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La biblioteca escolar en los 
países de la Unión Europea 

Es necesario atreverse a examinar

lo todo. a discutirlo todo. ÚlCluso a 
enseñarlo todo. Condorcet. 
El entusiasmo es el bien más gran
de del mundo. Produce dinero. 

poder e influencia. Heruy Chester 
[Knuth. 1995. p. 297) 

L
a unidad Europea en materia 
de bibliotecas escolares es 
una realidad compleja por su 
pluralidad y diversidad. inclu

so dentro de un mismo país. Anali
zar las distintas realidades concre
tas en tomo a la Biblioteca Escolar 
es una tarea dificil y laboriosa por la 
escasez y dispersión de datos que 
hay al respecto. Por tanto el método 
que he seguido para su conocimien
to y análisis es el siguiente: 
En primer lugar. recopilación de 
información obtenida a través de 
Informes sobre la situación de las 
bibliotecas escolares en cada país. 
emitidos por las distintas Unidades 
EURYDICE de la Unión Europea a 
petición del Centro de Desarrollo 
Curricular del Ministerio de Educa
ción y Ciencia español. a excepción 
de Finlandia. Suecia, Austria y Gre
cia. 
En segundo lugar he realizado un 
análisis de las distintas situaciones 
europeas desde el concepto de 
Biblioteca Escolar que promueve la 
UNESCO y desde las tendencias 
que en mi opinión se dan: 1Tadicio
nal1sta y Sistémica. 

Ané1lisis desde el 
concepto que da la 
UNESCO sobre 
Biblioteca Escolar 
Si la UNESCO en 1979 en su Mani
fiesto para Bibliotecas Escolares 
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(media tecas) da unas directrices 
partiendo de unos requisitos míni
mos para que se dé la condición de 
Biblioteca Escolar. y esos mínimos 
son: existencia de un espacio con 
horario de funcionamiento. un 
fondo organizado para su uso. y un 
personal cualificado para su ges
tión, he de concluir desde este con
cepto de Biblioteca Escolar (1) apli
cado a la realidad bibliotecaria 
europea que los resultados son: de 
los 15 países miembros (Austria. 
Bélgica. Dinamarca. Alemania. 
España. Francia, Finlandia, Gre
cia, Italia. Irlanda, Holanda. 
Luxemburgo, Portugal, Reino 
Unido. Suecia) en 8 (Francia, 
Luxemburgo. Holanda, Italia y Ale
mania. Suecia. Reino Unido y 
Dinamarca) o sea, algo más del 
50% existen Bibliotecas Escolares, 
en el resto de los países hablare
mos de tendencias de la "biblioteca 
escolar" . De la Biblioteca Escolar 
de estos 7 países hay que señalar 
que no siempre cubre a toda la 
población escolar, es decir hay paí
ses como Francia. Italia y Alemania 
dónde este concepto (con algunas 
peculiaridades) se da en Secunda
ria, pero no ocurre igual en la etapa 
Primaria. 

Política 
bibliotecarlaIPolítlca 
educativa 

Todos los foros internacionales y 
europeos del ámbito educativo son 
conscientes que tanto el material 
librarlo, como el resto de documen
tación informativa existente en las 
Bibliotecas Escolares son tan 
importantes para la enseñanza
aprendizaje como lo es el proceso 
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educativo institucionalizado en las 
escuelas. Pero la cuestión acerca 
del papel que desempeña la Biblio
teca Escolar dentro del proceso 
educativo está siendo abordado por 
los países de distinta forma. 
El primer elemento determinante 
para la existencia de Bibliotecas 
Escolares, partiendo de un concep
to común, es la política. La política 
tiene un efecto importante sobre el 
desarrollo de la Biblioteca Escolar 
ya que se traduce siempre en medi
das legislativas y en declaraciones 
oficiales. Estas políticas se constru
yen a todos los niveles: interna
cional, estatal. autonómico. local. 
Vamos a intentar realizar un análi
sis comparativo de las políticas 
tanto bibliotecaria como educativa. 
en cuanto a la estructura del siste
ma y modelo de la institución resul
tante, intentando contestar a la 
siguiente pregunta: ¿son las Biblio
tecas Escolares un tema de política 
cultural (biblioteCaria) o educativa? 
Por ahora. sabemos que la escola
rizaci6n obligatoria en diferentes 
sistemas educativos a largo plazo 
ha perdido. bajo determinadas con
diciones de las sociedades alta
mente tecnológicas, su naturaleza 
preceptiva para un porcentaje sig
nificativo del alumnado. Como con
secuencia, ciertos modelos de 
Kbiblioteca escolar" no muestran 
ya el nivel de éxito como el de otros 
elementos del proceso educativo 
(mediateca. centro de recursos, 
centro de documentación, tecnolo
gía de la información, e Internet). 
Parece como si. desde este paso 
particularmente evolutivo y diná
mico, las sociedades post-indus
triales con sistemas democráticos 



