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Todos los centros de enseñanza tendrán biblioteca escolar 

Apreciado lector o lectora, esto que 
acaba usted de leer es todavía un sueño 
(a pesar de que ya ha transcurrido tiem- 
po suficiente para que fuera una her- 
mosa realidad). No sé si sabe -inmerso 
como está en la rutina o en la aventura 
diaria de la vida- qué es, qué significa 
o qué alcance tendría que en todos los 
centros escolares hubiese una bibliote- 
ca escolar. Modestamente, si me lo 
permite, voy a tratar de explicárselo. 

Si todos los centros de enseñanza 
dispusiesen de una biblioteca escolar 
-tras haberse aceptado socialmente 
que es un equipamiento necesario e 
inexcusable para que los procesos de 
educación y aprendizaje se hiciesen en 
las mejores condiciones posibles- el 
alumnado y el profesorado tendrían a 
su alcance cientos o miles de docu- 
mentos de todo tipo: libros en los más 
variados formatos y de las más varia- 
das temáticas, periódicos, revistas, 
videos, casetes, diapositivas, pósteres, 
carteles, CD-ROMs ... 

Si hubiera una biblioteca escolar, 
como la soñada, habría personal cuali- 
ficado para atenderla y para dinamizar- 
la, así como fondos económicos para 
renovar y actualizar periódicamente 

sus contenidos; ocuparia un espacio 
adecuado: amplio, confortable y bien 
iluminado del centro; sería un elemen- 
to importante para proponer cambios o 
variaciones metodológicas entre el 
profesorado, un lugar apropiado desde 
el que estimular la lectura y la escritu- 
ra entre el alumnado y, en fin, un espa- 
cio de muy alto y especial interés del 
centro. 

Además, debemos tener en cuenta 
que la biblioteca escolar fomenta la 
democratización de los medios y mate- 
riales de aprendizaje; es compensadora 
de desigualdades proporcionando re- 
cursos a quienes no los poseen en su 
casa; posibilita el acceso a las más 
diversas fuentes de información para 
que una vez tratada y procesada se con- 
vierta en conocimiento; es la deposita- 
ria de la memoria del centro escolar, 
pues en ella se guardan (o podrían 
guardarse) todas las realizaciones en 
cualquier soporte que el centro sea 
capaz de producir; es foco de dinami- 
zación cultural del centro de enseñanza 
y lugar de encuentro de los miembros 
de la comunidad escolar que aprecian 
la lectura y la cultura, asi como espacio 
civilizador y afinador de la sensibili- 

dad ... Si pensamos, además, que todos 
los niños y niñas del país pasan por la 
escuela y por el instituto, estamos 
hablando de un equipamiento que 
beneficiaría a toda la población, sin 
excepciones. ¿Qué otra cuestión podría 
concitar tanto consenso como la exis- 
tencia generalizada de bibliotecas 
escolares? 

Por todo ello, ahora que comienza 
un nuevo curso escolar, apelando a la 
irreductible esperanza, celebraremos 
que un día, sentados ante el televisor a 
la hora de un informativo o mirando la 
primera página del diario, aparezca 
ante nosotros el titular que encabeza 
estas líneas. No tengan ninguna duda 
de que, si eso ocurre, será signo ine- 
quívoco de un importante cambio cua- 
litativo de la sociedad, y no les quepa 
la menor duda de que seríamos muchas 
las personas que nos bibliotecariamos 
de ello y lo celebraríamos. Que ustedes 
lo vean y se bibliotequen con nosotros. 

Mariano Coronas Cabrero 
Maestro de Educación Primaria 
C/ La Paz, 12 - 22520 FRAGA Huesca 
U974472687 
Bmcoronas@boj.pntic.m8~.~ 1 
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Accediendo a una 
Internet accesible 
"El poder de la Web está en su universalidad. Que todo el mundo pueda acceder, a 
pesar de la discapacidad, es un aspecto esencial" 

Tim-Beners Lee 

La Sociedad de la Información es el paradigma en el que nosotros y todas las 
generaciones futuras vamos a movemos, así que desde ya debemos esforzarnos por 
hacer la vida más satisfactoria dentro de ella. 

La Sociedad de la Información debe estar al servicio de todos nosotros, toda la 
sociedad. El abanico de personas que acceden a la Sociedad de la Información es muy 
amplio, como también lo es el abanico de necesidades, y cada individuo puede tener 
sus propias limitaciones a la hora de integrarse en este mundo de la información. 

Desde las personas que ven mal, o que no ven, las que no oyen o ticnen 
dificultades para oir, las que tienen problemas de aprendizaje, bien por edad o por 
tener alguna discapacidad, los analfabetos funcionales, los analfabetos tecnológicos, 
todos podemos ver limitado nuestro derecho de acceso a la Sociedad de la 
Información. 

La tendencia actual de las bibliotecas, puertos locales hacia el conocimiento, por 
convertirse en espacios democratizadores de acceso a la información y a la cultura, en 
los que todo ciudadano puede acceder al conocimiento, no puede dejar pasar por alto 
la accesibilidad, la usabilidad y la calidad del acceso a la WWW. 

Facilitar el acceso a su materiales es algo que la biblioteca ha venido haciendo 
desde hace mucho tiempo a la hora de desarrollar los servicios especiales, las 
colecciones especiales o programas especiales, pues bien, es hora de que la biblioteca 
no olvide considerar las limitaciones fisiológicas, mentales o culturales en el acceso a 
Internet. 

Así, la biblioteca consegirá un doble objetivo: acercarse a un colectivo de personas 
mucho mas amplio, y llegar más fácilmente a sus usuarios, requiriendo menos esfuerzo 
por su parte. 

