. moral. leyes. 
costumbres y todos los hábitos y , 
habilidades adquiridas por el hom
bre como miembro de la sociedad 
(Benito. 1989. p. 30). 
Dada la gran cantidad de informa
ción que hay a nuestro alrededor. 
pudiera parecemos que lo que no 
se refleja en los medios de comuni
cación no existe o no es digno de 
interés. Sin embargo. la imagen de 
cualquier hecho en la sociedad no 
depende. en exclusiva. de la infor
mación reCibida; también las con
diciones y los intereses sociales 
contribuyen a la elección de las 
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sión y radio son inter
pretaciones de la realidad. "El 
saber transmitido por los medios 
tiende a refoI7..ar los sistemas sim-
bólicos comunes. a enriquecerlos. 
a expresarlos y a interpretarlos de 
nuevo" (Pérez Serrano. 1984. p. 
23). Por tanto. la imagen de las 
bibliotecas se refleja y. a la vez. se 
moldea en los medios de comunica
ción. Todo lo expuesto hasta aqUÍ 
fue el origen de un proyecto. que 
hoy. ampliado. da lugar al presente 
artículo. En él se pretende exponer 
el tratamiento que han recibido las 
noticias sobre bibliotecas desde los 
medios de comunicación. 

MetOdología 
El primer paso era elegir cuál seria 
el medio de comunicación soporte 
de las posibles noticias. El escogido 
fue la prensa diaria. Es el pionero 
en la difusión de la información y 
"juega un papel decisivo en la for
mación de la conciencia critica 
del hombre de hoy en tomo a los 
distintos temas que configuran la 
actualidad nacional e internacio
nal" (Pérez Serrano. 1984. p. 25). A 
diferencia de los otros (televisión y 
radio), exige una concentración y 
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una dedicación que posibilita la 
reflexión y la creación y modifica
ción de actitudes propias respecto 
a lo escrito. La prensa no nos exige 
respuestas o reacciones inmedia
tas. En España. los periódicos son 
el lugar preferente de información 
para un 51'4% de la población (l). 
con un total de 1 1.883.000 lectores 
(2). 
Seguidamente teniamos que acotar 
el período de tiempo en el cual tra
bajar. El estudio comprende desde 
1982 a 1994. En esta etapa la socie
dad española ha experimentado 
grandes cambios culturales. políti
cos y sociales. Para las bibliotecas 
este periodo ha supuesto una desi
lusión. La política bibliotecaria 
nacional no se ha organizado ade
cuadamente y los sistemas bibliote
carios autonómicos. regionales y 
municipales han copiado las con
tradicciones. las lagunas y las 
carencias del Sistema Bibliotecario 
Español. Las Bibliotecas Escolares. 
dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencia. tampoco han 
recibido la atención que merecen. 
Quien lea la LOGSE puede darse 
cuenta de que en el espíritu de la ley 
se pide a gritos la instalación y el 
uso de las bibliotecas en los centros 

docentes. Sin embargo. no se les 
dedica ni una línea. No se dota de 
libros a los centros; si se mandan es 
sin criterios. sin planificación. sin 
saber si los alumnos van a servirse 
bien de ellos. Es cierto que se han 
creado muchas bibliotecas munici
pales y públicas. que se han infor
matizado algunos de sus fondos 
bibliográficos. que se han impulsa
do bibliotecas universitarias. que se 

han puesto en marcha programas 
experimentales de bibliotecas esco
lares . . .  pero todo ello no ha sido 
parte de un proyecto generalizado y 
generalizable. 
Las noticias sobre bibliotecas se 
han recogido en el Archivo Uterario 
de la Agencia EFE y han aparecido 
en los siguientes periódicos: El 
País. Ya. Diario 16. Abe. La Van
guardia. El Mundo del Siglo XXI. 
Expansión. Cineo días. El Indepen
diente. El Sol, Informaciones y El 
Alcázar. No todos cubren el período 
de trece años que abarca el estu
dio. El Mundo apareció en los 
quioscos en 1989: por el contrario. 
El Sol. Iriformaciones. El Indepen
diente y El Alcázar fueron cerrando 
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sus rotativas durante este espacio 
de tiempo. 
La técnica elegido para el estudio 

tiene. Para lograr este objetivo se 
eligen las características de las uni
dades de contenido. En este caso se 

ha sido el anAlisis de contenido. escogieron unidades de carácter no 
Este instrumento. según la defini- gramatical como son los recortes de 
ció n de Berelson. pretende la "des- prensa. 
cripción objetiva. sistemática y Todo estudio se inicia con unas 
cuantitativa del contenido mani- "ideas precon-
fiesto de una comunicación" 