1 N TE R N A e I O N  A L 

El Centro del Libro 
Infantil y Juvenil griego 

• PALOMA CALVO FlDALGO y EMMA SAN JOSÉ FERNANDEZ 

E
n el mes de abril de 1996 
tuvimos la oportuIÚdad de 
realizar un Intercambio de 
Expertos Bibliotecarios con 

la ciudad de Atenas. con el objeto 
de elaborar un estudio sobre las 
bibliotecas públicas griegas. 

Un poco de historia 
Este centro tiene sus orígenes en 
los años ochenta y es producto de 
la iniciativa de una organización 
privada dedicada a la creación de 
bibliotecas para niños y jóvenes. 
Hoy trabajan en colaboración con 
entes públicos y gestionan una 
red de 22 bibliotecas en todo el 
país. El Centro es el encargado de 
coordinar esta red. 
Su proyección internacional se 
pone de manifiesto en su perte
nencia a la FIAB y al IBBY. man
teniendo a su vez una estrecha 
colaboración con centros de simi
lares caracteristlcas en todo el 
mundo. 

Sus actividades 
Su trabajo se dirige a tres campos 
fundamentalmente: 
1) Es un centro de documenta
ci6n para todos aquellos profesio
nales y apasionados del mundo 
del libro infantil y juven il. 
Funciona como tal desde 1983 y 
dispone de una biblioteca de más 
de 12.000 títulos de monografias. 
más de 70 títulos de publicacio
nes periódicas y materiales audio
visuales sobre estos temas. 
Dentro de sus actividades como 
centro de documentación. tam
bién se encargan de la organiza
ción de cursos sobre literatura 
infantil y juvenil dedicados a 
docentes . bibliotecarios y otros 
profesionales del libro y la lectura. 
2) Es el coordinador de la red de 
las 22 bibUotecas distribuidas 

por todo el país. 
Se encarga de la 
dotación del edifi
cio. de la selección 
y formación conti
nuada del perso
nal. de la selec
ción de los mate
riales. del proceso 
técnico. de la anJ
mación a la lectu
ra y sobre todo de 
conseguir la inser
ción de la bibliote
ca en la comuIÚ
dad a la que sirve. 
El Centro envía 
mensualmente a 
estas bibliotecas 
unos 60 libros en 
griego y en len-
guas extranjeras y otros materia
les tales como pósters, audiovi
suales ... 
Los fondos de estas bibliotecas 
están en tomo a 6.000 libros. 20 
series de diapositivas. 25 casetes 
educativos y unos 3.000 pósters. 
La popularidad de estas bibliote
cas se pone de manifiesto a la 
vista del alto porcentaje de usua
nos infantiles que acuden a ellas: 
un 90% de la población infantil de 
la comunidad. 
El Centro hace especial hincapié 
en la animación que presenta en 
las distintas bibliotecas de su red 
y a otros centros de la ciudad de 
Atenas que así lo deseen. 
3) La animación a la lectura es 
uno de los puntos fuertes del pro
grama del Centro. 
Dentro de la animación a la lectu
ra debemos de destacar las 
siguientes iniciativas: 
- "El cartito de Ana". Desde 1993 
dos bibliotecarios se desplazan 
una vez por semana al hospital 
"Aghia Sophia" con un carrito 
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lleno de libros para los niños allí 
internados. 
- Los paquetes educativos desti
nados a los colegiOS para el 
refuerzo del estudio de una uni
dad determinada. Los paquetes 
consisten en materiales gráficos 
diversos. libros y otros tipos de 
impresos. así como objetos rela
cionados con lo estudiado. 
El enfoque de estos paquetes es 
totalmente multidisciplinar. y así 
por ejemplo. para el estudio de los 
Insectos se acude a grabaciones 
del sonido de estos animales. a 
conocer los productos que elabo
ran. como la miel o el polen. a ver
los. probarlos. olerlos ... así como 
a conocer la presencia de los 
insectos en la literatura. el arte, la 
música y la cultura en general. 
- Las maletas viajeras cumplen su 
vieja misión de bibliotecas ambu
lantes que llegan a las zonas 
menos favorecidas de la ciudad. 
de pueblos. colegios ... 
A medida que se va desarrollando 
una narración . van surgiendo de la 
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escolar con progresos avanzados 
evidentes. De la información obte
nida podernos sacar la conclusión, 
que independientemente de la 
riqueza de cada región hay tenden
cias corno la tradicionalistas que 
impiden la evolución de esta insti
tución. 
La República Federal Alemana tiene 
un extenso engranaje, de bibliote
cas públicas, que no son sino servi
cios voluntarios ofrecidos por las 