La cibersociedad, el ciberespacio, la cibercomunicación son el futuro, pero también 
lo son el envejecimiento de la población, el incremento de la discapacidad 
(accidentes de tráfico, laborales, longevidad) y la prevalencia de la discapacidad 
(mayor nivel de vida y de acceso a servicios sanitarios). El futuro de la Web 
está en la comunicación, no sólo en la tecnología, por ello los bibliotecarios, 
al servicio de la comunidad, deben contemplar el uso de las pautas y 
recomendaciones de accesibilidad y promoverlas, tanto desde el punto de 
vista del diseño Web, como desde la perspectiva bibliotecaria de 
organización para el acceso a la información. E4 



Carlos Sánchez Lozano 
Educador y ensayista colom- 
biano. Crítico de literatura 
infantil y promotor de lectura 
~casanchez@col.net.co 

Milagros macondianos 
Bancos-que se convierten en 
bibliotecas 

Colombia tiene un dbficit de bibliotecas 
públicas impresionante. En Bogotá, capital 
del país (10 millones de habitantes), hasta 
hace unos meses, sólo existía una megabi- 
blioteca, la Luis Angel Arango (BLAA), 
con cerca de un millón de ejemplares, que 
atendía un público potencial aproximado de 
8 millones de personas. Ciudades como 
Popayán o Santa Marta -de más de 400.000 
habitantes- no contaban con ninguna. 

En vista de que el Estado, en sus diversas 
instancias, no tiene políticas para crear un 
programa de bibliotecas públicas, diversas 
entidades semiprivadas o privadas han asu- 
mido esa tarea. Cajas de Compensación 
Familiar como Colsubsidio en Bogotá, 
Comfenalco en Medellin -la segunda ciu- 
dad del pais-, Comfamiliar en Barranquilla, 
han cumplido tareas titánicas de responder 
en atención bibliotecaria a un público cada 
vez más creciente y necesitado de informa- 
ción. 

Y ahora, en un caso desacostumbrado, 
diez sedes del banco central -léase bien: 
banco- de Colombia se convertirán en 
bibliotecas. Los bancos habitualmente 
hacen dinero, no cultura. Pero el Banco de 
la República es la excepción. Desde 1958, 
cuando se creó la Subdivisión Cultural, ha 
estado vinculado a gran cantidad de proyec- 
tos culturales, uno de los cuales ha sido el 
de creación de bibliotecas en las principales 
ciudades del pais. 

Hace 10 meses su junta directiva resolvió 
convertir diez sedes bancarias en bibliote- 
cas. Estuve en varias de ellas capacitando a 
los futuros bibliotecarios. Es impresionante 

ver cómo un lugar donde se movia tanto 
dinero y se hacían millonarias transacciones 
bancarias son ahora bellas salas iluminadas 
con anaqueles repletos de libros. La sala de 
lectura de Santa Marta, por ejemplo, tiene 
vista por sus cuatro costados hacia el her- 
moso mar Caribe. ¡Quién no lee así! 

Cómo fue el proceso y el tránsito de toda 
esta historia nos lo cuenta la Doctora Mar- 
tha Lucía Jaramillo, Jefe de Servicios al 
Público de la Biblioteca Luis Angel Arango 
en Bogoti, quien ha coordinado el pmgra- 
ma. 

;CuPndo y por que surgió la idea de 
convertir sedes del Banco de la Republi- 
ca -el banco central de Colombia- en 
bibliotecas? 

El Banco de la República, banco cenhai 
de Colombia, desde 1958 tiene dentro de 
sus actividades la relativa a la prestación de 
servicios bibliotecarios a través de la 
Biblioteca Luis Angel Arango. En años pos- 
teriores inició la apertura de nuevas biblio- 
tecas en doce ciudades del pais: Cartagena, 
Riohacha, Manizales, Pereira, Quibdó, 
Girardot, Ibagué, Pasto, Ipiales, Leticia, 
Tunja y Honda. Algunas de estas bibliote- 
cas tienen mas de veinte años de funciona- 
miento. 

En el año 2000, obedeciendo a una 
reestructuración administrativa, las directi- 
vas de la institución determinaron reducir 
los servicios ofrecidos en el área bancaria 
y a cambio abrir bibliotecas en las ciuda- 
des de Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, 
Buenaventura, Florencia y Popayán y 
reforzar las existentes en las ciudades de 





BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

1 

Doctor Luis Ángel Arango, gerente del Banco de la República de junio de 1947 a 
enero de 1957, gestor de la biblioteca (fotografía de Saúl Orduz, 1953) 

Tunja, Girardot, Honda e Ipiales. La pro- 
puesta es abrir servicios de biblioteca 
pública que cumplan con lo indicado por 
la UNESCO en su Manzjiesto sobre la 
Biblioteca PUblica. 

En algunas de las ciudades -incluso 
mayores de 400.000 habitantes como 
Santa Marta, en la costa Caribe- no 
había bibliotecas publicas. Las del Banco 
de la República serhn las primeras. 
;Cómo se explica esto? 

El trabajo que ha venido desarrollando el 
Ministerio de Cultura a través de su Divi- 
sión de Bibliotecas ha tenido acogida a nivel 
nacional, pero factores de índole económica 
y política han hecho que pierda continuidad. 

El Banco tiene dentro de sus funciones 
apoyar la cultura y en consecuencia fortale- 
cer el sistema bibliotecario. Por este motivo 
tiene en funcionamiento 13 bibliotecas a 
nivel nacional y 6 más en proceso de orga- 
nización, para un total de 18. El interés es 
fomentar la lectura y apoyar la Red Nacio- 

nal de Bibliotecas, sin entrar a sustituir a 
instituciones que realicen bien su trabajo. Es 
por esto que en ciudades como Medellín, 
donde la red de bibliotecas públicas es muy 
fuerte, no ha entrado a establecer bibliote- 
cas. Más bien apoya instituciones como la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellin. 