�����,���� ..... (Mota. 1988. p. 46). Es. " ",''u.'", 

por tanto. una técnica .. ·:,;,¡,¡��.� 
propia

. 
del ámbito 

, ,' ':: �... ..' N';::.. .. 
periodlsticO. si bien � ....... ' . .  �',�"', ' ............... Io .... � ••• q .... _q ...... ·_ .. - ::, : 
se ha generalizado a � .............. ........ ...-... DE LIBDOS ,".';, otras disciplinas: '\. y'" CIMIENTOS N "", 
antropología. educa- ' a 

. ' 'dad de estudiar con WJa bibliogr.tfia�-:: 
ción. literatura. sociolo- Bibliotecas: la wuca oporturu 

.""" � I 
.. 

gía. ..  La definición más
' _-:.;;:; \ ";' 

amplia es la formulada por 
Bardin. Él dice que el análisis 
de contenido es "un conjunto de 
técnicas de análisis de comunica
ciones tendentes a obtener indica
dores (cuantitativos o no) por proce
dimientos sistemáticos y objetivos 
de descripción del contenido de los 
mensajes. permitiendo la inferencia 
de conocimientos relativos a las 

La imagen de la biblioteca se 

refleja y. a la vez. se moldea 

en los medios de comunicación. 

condiciones de producción/recep
ción ( .. . ) de estos mensajes" (Bar
din. 1986. p. 32). Con el análisis de 
contenido se quiere superar la 
incertidumbre. Es decir. generali
zar la lectura del medio a todos los 
lectores y enriquecer dicha lectura. 
Como en todo estudio se tienen que 
seguir una serie de fases. En el aná
lisis de contenido estos pasos son: 
- Clarificar objetivos 
- Unidades de contenido 
- Hipótesis 
- Preguntas categoriales 
- Unidades de registro 
- Cuantificación 
- Interpretación 
Como ya se ha dicho el objetivo del 
estudio es conocer la imagen de las 
bibliotecas que se ha difundido 
desde un medio de comunicación 
social. en concreto. desde la prensa 
en los últimos trece años. La ima
gen que se difunde de las bibliote
cas es una representación de la idea 
que de ellas se tiene en nuestra 
sociedad y. al mismo tiempo. la sos-
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das" o hipótesis de lo que van 
a ser las conclusiones del mismo. 
En este caso las "ideas" a confir
mar. después del tratamiento de los 
artículos recogidos. eran las 
siguientes: 
a) En el período comprendido entre 

los años 1982 a 1994 las noticias 
aparecidas en la prensa española 
sobre el tema bibliotecario serán 
escasas. 

b) Durante el mismo período se pro
ducirá un aumento anual progre
sivo de artículos publicados en la 
prensa sobre el tema biblioteca
rio. 

c) No se producirán variaciones sig
nificativas en cuanto a los meses 
de publicación de las noticias. 

d) Abe. El País y La Vanguardia 
serán los periódicos que mayor 
volumen de noticias publiquen 
sobre bibliotecas en el período 
consultado. 

e) Las noticias referidas a las biblio
tecas se encuadrarán. en gran 
medida. dentro de la sección de 
Cultura de los diarios. 

1) Los artículos se insertarán en las 
páginas pares (3). 

g) La mayoría de las noticias que 
sobre bibliotecas aparezcan en 
los periódicos consultados se 
ocuparán de la Biblioteca Nacio
nal. 

h) La publicación de noticias especí
ficas sobre Bibliotecas Escolares 
será nula. 