bien por fondos particulares. Habi
tualmente eligen a bibliotecarios 
como personal responsable. Ejem
plo: la Escuela Libre (Friedenschu
le) de Münster. 
3. La biblioteca escolar de coope
ración está exclusivamente organi
zada y financiada por la escuela, 
pero utiliza servicios, habitualmen
te con cuotas respectivas, propios 
del modelo de las bibliotecas públi
cas. Además, estas bibliotecas han 

r-----�----------------------------------_. comenzado recien-1/;. MODELOS DE "BIBLIOTECA ESCOLAR" temente a usar ser-

•. �(.:. i .. '� D,"', '"'�,��_,u :�:�:,��!��;t;: � investigación espe-
1.- S.rvi:ildo BibliDtec .... oIardollllodo la BibliDteca PIi>li:a cializada, particu

• Alernonia 

2.- Espocio conlim>l dodi:odo. la le ...... yectiYD. ... do !bmo"" 
(Primo.ria) 

• Italia 
• Frollci. 
• Espoila 
• Portugal 

larmente en lo que 
concierne a ternas 
de automatización 
tales corno el de la 
ayuda en la gestión 
de su material libra-
rio y no librario. 3.-La.B:=-.N>Ii: ..... m.,-.laoocolu: Ejemplo: las biblio-

• Portugal tecas de Weinheim. ·AUIlIria '----------------------' 4. La biblioteca 