;En que etapas se ha desarrollado el 
proyecto? 

Una vez seleccionadas las ciudades se 
realizó un estudio de la ciudad y sus condi- 
ciones socioeconómicas y se presentó la 
propuesta marco de lo que serán las nuevas 
bibliotecas, donde se señala el propósito de 
las mismas, los servicios, los espacios, las 
colecciones, el perfil de las personas reque- 
ridas para atender los servicios, los horarios 
ideales de atención al público y los recursos 
bibliotecarios disponibles en las distintas 
ciudades. A partir de entonces se inició el 
trabajo de concertación con los diferentes 
departamentos del Banco para la adquisi- 
ción de la dotación basica de colecciones, 
muebles y equipos, definición de espacios, 
planta mínima de personal y proceso de 
capacitación para quienes tendrán a su cargo 
la atención del público. La última etapa y tal 
vez la mas importante es la apertura e ini- 
ciación de la prestación de los servicios. Se 
cumplirá tan pronto estén concluidas las 
adecuaciones locativas y capacitadas las 
personas que tendrán a su cargo la atención 
del servicio. 

Usted ha estado en la coordinación y 
ejecución del proyecto. ;Cuhl es el balan- 
ce que hace luego de cumplirse la prime- 
ra etapa? 

Es un balance satisfactorio, porque hay 
mucha expectación en las diferentes ciuda- 
des, hecho que nos compromete a continuar 
con el desarrollo acelerado del proyecto y 
ofrecer un buen servicio bibliotecario. Tam- 
bién es importante resaltar que existe dispo- 
sición y apoyo por parte de todas las instan- 
cias involucradas. En el campo personal, es 
un gran reto y, creo no equivocarme, la rea- 
lización del sueño de todo profesional de 
poner en ejecución todo lo aprendido en la 
universidad y gracias a la practica poder 
corregir los errores en los cuales solemos 
incurrir cuando aplicamos la teoría sin refle- 
xión. Es muy probable que una vez abiertas 
las bibliotecas todos continuemos apren- 
diendo y ajustando procesos para adecuarlos 
al perfil de la población que hará uso de los 
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servicios. El servicio bibliotecario es un tra- 
bajo de continuo aprendizaje y adaptación. 

;Cuándo estarán funcionando todas 
las bibliotecas? 

De acuerdo con los cronogramas de 
obras fisicas todas las bibliotecas estarán 
listas para iniciar servicios a más tardar en 
marzo de 2002. Sin embargo, la biblioteca 
en Santa Marta inicia la prestación de servi- 
cio a mediados de octubre próximo. 

;Cuál fue la inversión del Banco de la 
República en las diez bibliotecas, particu- 
larmente en cuanto a dotación de libros? 

La inversión es alta pero el beneficio 
para la ciudadanía será todavía mayor. 

;Básicamente, estas bibliotecas qué 
servicios ofrecerán al público? ;Cuáles 
estarán sistematizados? 

Los servicios que se ofrecerán serán: 
Servicios para adultos y niños 

Consulta de la colección general y de 
referencia en sala de lectura. 
Asociación a la Red de Bibliotecas del 
Banco. 
Préstamo externo. 
Préstamo interbibliotecario. 
Reprografia. 
Elaboración de bibliografias. 
Consulta del Catálogo de la BLAA en 
línea y en CD-ROM. 
Consulta de la biblioteca viriual y nave- 
gación por Intemet. 
Servicio de Información a la Comunidad. 
Inducción al uso de los servicios y recur- 
sos de la biblioteca. 
Divulgación y promoción de nuevas 
adquisiciones. 

Servicios especiales para niños 
- Lectura en sala. 
- Hora del cuento. 
- Talleres de promoción de lectura. 

La Biblioteca Luis Ángel Arango, desde 
1987, tiene centralizado y sistematizado el 
catálogo de todas las bibliotecas del Banco 
y permite la consulta local y a través de 
Internet. En las sucursales, al igual que en 
Bogotá, también estará sistematizado el ser- 
vicio de préstamo externo, la elaboración de 
bibliografías y el control de inventarias. 

;De que modo las bibliotecas benefi- 
cian especialmente a niños y jóvenes? 

Los principales beneficiarios de los ser- 
vicios seran los niños y los jóvenes. Todas 
las bibliotecas contarán con salas infantiles 

donde se llevarán a cabo programas de 
fomento de la lectura y se ofrecerán todas 
las condiciones para que la biblioteca se 
asocie con la lectura recreativa y no con la 
obligación del cumplimiento de las tareas 
escolares. 

;Cuántas personas -considera- con- 
sultarán las doce nuevas bibliotecas? 

Calculamos que seran consultadas en 
forma presencial por unas 600 personas dia- 
nas. 

El banco ha capacitado a sus antiguos 
funcionarios bancarios y les ha dado la 
opción de continuar como bibliotecarios. 
;Funcionará el experimento? 

Si. Los empleados que atenderán el ser- 
vicio al público en las bibliotecas serán los 
mismos empleados actuales de cada sucur- 
sal y quienes antes tenían las funciones pro- 
pias de atención de servicios bancarios a tra- 
vés de ventanillas. Por esta razón es de gran 
importancia el programa de capacitación 
para cambiar la manera de atender al publi- 
co y desarrollar habilidades de investiga- 
ción que muchos de ellos ni siquiera creye- 
ron tener. Dada la respuesta obtenida en los 
talleres realizados, tenemos fe en que fun- 
cionará el experimento. 

;Los beneficios que ofrece la Luis 
Ángel Arango a sus usuarios se extende- 
rán a las otras bibliotecas incluidas den- 
tro del programa? 