De las premisas o hipótesis plante
adas nacen las preguntas catego
riales. es decir. las variables a tener 
en cuenta en el estudio: 



- rrUulo del periódico 
- Cronología (año y mes) 
- Página del periódico 
- Tema tratado 
- Sección periodística 
Los artículos recogidos son la uni
dad de registro o de control. A partir 
de aquí se realiza la cuantificación 
de los datos para su posterior inter
pretación, 

Distribución de los artí
culos 
La primera aproximación a la distri
bución anual de los artículos reco
gidos nos da una 
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Vanguardia. Los dos primeros por 
ser los que mayor difusión nacional 
tienen en España; el tercero por ser 
un periódico impreso en Cataluña, 
Comunidad Autónoma con larga 
tradición bibliotecaria. Sin embar
go, esta hipótesis inicial no ha podi
do ser confirmada en su totalidad. 
Los tres periódicos que mayor espa
cio han dedicado en sus páginas a 
las bibliotecas han sido, por orden, 
El País (39'64), Ya (17'75%) y Abe 
( 13'0 1%). Como puede verse, las 
diferencias entre el primero y los 
otros dos son notables. La Vanguar
diaroza el 3% de información referi-

da a bibliotecas, en su mayoría media de trece al 
año. Esta cifra 
p u d i e r a  
p a r e c e r  
a c e p t able, 
pero al anali

1-11)1t,,,. ' . catalanas al ser un perió-. "�. . 
\ ��':�����.,:;;� dico d�:��

c
��n ����� 

f!¡ }:. .  . �., ;;:;. .... los diarios -1,,1. .f!,,/J.� .,� ....... 
.. -

.. ''''".u .... �) 

. ' "'''''';.", L/"(! CO"I . . ... . , , � .... ,�.! desapa-
zar mejor la 

o� '1 • . � 
.. ., -1'<:>l.j .J' CO" ',.... . " ". r e cldos 

dis tribu ción ........ '<o 'l o  '.0 .... '. "" l�.z. ... , .. """", .. .." 1);;;" /JI¡ I�� - >::'-..... ".;,; ,,�;�r h a y 
a lo largo del 
tiempo se 
observa que 

� -"';.':'" -''01, IIQ ·"� ""l. q u e 
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segunda hipótesis 
planteada no se cumple. 
Empezamos el estudio con una 
buena situación: 1982 reúne el 
1 1'24% de los artículos, Sin embar-
go, no se mantuvo el interés ya que 
los tres años siguientes fueron los 
que menos atención dieron al tema 
de las bibliotecas. Desde 1986 
hasta 1989 ( 11'24%) se aprecia una 
recuperación que, no obstante, 
decae con el inicio de la década de 
los noventa. A partir de 1993 parece 
que hay una tendencia a publicar 
más sobre bibliotecas. Es de desear 
que, en adelante, este ascenso se 
confirme, En cuanto a la distribu
ción mensual se puede decir que no 
existen muchas diferencias genera
les. Hay variaciones en meses con
cretos. Es el caso de junio, con el 
1 1'24% de los artículos publicados, 
es el mes que mayor porcentaje 
registra. Le siguen marzo y noviem
bre. El mes que menor número de 
artículos publica es agosto (3'5%). 
El resto de los meses tienen altos y 
bajos, pero se mantienen en torno 
al 8%. Los datos demuestran que el 
mes de verano por excelencia no es 
Mproductor" de noticias biblioteca-
rias. 
En un principio pensamos que los 
periódicos que mayor cobertura 
informativa darían al tema de las 
bibliotecas serían Abe. El País y La 

I� •• �/..:-;..., "'-- /. car El " '.�., ,,,,,,, .'-iIcIo " 
,;.,� .. �;"' •• �""4- l., ' 1 n d e -

6 . ... .:: . .z:���..... " pendien-1 ,� .... ..... 

' ,j 
"',"::" te (4'73%). 