autoridades locales respectivas de 
los distintos land (regiones autóno
mas). dentro de la estructura del 
federalismo cultural. No existen 
servicios idénticos ni legislación 
bibliotecaria a escala nacional. Las 
escuelas son también financiadas, 
salvo pocas excepciones, por las 
autoridades locales. Incluso el per
sonal docente (como los propios 
educadores) es empleado por las 
autoridades del land respectivo y 
recibe su salario de éste. Ni el 
gobierno federal ni las distintas 
regiones tienen obligación legal de 
sufragar las bibliotecas escolares, y 
parece que no hay voluntad política 
por cambiar esta situación. Según 
un estudio realizado por Birgit Dan
kert (3) [19941, Decana del Departa
mento de Estudios de Bibliotecono
mía e Información de la Universidad 
de Hamburgo, constata la diversi
dad de modelos que se dan en Ale
mania enumerándolos y denomi
nándolos corno sigue: 
l. Como centro de depósito de los 
libros de texto donde los jóvenes 
pueden hacer uso de ellos para 
proyectos y trabajos a lo largo del 
año escolar. 
2. La biblioteca escolar indepen
diente está organizada y financia
da o bien por una escuela indivi
dual, bien entre varias escuelas, 
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escolar integrada 
está regida según el modelo de 
bibliotecas públicas existente en la 
ciudad o la región y está financiada 
por las autoridades locales. Puede 
funcionar temporal o parcialmente 
corno biblioteca escolar y corno 
biblioteca pública municipal (por 
ejemplo, por las mañanas corno 
biblioteca escolar y por las tardes 
corno biblioteca pública, y/o con 
materiales librarios y no librarios 
por separado y servicios en diferen
tes partes del edifiCio). En este tipo 
de biblioteca predominan cada vez 
más corno directores los graduados 
en Biblioteconomía. Ejemplo: las 
bibliotecas de Bremen. 
5. Otro tipo que habitualmente es 
financiada con los fondos públicos 
municipales destinados para cen
tros escolares y bibliotecas, aun
que, con frecuencia, también se 
dedican a ellas fondos públicos 
especiales de los land. Ejemplo: las 
bibliotecas de Frankfurt del Main. 
6. Corno en otros aspectos de la 
cultura estatal, diversos esponsors 
comerciales y privados han partici
pado (de manera parcial) en la 
financiación de las bibliotecas 
escolares. Ejemplo: el Instituto 
Bertelsmann (Bertelsmann Stif
tung) cuya biblioteca escolar sigue 
el modelo de la escuela secundaria 
de Gütersloh. 
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Parece bastante evidente que las 
bibliotecas escolares particular
mente independientes y aquellas 
integradas en el modelo de las 
bibliotecas públicas están funcio
nando con enorme éxito, aunque 
sólo en los casos en que son gestio
nadas únicamente por profesiona
les graduados en Biblioteconomía. 
También están operando hacia 
alternativas ligeramente distintas. 
La biblioteca escolar indepen
diente está más orientada hacia la 
enseñanza y concentra su atención 
en la información transmltlda y en 
el conocimiento de los materiales 
de documentación disponibles. La 
biblioteca escolar integrada fun
ciona particularmente bien tanto 
en el ámbito del estudio privado 
corno en el de los programas de 
promoción de la lectura. Además, 
este tipo de bibliotecas está carac
terizado, gracias a su organigrama, 
por una mayor continuidad y cone
xión hacia progresos nacionales e 
internacionales. No es ni la forma 
de organización ni el modelo conso
lidado elegido lo que, por sí mismo, 
puede considerarse corno bueno o 
mejor. Pero la calidad de la biblio
teca escolar viene determinada 
(tendenCia sistémica) por la forma 
en que son utilizadas las estructu
ras organizatIvas y por los niveles 
de planificación y eficiencia dados 
al contexto sobre el propósito de la 
biblioteca. 
Siguiendo con la situación de los 
países restantes el modelo predo
minante es La Biblioteca Públi
ca suple a la Biblioteca Esco
lar, es decir donde existe una 
total o casi total escasez de 
"bibliotecas escolares" (corno en 
Austria, España y Portugal, así 
corno en Grecia), las bibliotecas 
públicas son las responsables de 
la calidad del primer encuentro 
de un gran número de niños y 
Jóvenes con el amplio muestrario 
de libros y material documental 
existente, en definitiva de la res
ponsabilidad de alfabetizar en la 
información. 
En Italla ciertas bibliotecas escola
res del sur, debido a la introducción 
de una nueva ley para centros 
bibliotecarios escolares en Prima
ria, incluyen explícitamente mate
riales de ocio para los jóvenes entre 
su depósito de libros e, incluso, 
favorecen su promoción. El concep
to tradicionalista se da en la mayo-
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ría de las bibliotecas escolares de 
primaria de los países europeos. 
Desde la tendencia sistémica se 
puede hablar de dos modelos dis
tintos agrupando así a distintos 
países: 
En Dinamarca, Reino Unido y Sue
cia , Holanda. Luxemburgo. Finlan
dia. se puede hablar efectivamente 
de la existencia de Bibliotecas Esco
lares según el modelo que preconiza 
la Unesco. al que llamaremos Inte
grado en el curriculum. 
En países con diferentes servicios 
bibliotecarios. tales como Dinamar
ca. las escuelas deUmitan por sí 
mismas el material documental 
ofertado relativo al proceso de ense
ñanza-aprendizaje. si bien éste 
siempre es de muy alta calidad. 
Dinamarca (4) es el estado con el 
grado más alto en el desarrollo de la 
Biblioteca Escolar incluida en la 
política educativa. La legislación 
sobre las Bibliotecas Escolares y su 
obligatoriedad en este país. debe 
considerarse ejemplar. La Bibliote
ca Escolar es llamada frecuente
mente por los daneses como el 
"corazón de la escuela". 
Los centros de documentación e 
información (COn (5), son modelos 