El objetivo de todas las bibliotecas del 
Banco es consolidar una red de bibliotecas 
donde se compartan recursos en beneficio 



Panorámica actual de la Biblioteca Luis Ángel Arango 

de la población, cuyo nodo central sea la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, y ofrecer los 
mismos servicios sin importar el lugar geo- 
gráfico donde se encuentre el usuario. 

¿Cómo han percibido los usuarios la 
pr6xima inauguración de las bibliotecas 
en los distintos sitios de Colombia donde 
se abrirhn? 

En general, en todas las ciudades existe 
gran expectativa acerca de los futuros servi- 
cios y ansiedad por iniciar el disfnite de los 
mismos. 

Coméntenos, por favor, algunos aspec- 
tos generales de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango: numero de libros y material que 
posee, cantidad de personas que por año 
la consultan, principales servicios que 
ofrece, cuantas personas trabajan en ella. 

La Biblioteca Luis Ángel Arango es un 
centro cultural que ofrece servicios bibliote- 
carios, exposiciones, conciertos y conferen- 
cias. Cuenta con excelentes colecciones 
bibliográficas y documentales, de arte, 
música y numismatica que hace que, como 
alguien lo llamó hace unos años, el Banco 
de la República de Colombia sea el banco 
más extraño del mundo. 

Los servicios en general son de carácter 
gratuito y no existe restricción en cuanto al 
tipo de piiblico que nos visita. Atiende todos 
los días del año, salvo los días feriados, en 
jornada continua de lunes a sábado de 8 de 
la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 
de la mañana a 4 de la tarde. Es una de las 
bibliotecas más visitadas con alrededor de 3 
millones de usuarios presenciales y una 
cifra semejante a través de la biblioteca vir- 
tual existente en Internet (http:llm.lablaa. 
orgíblaavirtuavhome.htm). Las áreas de mayor 
demanda son las relacionadas con ciencia y 
tecnología. Sin embargo, en el servicio de 
préstamo externo de materiales, se destaca 
la consulta de literatura e historia. 

Por vocación, la BLAA recupera, anali- 
za, colecciona y difunde el patrimonio 
documental colombiano y colombianista, lo 
cual la hace muy interesante para investiga- 
dores extranjeros sobre los temas colombia- 
nos. Cuenta con una buena colección de dia- 
nos nacionales en papel y en micropelícula, 
así como una colección de manuscritos y 
primeras ediciones de obras colombianas 
que pertenecen a la colección de libros raros 
y manuscritos y que solamente se prestan a 
investigadores para consultarlos en sala de 
lectura. 

Quizá uno de los mayores orgullos de la 
BLAA es servir de ejemplo y modelo para 
otras instituciones interesadas en establecer 
servicios bibliotecarios, situación que nos 
obliga a ser muy cuidadosos en los progra- 
mas y servicios que iniciamos porque sabe- 
mos la repercusión que pueden alcanzar. 

Martha Lucia: le agradeceremos nos 
cuente algo de su currículo, en qué con- 
siste su trabajo en la BLAA, que otros 
proyectos tiene. 

Yo soy bibliotecbloga egresada de la 
Universidad de La Salle y me encanta mi 
profesión. En la BLAA llevó trabajando 
bastantes años y he tenido la oportunidad de 
cumplir gran variedad de funciones en el 
área técnica, en el area de servicio al públi- 
co y en el área administrativa. Por ahora mi 
gran proyecto es poner en funcionamiento 
estas 6 bibliotecas y que su servicio sea 
excelente. 

Las fotografías de este articulo han sido toma- 
das del Boletin Cultural y Bibliogdfko del 
Banco de la República Numero 50-51 



Premiada la promoción 
de la lecturaen países 
en vías de desarrollo 
COMFENALCO Antioquia (Colombia) 
ganadora del Guust van Wesemael 
Literacy Prize 2001 

El Guust van Wesemael Literacy Prize a 
programas de alfabetización, fue estableci- 
do por la Junta Directiva de IFLA en 199 1 
en honor de quien fiera el Coordinador de 
las Actividades Profesionales de IFLA 
desde 1979 hasta 1990 y Vicesecretario 
General de la IFLA desde 1979 hasta 1991. 

El premio, que se otorgó por primera vez 
en 1997, se entrega cada dos años y busca 
apoyar y reconocer los programas de alfabe- 
tización más relevantes que se estén reali- 
zando desde las bibliotecas públicas o esco- 
lares en los países en vías de desarrollo. El 
dinero del premio se deberá utilizar preferi- 
blemente para actividades complementarias 
de los programas de alfabetización, como 
por ejemplo compra de colecciones, entre- 
namiento de personal, actividades de pro- 
moción de lectura, políticas de lectura, etcd- 
tera. 

El Departamento de Cultura y Bibliote- 
cas de COMFENALCO Antioquia 
(Colombia) se interesó en optar por el Pre- 
mio Guust van Wasemael debido a su tra- 
yectoria en el trabajo de promoción de 
lectura con distintos públicos y a su con- 
vencimiento de que el papel de la bibliote- 
ca pública en la formación de una socie- 
dad lectora debe trascender la mera oferta 
de materiales de lectura. Si bien es cierto 
que para combatir el analfabetismo es fun- 

damental la creación de bibliotecas públi- 
Gloria María Rodriguez cas que faciliten el acceso a la informa- Jefe del Departamento de 

ción, esta acción no basta por sí sola. Cultura y Bibliotecas de 
Desde las bibliotecas de COMFENALCO, COMFENALCO Antioquia 

se tiene la firme convicción de que cada 
empleado, cada material de lectura bien 
seleccionado y cada una de las acciones 
que se realizan día a dia para poner en 
contacto los diferentes públicos con los 
materiales de lectura, de manera intencio- 
nal y permanente, son pasos que contribu- 
yen a que los individuos y las comunida- 
des disminuyan sus índices de analfabetis- 
mo. 