.. � Es justo notar que 
tanto El País como Abe, líderes en la 
tirada nacional, son dos de los 
periódicos que mayor cobertura 
ofrecen en sus páginas al tema 
bibliotecario. 
En lo que se refiere a las secciones 
periodísticas, la hipótesis Inicial ha 
sido ampliamente confirmada. En 
Cultura y Socíedad -en algunos 
periódicos se configuran como una 
única sección- se encuentran el 
64'63% de los artículos, Los diarios 
consultados son los publicados en 
la capital, excepción de La Vanguar
dia, por esta razón la sección dedi
cada a Madrid recoge el 24'39% de 
noticias. Los artículos referidos a 
otras ciudades o comunidades 
autónomas se recogen, fundamen
talmente, en la sección de Nacional. 
El apartado de Educación (6'09%) 
se ocupa, básicamente, de lo que a 
bibliotecas universitarias atañe. 
Las noticias se han insertado, sobre 
todo, en páginas pares (55'68%), tal 
y como se planteaba en la hipótesis 
inicial. Sólo un 2'27% de los artícu
los han dispuesto de más de una 
página. 
Las hipótesis relacionadas con los 
temas tratados por los artículos se 
han visto confirmadas en gran 
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medida. La Inmensa mayoría de los 
artículos (92'3%) se refieren a las 
bibliotecas que integran el Sistema 
Bibliotecario Español. Éste, según 
10 dispuesto en el Reglamento 
publicado en el BOE el 31 de mayo 
de 1989, se configura como sigue: 
- Biblioteca Nacional 
- Bibliotecas Pú blicas del Estado 
- Bibliotecas de Ministerios y Orga-

nismos Autónomos de la Admi
nistración del Estado 

- Bibliotecas de las Universidades 
Públicas 

- Bibliotecas de las Reales Acade
mias 

- Bibliotecas de excepctonal interés 
mediante convenio con el Ministe
rio de Cultura 

- Redes o Sistemas de Bibliotecas 
de Instituciones Públicas o Priva
das. 

No todas las integrantes del Siste
ma han recibido el mismo trato en 
la prensa. La Biblioteca Nacional es 
la Institución que más interés pro
voca en la prensa española con un 
57'98% de artículos publicados. 
Las bibliotecas públicas ocupan un 
26% de los recortes estudiados. 
Como la Biblioteca Nacional es la 
institución bibliotecaria que mayor 
presencia tiene en la prensa, quisi
mos ver qué aspectos son los más 
difundidos en la misma. Las Expo
siciones de Fondos que la Biblioteca 
Nacional organiza regularmente es 
la noticia más tratada por la prensa 
(33'67%). Es, además, la que pre
senta un mayor seguimiento en el 
tiempo. Otros aspectos que son 
destacados se refieren al EdificiO y 
su Seguridad (19'38%) a considera
ciones generales (10'2%) Y a los 
Directores de la institución (8'24), 
Los artículos que no se ocupan del 
Sistema Bibliotecario, específica
mente, reúnen el 7'69% del total 
publicado, En ellos se tratan aspec
tos generales (2'36) y de Informati
zación de las bibliotecas (2'36%). 
Los asuntos que menor presencia 
han tenido en la prensa han sido la 
Formación de los Bibliotecarios 
(0'59%) y las Bibliotecas Escolares 
(0'59%). 
No todos los artículos recogidos se 
hacían eco de noticias diferentes. 
Por esta razón quisimos ver qué 
noticias habían tenido tratamiento 
Informativo en diferentes periódi
cos. En estos trece años, 20 noti
cias han aparecido en los papeles 

EDUCACION y BIBLIOTECA - 58, 1995 



en más de una ocasión. Como era 
de esperar, la Biblioteca Nacional es 
la que ha generado más noticias de 
amplia cobertura (65%) en los dia
rios españoles. Dentro de ella, 
siguen siendo las Exposiciones de 
Fondos las más repetidas (46'1 5%), 
seguidas de los Robos de Fondos y 
de su Recuperación ( 15'38%) y, 
también, las referidas a los Directo
res (15'38%). 
De estas noticias, el 25% se publi
caron el mismo día en diferentes 
periódicos; además, el 80% apare
cieron sólo en dos diarios -igual o 
distinto día-o Los dos periódicos 
que mayor número de noticias de 
amplia cobertura recogen son El 
País (3 1'1 %) Y Abe (26'66%). 