y personal con contratos sociales de 
lo más diverso. 
Organismos Oficiales compe
tentes en materia de Biblioteca 
Escolar en los países de la Unión 
Europea: análisis comparativo 
desde la tendencia tradicionalista y 
sistémica. En aquellos países 
dónde la Biblioteca Escolar ha 
alcanzado un nivel más alto, las 
bibliotecas se arraigan finnemente 
en infraestructuras educativas 
construidas a nivel regional; sin 
embargo este desarrollo ha recibido 
un apoyo desde iniciativas estatales 
canalizadas desde el organismo ofi
cial responsable en materia educa
tiva que suele ser el Ministerio de 
Educación. Este es el caso de Reino 
Unido, Suecia, Finlandia, Dinamar
ca, Holanda. Luxemburgo. (Bélgica, 
Francia e 1 taIta en secundarla). 
En aquellos países donde el concep
to de biblioteca escolar está arraiga
do en la tendencia tradicionalista, 
la infraestructura con la que cuen
tan es mínima, depósito de libros y 
otro material donado desde diver
sas instituciones. organismos y 
particulares, cuya financiación par
cial en algunos casos, como el ale
mán o itaUano. corre a cargo del 

r----�----------------__, Ministerio de Cul-l:· MODELOS DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

�4ir ... ·----_. .�;::-,.. 
tura. 
La política legislada 
tiende a tener 

�, 

l.. Bbliotoceu,olorilllogRda .. olcaalc1llmD. 
�Icomninda la ...... Ia" ·Dmamarea 

• SuecIa 
• Reino Unilk> 
• LaxeDi>mgo 
• HoI01Ida 

J .• CadJo ele DoeQD...,i6a. Hacia la iIdopci6a ... el 0ará:uI ... 
• Italia 
• FIUICia 
• Be1gEa (Seoadozio) 

resultados mejores 
que la neutralidad 
g u b e r n a m e n t a l  
como testifica el 
caso británico en el 
desarrollo que ha 
sufrido la biblioteca 
escolar: "ninguna 
dirección dada por 
el Departamento de 

'----------------------' Educación y Cien-

que se dan en en la Enseñanza 
Secundarla en Francia. Italia. 
Luxemburgo y Holanda. Son cen
tros llevados por profesores y alum
nos cuyo objetivo fundamental es 
alfabetizarlos en la Información 
según el concepto que define Anne 
Galler. Sorprende que en naciones 
tales como Francia únicamente se 
incluyan profesionales docentes, 
nonnalmente de sociales y gramáti
ca que pasan po,r una formación 
documental en los CAPES. (Certifi
cado de Aptitud Pedagógica en 
Enseñanza Secundarla) para la ges
tión de las instituciones del COI (6) 

cia ( ... ) ellos han 
producido a través de los años unos 
infonnes, ejerciendo el derecho a 
protestar. pero no han emitido nin
guna directiva ... " [Knuth. 1995. p. 
295\. Es importante resaltar que en 
Escocia, donde la legislación existe. 
hay mas Bibliotecas Escolares con 
un profesional contratado que en 
Inglaterra y Gales. Como podemos 
observar en los siguientes datos 
obtenidos vía Internet (7): 
- En 1994/95. había una aproxima
ción a 1.464 bibliotecarios escola
res en centros con un promedio de 
1 por cada 5.600 alumnos. 
- En Escocia la proporción es 
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mucho mejor: 1 por cada 2.500 
alumnos. 
- En el Reino Unido, en enero de 
1.995 la inspección de una Aso
ciación de Bibliotecarios Escolares 
estimó un promedio de 7,3 docu
mentos de los recursos de la biblio
teca por alumno en escuelas de PrI
maria. y 10,4 por alumno en escue
las de secundaria. 
- El gasto promedio en escuelas 
secundarias es de 4,18 libras ester
linas en materiales para la bibliote
ca por alumno. 
La carencia de política legislada 
combinada con una ausencia de 
directivas y/o un plan nacional 
para la cooperación, conduce a la 
dispersión de programas para 
Bibliotecas Escolares y al desarrollo 
parcial (Francia. Italia) y marginal 
tal como el que existe en Portugal. 
España. Austria y Grecia. 
En resumen. la Biblioteca Escolar 
es una institución suficientemente 
aceptada y defendida, pero, en cier
tos aspectos. no estipulada de 
forma satisfactoria en gran parte de 
los países europeos. 