La solicitud presentada por el Departa- 
mento de Cultura y Bibliotecas a IFLA para 
optar al premio se centró en dos áreas prin- 
cipales: los programas diseñados desde la 
biblioteca para la formación de maestros, y 
los programas tendentes a multiplicar las 
posibilidades de acceso a los libros y a la 
lectura entre los distintos grupos de la 
comunidad. 

En lo referente a la primera área mencio- 
nada, se describió un programa ofrecido por 
la biblioteca compuesto por 4 módulos, 
cada uno de doce horas, con los que se pre- 
tende que los maestros se conviertan en 
unos aliados en la formación de lectores, 
motivándolos a estimular a sus estudiantes y 
a establecer bibliotecas escolares en sus 
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establecimientos educativos (sobre este pro- 
yecto hay un amplio articulo en no 116 de 
EDUCACI~N Y BIBLIOTECA). 

En cuanto a la segunda área se describie- 
ron y sustentaron acciones que multiplican 
las posibilidades de acceso al libro en los 
lugares donde la gente vive, trabaja, estudia 
y se recrea. Entre estos se incluyeron pro- 
gramas como los Paraderos Paralibros 
Paraparques, las cajas viajeras en empre- 
sas y escuelas, los biblioparques y el Menú 
literario para los hoteles. 

Al optar al premio, la institución solici- 
tante debe dar una explicación sobre la uti- 
lización de los 6.000 florines que se reciben 
en caso de ser ganadores. El Departamento 
de Cultura y Bibliotecas de COMFENAL- 
CO especificó en la solicitud que el dinero 
del premio seria invertido en la publicación 
de dos cartillas, dirigidas a aquellas perso- 
nas encargadas de las colecciones enviadas 
a escuelas, fábricas, hogares comunitarios, 
etc. Quienes en su gran mayona no tienen 
conocimiento de qué pueden hacer con los 
libros ni cómo promover su uso. Por lo tanto 
se quiere que dichas cartillas sean una fuen- 

te de consulta y de inspiración para obtener 
el máximo de aprovechamiento de los mate- 
riales de lectura. Una de estas cartillas esta- 
rá dirigida a las personas encargadas de las 
colecciones para niños y la otra a los que 
manejan las colecciones para adultos en 
fábricas y empresas. 

En el siguiente articulo, que originalmen- 
te se presentó en el Congreso de IFLA en 
Amsterdam en 1998, a partir de la reflexión 
sobre la problemática de la biblioteca públi- 
ca en América Latina, se ofrece una visión 
sobre el quehacer del departamento de Cul- 
tura y Bibliotecas de COMFENALCO, en 
Medellin Colombia, institución ganadora 
del premio Guust van Wesemael 2001. En 
este articulo se describen en detalle los pro- 
gramas que se desarrollan desde las biblio- 
tecas no sólo en el campo de la promoción 
de la lectura (por el cual se hizo merecedo- 
ra del premio) sino además de sus otras dos 
áreas de trabajo que son la cultura y la infor- 
mación ciudadana. 

Para efectos de su publicación en EDUCA- 
c i ó ~  Y BIBLIOTECA los datos y cifras del arti- 
culo original fueron actualizados. 

Sala de lectua de una biblioteca de h Red de COMFENALCO 
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La biblioteca pública 
Una propuesta para trabajar por la equidad 

La siguiente intervención tiene como propósito 
plantear, en una primera parte, algunas reflexiones en 
relación con el papel que juega la biblioteca pública 
en América Latina y su contribución al logro de la 
equidad, teniendo en cuenta los públicos a los que 
presta sus servicios y el aporte que debe brindar para 
disminuir la brecha entre aquellos que tienen acceso 
a los modernos sistemas de información y los que 
están marginados de dichos beneficios. 

En la segunda parte se presenta el caso concreto 
del Departamento de Cultura y Bibliotecas de COM- 
FENALCO Antioquia, en Colombia, que orienta el 
diseño y la prestación de sus servicios para contribuir 
al logro de esta equidad. 

Me atrevería a decir que si se diera esta situación, 
la biblioteca pública, como institución, se vena ante 
una encrucijada para conseguir los lectores que le 
permitan continuar con vida." 

Estos interrogantes, que hacía a unos colegas hace 
cinco años, siguen aún vigentes. ¿Para quién es el 
servicio bibliotecario público en América Latina? 
¿Qué hacer para servir a los distintos grupos de la 
comunidad? ¿Cómo llegar a esos grupos que tienen 
menos oportunidades en el campo de la información? 
Estos temas nos preocupan a los bibliotecarios públi- 
cos en América Latina porque enfrentan una realidad 
dolorosa, con una biblioteca pública que requiere 
hallar su deber ser de manera urgente. 

Hace algunos años, frente a un auditorio de Una biblioteca pública en 
bibliotecarios de América Latina, comencé mi inter- 
vención diciendo lo siguiente: América Latina ¿Para qué y 

para quién? 
"A todas las personas que tienen relación con el 

mundo de las bibliotecas públicas quisiera pedirles 
imaginar, por un momento, que en nuestros países de 
América Latina surgieran de manera repentina unas 
buenas y eficientes bibliotecas en las escuelas, cole- 
gios y universidades, de tal manera que los estudian- 
tes no se vieran precisados a acudir a las bibliotecas 
publicas para hacer sus tareas escolares y sus consul- 
tas.... 