Conclusiones 
Los medios de comunicación social 
en el presente siglo han llevado a 
cabo una importante misión de 
difusión, pero también han supues
to una avalancha de noticias que 
nos pueden llegar a desbordar. 
Pareciera que nos ofrecen una liber
tad hasta el momento ni siquiera 
imaginada, sin embargo también 
pueden provocarnos desinforma
ción, pueden distorsionar los suce
sos del mundo y, por tanto, nos 
pueden limitar nuestra libertad. Es 
una tarea educativa y, en conse
cuencia, social el desarrollar y 
madurar la capacidad de análisis 
critico que poseemos para poder 
manejar toda esa ingente cantidad 
de información de manera útil. Uno 
de los medios de comunicación 
colectiva más adecuados para la 
reflexión es la prensa, porque para 
su lectura se exige dedicación y 
concentración. Con él nos podemos 
construir una imagen del mundo 
variada y personal, y desarrollamos 
y maduramos esa parte critica 
necesaria para encajar toda la 
información y toda la opinión que 
recibimos. Por estas razones se eli
gió la prensa como soporte de las 
noticias estudiadas para el presen
te articulo. Se quería ver cuál ha 
sido el tratamiento de las bibliote
cas en la prensa, sin perder de vista 
que dicho tratamiento es una repre
sentación de lo que la sociedad 
reclama. En una palabra, que la 
información sobre bibliotecas que 
recibimos depende del interés que 
por ellas manifestamos. Desde el 
primer momento sabíamos que las 
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noticias iban a ser escasas. ya que mente, las receptoras de las noti
parece no existir la necesidad de cias bibliotecarias. Es de destacar 
crear bibliotecas. lo que es dramáti
co puesto que es donde se funda
menta un conocimiento verdadera
mente personal. La Biblioteca es un 
gran marco de referencia para refle
xionar, crecer y desarrollarse en la 
libertad que proporciona la convi
vencia pacíflca de diversidad de opi
niones que se encierran en los 
libros -o en otros soportes-. 

las escasas oportunidades en que 
los artículos han dispuesto de más 
de una página para ofrecer su infor
mación. 
La Biblioteca Nacional, cabeza del 
Sistema Bibliotecario Español. es la 
institución que mayor interés des
pierta en la prensa. Noticias regula
res, como las Exposiciones de Fon
dos, noticias más espectaculares. 
como los robos de manuscritos y su 
recuperación o noticias que marcan 
el inicio de una nueva etapa, como 

No hemos visto cumplida la hipóte
sis que esperaba un aumento pro
gresivo en lo publicado anualmente 
a lo largo del periodo estudiado. En 
realidad, el interés por las noticias 4_' '.... .'f15 
bibliotecarias no puede decirse 

LA Cl!Ie1)J.A 
lL.A1!, .... 

que ha sido una constante; 11 --::::= . ' 
más bien se ha producido ' hados de la Blbhoteca 254 hbros ro taS un recorrido de �montaña La policía recupe� 1 ooo'millones de pese 
rusa" que. actualmente, Nacional Y valora os en �_ ....... _ w, ... Jd" 

ck\OS..¡\o.)\)(Vl.XVllyXVm,pYC4 _....- .......... �� •. 

parece ascendente. Menos lA"""" _'_'-�, "'U, -� 

pronunciadas son las varia- -;-;::=::;::;' tvl�'yi--;;<��'� fIII'" 
ciones mensuales. El punto _ .. �'I V� - ,� . s o n 
critico se sitúa en agosto. mes en los cambios de 
el que se cierran la inmensa mayo- Director en la Biblioteca Nacional 
ria de las bibliotecas. Las noticias son las que mayor cobertura reci
recogidas en este mes se centran en ben de la prensa. 
la instalación de bibliotecas de pis- En Igual medida en que se ocupan 
cina. En cuanto a los periódicos que del tejado del Sistema Bibliotecario 
recogen las noticias podemos agra- Español, se olvidan de los cimien
decer que los dos diarios más leídos tos. La Biblioteca Escolar es uno de 
en España -El País y Abe- sean los dos temas menos tratados. Y no 
parte, junto con Ya. de los que más recibe atención porque no parece 
espacio dedican a noticias bibliote- ser un elemento necesario y priori-

Se echa en Jalta un tratruniento 

más cercano de la vida 

cotidiana de las bibliotecas 

públicas, un tratruniento que 

permUa conocer lo que en ellas 

sucede y que "enganche" a 

nuevos usuarios. 