La necesidad de 
bibliotecas escolares y 
las propuestas 
existentes. 
Las Bibliotecas Escolares como 
grupo son las menos desarrolladas 
de todas las bibliotecas europeas, a 
pesar de la legislación obligatoria 
en materia educativa fomentada 
por las reformas de los sistemas 
educativos que se están llevando a 
término en muchos de estos paí
ses. La causa es, parcialmente, 
debido a diferencias culturales 
intrínsecas al sistema educativo. 
Para tomar medidas de tipo legisla
tivo que garanticen el derecho a la 
Biblioteca Escolar hemos de for
mular: 
1) La definición de objetivos para 
bibliotecas escolares. 
2) La obligación para establecer 
bibliotecas escolares en cada 
escuela. 
3) Los principios de gestión y eva
luación de la biblioteca escolar. 
4) Las funciones del bibliotecario 
escolar. 
5) La existencia de coordinación 
entre profesores y bibliotecarios. 
6) Garantizar la financiación por 
parte de organismos educativos del 
estado, de las autonomías y autori
dades educativas locales. 
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La. formación que recibe el profeso
rado en los distintos paises miem
bros (como puede observarse en la 
siguiente tabla) en materia de 
btblioteconomía escolar es una for
mación escasa y pobre, más pro
ducto de la necesidad de reciclar al 

Enseñanza Titulación 
cualificada 

personal excedente que de la nece
sidad de que el bibliotecario escolar 
sea un profesor. 
Programas de la Uni6n Europea 
El plan de acc ión Aprender en la 
sociedad de la informaci6n (9) con 
vistas a ampliar los efectos de ense-

Promoción Incremento 
de sueldo 

fianza-aprendizaje e impulsarlos en 
la dimensión europea a las diferen
tes acciones dirigidas a nivel regio
nal y local, para conectar las escue
las a los recursos de comunicación, 
formar a los profesores en estos 
productos adaptados a las necesl-

Características 

AT si sí en algunos casos en algunos casos Sistema de créditos ofertados 

B(Fr) no 

B (Fl) sí de tipo general Certificado de en algunos casos no 
perfeccionamiento 

D si Certificado no, excepto por no 
adquisición de 
puestos escolares 

DK -Escuela pública: Diploma no no 
especialización - Universitario 
Enseñanza técnica y 
profesional 

E sí Homologación de sí, promoción si, desde 1992 
créditos Diploma 
o Certificado 

F sí, Curso de reciclaje en algunos casos en algunos casos dependiendo 
del estatus 

Fl sí, muy poco sí en algunos casos en algunos casos 

GR sí, Escuela de enseñanza de no no 
enseñanza del directores de 
profesorado Marasleio puestos escolares 

1 si sí no no 

IRL no 

NL sí certificado a veces sí, en caso de 
promoción 

L -Secundaria: no - Sí. certificado de no -no 
Primaria: 90 h. perfeccionamiento -sí 

p sí no promoción sí 
(acumulación de 
créditos) 

UK: Ingl. sí sí en algunos casos, por sí 
Gales-Ir. promoción o 
Norte graduación 

universitaria 

UK: si sí en algunos casos asociado al estatus 
Escocia por promoción 

SE si sí en algunos casos en algunos casos 
ISL sí sí, certificado no necesariamente sí 

NO sí -Perfeccionamiento - sí, certificado -sí -no 
Reciclaje 

r-te: In-Serv\ce TraInlng oC Teachers In !he European Urnon and !he EFrA/EEA Countrtes - EURYDICE - 1995 
- En el caso francés: http://10a.lnlst.fr/IOa/IV/10a61/61-verf.ht 

Formación de bibliotecarios 
orientadores, y profesores para 
el fomento de la lectura 

Formación de bibliotecarios 
orientadores y profesores de 
educación especial 

Sistema de créditos para 
promoción y mejora 

Preparación de oposiciones para 
puestos administrativos. Desde 
1990, docente reciclado en 
documentación por un CAPES 
(Certificado de aptitud para el 
profesorado de Enseñanza Se 
cundaria formado en el IUFM). 