¿Qué pasaría entonces con las bibliotecas públi- 

Los estudios sobre la historia de la biblioteca 
pública muestran cómo la función de ésta se trans- 
forma con el paso del tiempo, especialmente en los 
países anglosajones, donde tuvo su origen, y cómo, a 
partir de su rol inicial de soporte de la educación -al 
surgir como un espacio para la alfabetización de la 
clase trabajadora y para la autoeducación (1)- ha ido 
enriqueciéndose con las diferentes circunstancias, los 
modos de vida y los diversos requerimientos socia- 
les. 

cas? Por eso hoy encontramos una biblioteca pública 
¿Se venan colmadas de amas de casa, &os, con funciones plurales que se sobreponen, se insertan 

ancianos, obreros, desempleados? o se acumulan, con las anteriores funciones, en la 
¿Estarían las bibliotecas públicas preparadas con medida que surgen. A ese rol inicial de apoyo a la 

personal, colecciones, programas Para satisfacer las educación se le han ido sumando otros, como el de 
demandas específicas de estos grupos? ser espacio para eventos literarios y artísticos, centro 
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Biblioteca Centro Occidental de COMFENALCO en Medellín 

de información al ciudadano, lugar de estudio, centro 
de aprendizaje independiente, punto clave de activi- 
dades y reuniones de la comunidad, sitio de comuni- 
cación e intercambios, lugar para la lectura, espacio 
para el ocio y la recreación, mediadora de las Ilama- 
das superautopistas de información e impdsadora y 
promotora de redes locales, nacionales e intemacio- 
nales de bibliotecas, entre otros. Hoy en día, en una 
sociedad donde el factor económico moldea las rela- 
ciones entre los hombres, las instituciones y los pai- 
ses, la biblioteca pública busca contribuir a la forma- 
ción de ciudadanos más competitivos, más autosufi- 
cientes y por tanto más conscientes de sus derechos y 
del derecho a estar informados. 

El hecho de que se hayan producido tres Mani- 
fiestos para la Biblioteca Pública, redactados por la 
UNESCO en menos de cincuenta años, es evidencia 
de que la biblioteca pública es una institución versá- 

til, con funciones plurales, y que no está ajena a los 
cambios y desarrollos que se producen en la socie- 
dad. 

Ante estos múltiples caminos que se le presen- 
tan a la biblioteca pública, es cada vez más necesa- 
ria una reflexión permanente en torno a la plurali- 
dad de sus quehaceres y una reflexión que conduz- 
ca a un ordenamiento y a una priorización de obje- 
tivos que se adecuen a las necesidades y circuns- 
tancia~'~articulares de los paises, las regiones y las 
comunidades. 

En América Latina, esta multiplicidad de queha- 
ceres se toma más compleja, no sólo por ser paises 
con economías más débiles y con personal poco pre- 
parado para hacer frente al trabajo bibliotecario 
público, sino además por la falta de claridad sobre el 
público objeto de este tipo de bibliotecas. Para nadie 
es un secreto, y hay estudios que así lo corroboran, 
que el usuario habitual en nuestro medio latinoame- 
ricano acude a ellas con el propósito fundamental de 
resolver consultas relacionadas con la educacibn for- 
mal. Aproximadamente un 80% de los usuarios son 
escolares. Su demanda de información es, en lo esen- 
cial, académica, y utilizan la biblioteca como lugar 
de estudio. Lo más triste es que una vez terminan su 
vida académica, la biblioteca no posee más atractivo 
para ellos. 

La bibliotecóloga Silvia Castrillón, directora de la 
Fundación para el Fomento de la Lectura en Colom- 
bia, refiriéndose a esta problemática anota: "Estl tan 
absorta la biblioteca pública mirándose a sí misma y 
llenando satisfecha sus estadísticas con escolares 
atendidos que no percibe que este público desplaza al 
público ciudadano y no le permite ejercer la función 
que la sociedad necesita. Por ello, las autoridades 
nunca han visto en la biblioteca pública una bibliote- 
ca que tenga fines diferentes a los de ser subsidiaria 
de un sistema educativo mediocre."(2) 

Si partimos del hecho de que la mayoría de los 
esfuerzos de la biblioteca pública latinoamericana 
se concentran en trabajar con la población de los 
establecimientos educativos del sector público, 
debido a que estos carecen de bibliotecas escolares, 
se podrá afirmar entonces que la biblioteca pública, 
estará en capacidad de disminuir las diferencias 
entre los que tienen acceso a la información y los 
que no lo tienen, sólo cuando concentre sus esfuer- 
zos en ese resto de la población que es numerica- 
mente superior y que está compuesto por trabaja- 
dores, amas de casa, desempleados, ancianos y per- 
sonas que no están inscritas en los procesos de 
educación formal. 

De otro modo se estaría dando sólo una equidad 
mal entendida, es decir, aquella en la cual se le está 
prestando atención a una parte de la población, en 
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este caso la escolar, dejando de contribuir 
efectivamente para compensar las desi- 
gualdades culturales, sociales y educativas 
existentes en el resto de la población. Por 
consiguiente, se le hará más dificil a la 
biblioteca publica coadyuvar en la reduc- 
ción de los factores de marginalidad, 
pobreza y segregación, producto de la 
injusticia social y causantes, en gran medi- 
da, de los elevados índices de descontento 
social y de los conflictos violentos. 

Por su etimología, del latín equitas, 
igualdad, la equidad implica la idea de 
relación y armonía entre una cosa y aque- 
llo que le es propio y se adapta a su natu- 
raleza intima. En este caso y de acuerdo 
con lo enunciado en el Manifiesto de la 
UNESCO, que estipula que la biblioteca 
pública debe prestar sus servicios sobre la 
base de igualdad de acceso a todas las per- 
sonas, lo que le es propio a este tipo de 
biblioteca es la atención a los distintos p- 
pos de la comunidad. 

Esta cuestión, que preocupa a muchos 
bibliotecarios latinoamcricanos, es la que 
se quiere tratar en esta intervención, para 
mostrar cómo una biblioteca de una Caja 
de Compensación Familiar en Medellin, 
Colombia, resuelve esta dualidad: atención 
al público escolar o atención al resto de los 
ciudadanos. 