carias. Espacio que se encuadra, 
sobre todo, en la sección de Cultura 
y Sociedad. tal y como nuestra 
hipótesis planteaba. La sección de 
Madrid es la segunda en volumen 
de artículos; en ella se ocupan de 
bibliotecas públicas, municipales y 
autonómicas de la capital y de la 
Comunidad. Hay que recordar que 
el estudio se ha basado. principal
mente. en la tirada que se realiza en 
Madrid. También se ha cumplido lo 
que a paginación se refiere. Las 
páginas pares son, mayoritaria-
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tario en los organigramas educati
vos. Esta falta de cuidado con las 
primeras bibliotecas que una perso
na deberia conocer y utilizar se tra
duce en la critica que a las bibliote
cas universitarias se les hace desde 
algunos sectores de la población: su 
escasa presencia en la vida de los 
estudiantes y profesores universita
rios españoles. Otro de los grandes 
olvidados es la formación de los 
bibliotecarios. En este caso sucede 
como en el anterior; se olvida que lo 
más Importante no es contar con 
una hermosa y repleta biblioteca 
-que lo es-. sino que se precisan 
recursos humanos suficientes y 
preparados para hacer de ella lo que 
debe ser: un centro donde formar. 
informar, entretener y mantener 
una vida cultural al servicio de la 
comunidad donde se instale. 
Las bibliotecas públicas han recibi
do un tratamiento adecuado. dentro 
de la situación general del estudio. 
Los articulos se han ocupado de 
inauguraciones, de rehabilitacio-



nes, de retrasos y cancelaciones en 
la ejecución de planes biblioteca
rios, de la informatización y de la 
necesidad de ·poblar" el país de 
bibliotecas públicas. Pero se echa 
en falta un tratamiento más cercano 
de la vida cotidiana de esas bibliote
cas, un tratamiento que permita 
conocer lo que en ellas sucede y que 
"enganche" a nuevos usuarios. En 
este sentido hay que destacar la 
labor de la prensa provincial y regio
nal -no recogida para el estudio
que se ocupa de difundir la necesi
dad de la creación de bibliotecas 
escolares y públicas y de la adecua
ción y mejora de las existentes. 
Otros temas tratados ampliamente 
en la prensa y no estudiados han 
sido los dos grandes proyectos 
bibliotecarios de las últimas déca
das, por no decir del último siglo: la 

Biblioteca de 

t;,an de:::�:c:;:ra · '-. 

'. l
a
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París y la 
Biblioteca de Alejandría. No pode
mos dejar de reconocer su induda
ble interés y atractivo y la importan
cia de que sus fondos puedan, algún 
día, ser parte de los de cualquier 
biblioteca de España por medio de 
las autopistas de la información; sin 
dejar de reconocerlo, decimos, no 
podemos imaginar tal situación sin 
haber creado antes un buen siste
ma de bibliotecas inmediatas que 
son el mejor "termómetro" del desa
rrollo de cualquier país. Yen un país 
con las cifras de lectura que tiene 
España, la necesidad de potenciar 
el conocimiento y el uso de las 
bibliotecas es un imperativo para el 
crecimiento cultural, económico, 
social. científico y político. Hay que 
fomentar las Bibliotecas Públicas 
como centros de documentación 
para todos los habitantes del barrio 
o del pueblo donde se ubican. La 
imagen de la biblioteca pública aba
rrotada de escolares no deberían 
existir; los alumnos de primaria y de 
secundaria tendrían que contar con 
sus propias y adecuadas Bibliote
cas de Centro y de Aula. Las Biblio-

PLANO 1 

tecas Universitarias no pueden ser 
ese ·yacimiento de libros caros· del 
que se habla, sino un espacio para 
que cada alumno construya su 
saber personal y donde el profesor 
encuentre nuevas ideas, nuevas 
opiniones que le estimulen y esti
mulen a sus alumnos. Por último, la 
Biblioteca Nacional es el lugar de los 
investigadores y el espacio donde se 
conservan las huellas de los años 
pasados y las que en este instante 
podamos estar haciendo. 
Existe un espacio bibliotecario para 
cada situación y necesitamos cono
cer su existencia y su función para 
poder utilizar de manera efectiva y 
provechosa los recursos que ellos 
nos ofertan. 
• Esther GaKía P&ez. Ucendada en CIendas 
de la Educadón. 
NOTAS: 
(1) Fuente CIS. Encuesta publicada en El País 
el 21 de mayo de 1994. Realizada entre el 14 y 
el 22 de abril de 1994. 
(2) Fuente EstudIo General de MedIos (febrero 
1994). 
(3) Las páginas pares en la edictón periodísti
ca tienen menor Importancia que las Impares. 
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