Apoyo a discapacitados _ Cursos 
"ad hoc" (8) de formación de 
bibliotecarios 

El perfeccionamiento es una 
condición necesaria pero no 

suficiente para promocionar 

Caso especial para incluir a 
profesores en el contexto de 
la reforma 

Sistema de acumulación de 
créditos y puntos 

Sistema de créditos 

Sistema de créditos para obte 
ner mejoras salariales 

La legislación establece clara 
mente el perfeccionamiento. el 
reciclaje profesional 

- En el caso Italiano: Infonne emitido el 1-2·94 por Elvlra Guld!, responsable del tema en la "Biblioteca de Documentazlone �. (EURYDICEI en florenda, a petId6n del Cen-
tro de DesarroUo Curricular del MInlsterto de Educad6n y Ciencia de Espada. 
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dades pedagógicas. Este Plan de 
acción (Cresson y Bangemann, 
1996) (lO) da prioridad a los cen
tros de Primaria y Secundaria, 
dónde las necesidades de uso de 
tecnologías va aumentando. 
Los Objetivos Generales de la Ini
ciativa: 
_ Acelerar la entrada de los centros 
escolares en la sociedad de la infor
mación. 
_ Favorecer la generalización de 
practicas pedagógicas multimedia y 
la creación de usuarios con capaci
dad crítica sobre los productos y 
servicios multimedia educativos. 
_ Reforzar la Dimensión europea de 
la educación y formación gracias a 
los útiles de la sociedad de la infor
mación, valorando la diversidad 
cultural y lingüística. 
Otro programa de interés es: Tele
mática para las BibHotecas ( 1 1). 
• Ana Pérez L6pez 

NOTAS: 

(1) Rebeca Knuth (1995) comenta que el 
modelo de Biblioteca Escolar mejor conoctdo 
ha sido desarroUado por la AsocIación Ameri
cana de Centros Bibliotecarios y más en con
creto. por la AsocIación Americana de Biblio
tecarios Escolares (AASL), a lo largo de suce
sivos planes de desarrollo en 1.920/25. 
1.945. 1960. 1969. 1975 Y 1.988. Estos pIa
nes de desarrollo han Influido y han sido 
necesarios en el proceso de desarrollo de las 
bibliotecas escolares de todo el mundo. 
(2) El texto del libro blanco se puede conse
guir en Internet (francés o inglés) en la direc
ción siguiente: 
http://www.europa.eu.lnt/en/ 
(3) Blrglt Dankert además posee una extensa 
experiencia laboral en este campo. Es autora 
de múltiples publicaciones IIterartas sobre 
Blblloteconomia y política cultural. También 
destaca su amplia producción literaria de 
carácter Infantil. juvenil y sus obras sobre el 
mundo de la mujer. Ha sido elegida vartas 
veces como miembro de jurados especializa
dos para la elección de premios literarios. 
También ha sido nominada para el Consejo 
de Administración de IFLA. 
(4) Servicio Web de Bibliotecas Escolares en 
Dinamarca: 
http://www.db.dk/home_uk.htm 
(5) Para saber más sobre el COI francés: 
http://lfla.lnlst,fr/lfla/IV/lfla61/61-verf.htm 
y también Centre de Documentation de L'EN
SAM CERParis en: 
http://www.paris.ensam.fr/web/blbllo/doc. 
html 
(6) Para acceder al dossier: 
http://www.cndp.fr/service/pubU/dossler.h 
tm 
(7) Servicio Estadístico de Bibliotecas Escola
res en el Reino Unido: http://lboro.ac.uk/ 
departments/dlls/lIsu/USUHP.htm1 
(8) Para más información véase GUIDUCCI 
BONANNI. C.: "A scuola di biblioteca. Un 
accordo di prograrnma ira 11 Ministerio per I 
beni culturali e 11 MInisterio della pubblica 
istruzione apre nuave prospectUVe per le 

blblioteche scolastlche". - En: Blblioteche 
ogg� Dic. 1995. p. 8-10. 
(9) Se consigue el programa completo y con
vocatortas en la siguiente dirección: 
http://europa.eu.int/en/cornm/dg22/down 
pl.htm1 
(10) CRESSON: BANGEMANN (1996): 
Apprendre dans la soc/eté de I'lnformatlon. 
Plan d'actlon pour une lnltiatlve européenne 
dans I'educatlon (1996-98). Comunlcation au 
Parlament Européen au Consell au Comité 
Economlque et Soctal et au Comité des 
Régions. En: 
http://www.europa.eu.lnt/en/ 
(11) El Sumarlo de los documentos en espa
ñol. convocatortas de propuestas se puede 
obtener en: 
http://www2.echo.lu.llbrartes/es/llbra.es.ht 
mI 
Para saber más del programa de bibliotecas 
de la ComisIón Europea en la Biblioteca 
Nacional: 
http://www.bne.es/men-InI2.html 
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