Medellín y su desarrollo 
bibliotecario 

Colombia es una república democrática 
que tiene una población de 43.970.704 
habitantes. Territorialmente está dividida 
en 32 departamentos. Medellin, la segunda 
ciudad del país, es la capital del departa- 
mento de Antioquia. La integración fisica, 
económica, social y cultural de Medellin 
con los municipios vecinos hizo que se 
conformara el Área Metropolitana, que en 
suma tiene una población de 2.958.450 
habitantes. 

Como la mayoría de los países latinoa- 
mericanos, Colombia carece de una larga 
tradición bibliotecaria; sin embargo, dos 
acontecimientos que se dieron en la década 
de los 50 en Medellín, determinaron que 
Antioquia se convirtiera en uno de los 
departamento con mejores condiciones en 
el campo bibliotecario dentro del contexto 

nacional. Estos dos acontecimientos fueron 
en su orden: la creación, por parte de la 
UNESCO, en 1954, de la Biblioteca Públi- 
ca Piloto de Medellin para América Latina. 
y la fundación, en 1956, de la Escuela Inte- 
ramericana de Bibliotecologia de la Uni- 
versidad de Antioquia, con el apoyo de la 
OEA y la Fundación Rockefeller. 

La infraestructura bibliotecaria pública 
de Medellín y el Área Metropolitana está 
conformada por 34 bibliotecas públicas, dc 
las cuales 14 dependen del estado, y 20 del 
sector privado, especificamente de las 
Cajas de Compensación Familiar. 

Las bibliotecas de la Caja 
de Compensación 
Familiar COMFENALCO 

Desde 1957, todas las empresas colom- 
bianas, deben, por ley, pagar unos aportes 
o impuesto especial destinado a la seguri- , 
dad social de sus empleados. Estc dinero lo 
reciben las Cajas de Compensación Fami- l 
liar para ser distribuido en forma de subsi- 
dio monetario entre los trabajadores de 
mas bajos ingresos y en servicios de salud, 
vivienda, educación, recreación, turismo y 
bibliotecas públicas para los trabajadores 
afiliados y sus familias. 

Las Cajas de Compensación Familiar 
son, pues, entidades privadas de seyridad 
social que trabajan en diferentcs campos 
por mejorar la calidad de vida de los 
colombianos. 

En el país existen hasta el momento 54 
Cajas de Compensación Familiar, que 
cuentan con 120 bibliotecas públicas distri- 
buidas en todo el territorio nacional. Estas 
bibliotecas, aunquc pertenecen al sector 
privado, le sirven a toda la comunidad y 
forman parte de la Red Colombiana de 
Bibliotecas Públicas. En este sistema tra- 
bajan mano a mano con las demás bibliote- 
cas públicas del país, que coordina el 
Ministerio de Cultura. 

COMFENALCO es una de las cajas de 
compensación familiar que funcionan en el 
país y que cuenta con un sistema propio de 
bibliotecas. El Departamento de Cultura y 
Bibliotecas, así denominado en COMFE- 
NALCO fue establecido en 1979 y tiene su 
lugar de acción en el departamento de 
Antioquia, que cuenta con una población 



de 5.454.871 habitantes, de los cuales más del 50% 
vive en la capital, Medellin, y el Area Metropolitana. 

El hecho de que este sistema de bibliotecas públi- 
cas se hubiera originado en una Caja de Compensa- 
ción Familiar, cuya razón de ser es el bienestar del 
trabajador y su familia, dio pautas para iniciar un tra- 
bajo con otros públicos diferentes a los escolares. Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo por atraer a otros seg- 
mentos de la población, en las bibliotecas públicas de 
COMFENALCO, los escolares ocupan no sólo un 
gran porcentaje del espacio fisico, sino además se les 
dedica gran parte del recurso humano y bibliográfico, 
al igual que ocurre en la mayoría de las bibliotecas 
públicas del país. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué 
hacer en un sistema de bibliotecas públicas, para 
poder detectar y satisfacer las necesidades de infor- 
mación de otros grupos de la comunidad, si las 
demandas estudiantiles absorben todos los esfuer- 
zos? En este sentido se hace necesario que la biblio- 
teca adopte una de las siguientes altemativas: 
1. Atender al sector estudiantil, modelando la oferta 

de servicios bibliotecarios en tomo a la demanda 
existente y continuar con la denominación de 
publica, aunque su carácter sea escolar. 

2. Atender al sector estudiantil, pero investigando y 
desarrollando al mismo tiempo diferentes servi- 
cios para este mismo segmento, con el fin de satis- 
facer sus necesidades informativas, recreativas y 
culturales. 

3. Atender al sector estudiantil e iniciar simultánea- 
mente servicios para otros grupos de la población, 
enfatizando aquellas actividades que de una u otra 
manera estimulen la necesidad de creación de 
bibliotecas escolares. 

4. Adoptar una actitud drástica, y prohibir el uso de 
la biblioteca como biblioteca escolar. 

Las alternativas dos y tres fueron seleccionadas 
como las mas viables por el departamento de Cultura 
y Bibliotecas de COMFENALCO, pues aunque no se 
puede negar que el apoyo a la educación formal pare- 
ce ser en el momento y dadas las circunstancias, una 
prioridad, tampoco se puede olvidar que la biblioteca 
pública debe ser el centro de información de todos 
aquellos grupos de la población no inscritos en los 
procesos formales de educación, y que ella tiene, 
sobre todo, un compromiso inaplazable e intransfen- 
ble, que ninguna otra entidad u organización de la 
sociedad puede hacer en su lugar: servir de conexión 
entre el individuo y la lectura. 

¿Cómo trasladar a la realidad estas ideas surgidas 
en las discusiones de trabajo y plasmadas en el 
papel? Se está indudablemente frente a un problema 
complejo en el que intervienen muchos factores, y 

que encontrará la solución en la medida que se sumen 
esfuerzos, no cuando se supriman oportunidades. 

Trabajar con otros públicos y además satisfacer 
otro tipo de necesidades informativas de la población 
estudiantil, implicó muchas decisiones y algunos 
cambios en los servicios bibliotecarios de COMFE- 
NALCO; ante todo un cambio de mirada a la biblio- 
teca pública y un repensar del trabajo cotidiano; carn- 
bios en el tipo de personal requerido para hacer fren- 
te a nuevas responsabilidades; en el acondiciona- 
miento y en la búsqueda de espacios dentro y fuera 
de las bibliotecas para ofrecer nuevos servicios; en 
los criterios y la estructuración de políticas para desa- 
rrollar colecciones que respondieran a nuevas 
demandas y en una estructura administrativa que 
implementara acciones basadas en principios comu- 
nes, racionalizara esfuerzos y tuviera capacidad de 
respuesta para enfrentar nuevos retos. 

Los diferentes entomos, los barrios donde están 
ubicadas las bibliotecas, sus espacios. sus condicio- 
nes particulares, han ido moldeando y conformando 
las estrategias de acción que se presentan a continua- 
ción. Algunas de ellas tradicionales, y otras propias y 
originales, nacidas de necesidades especificas. Cada 
una tiene su propia dimensión y corresponde a una 
etapa de trabajo que se realiza para acercar al indivi- 
duo a la lectura y a la información. 

Multiplicar las posibilidades de 
acceso al libro 

Lograr que el libro y la lectura estén presentes en 
los lugares donde habita la gente: en la calle, en el 
trabajo, en la tienda, en el parque, en la escuela, etc., 
es uno de los caminos que se han recorrido para Ile- 
gar a otros públicos y hasta para que los escolares 
mismos se tropiecen con los materiales de lectura en 
diferentes sitios de la ciudad. 

Los Paraderos para Libros Para Parques, 
conocidos como PPP, son un programa de présta- 
mo de libros que se ubica en un parque o espacio 
público con el propósito de satisfacer los intereses 
de lectura recreativa de niños, jóvenes y adultos. 
Este programa fue concebido por la Fundación 
para el Fomento de la Lectura en Colombia, Fun- 
dalectura, y en Antioquia es COMFENALCO la 
encargada de llevarlos a las distintas comunidades. 
Los PPP están conformados por una estructura 
metálica resistente a la intemperie, cada uno con 
una colección de 300 libros, cartelera, bancas y 
todos los implementos necesarios para ofrecer el 
servicio de préstamo de libros. Brindan a los resi- 
dentes de un banio y a los trabajadores del sector 
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la posibilidad de acceder a la lectura de una mane- 
ra libre, económica y espontanea. 

Ofrecer materiales de lectura en el mismo lugar 
donde la gente trabaja es otra manera de incrementar 
las posibilidades de acceso a la lectura. Para eso se ha 
establecido un servicio de Cajas Viajeras para 
empresas. Cada caja está conformada por una colec- 
ción de 50 o más libros, que se rotan periódicamen- 
te. Se procura incluir temas solicitados por los 
empleados, siempre y cuando estos representen una 
opción de esparcimiento y no la extensión de las acti- 
vidades laborales de la empresa. 

Algunas entidades solicitan el servicio porque tie- 
nen sus trabajadores en zonas alejadas de la ciudad; 
otras, para ofrecerle al obrero un entretenimiento en 
los cambios de turno. En algunas ocasiones la pre- 
sencia de la caja viajera se ha reforzado con charlas 
sobre el proceso lector y lecturas en voz alta de algu- 
nos materiales de la misma. Esta modalidad, que ha 
sido una de las acciones de promoción de lectura más 
silenciosas de la ciudad, arroja resultados maravillo- 
sos por cuanto le facilita al empleado, en su lugar de 
trabajo, el acceso a variados materiales de lectura y 
le da la oportunidad de que se forme como lector 
autónomo. De esta manera se contribuye al desarro- 
llo del país, habida cuenta de que el conocimiento 
adquirido por los empleados repercute en la empresa 
y ésta a su vez lo hace en la sociedad. 

La búsqueda de lectores llevó al Departamento de 
Cultura y Bibliotecas a participar con un proyecto 
bibliotecario en la Feria del Libro de Medellín. Bajo 
una &Tan carpa blanca se organiza el Bibliocirco, un 
espacio en el que se propicia una relación no comer- 
cial con el libro y desde la Óptica dc la fiesta, en la 
cual niños, jóvenes y adultos entablan una relación 
desprevenida y placentera con la lectura mediante 
talleres, encuentros con autores, lecturas en voz alta, 
horas del cuento, e incluso un museo de los cuentos, 
en el que se reúnen objetos representativos del cuen- 
to clásico infantil. El poder de convocatoria que tiene 
la feria y la escala del proyecto ha permitido explo- 
rar actividades masivas y ha posibilitado experimen- 
tar y desarrollar un modelo de trabajo alternativo, 
que fue utilizado posteriormente en otros proyectos. 

Otro de los programas que propicia el encuentro 
con el libro es la llamada Biblioesquina. Una colec- 
ción de libros y materiales de interés para niños, 
jóvenes y adultos es trasladada, a un sitio fijo, gene- 
ralmente una tienda del vecindario, cada semana a la 
misma hora. Allí permanece un tiempo determinado, 
se efectúan préstamos y se reciben sugerencias que 
son atendidas en visitas posteriores. La presencia 
periódica y la continuidad de esta acción hace que el 
público la espere. Además se ha constituido en una 
vitrina que motiva a muchos a visitar la biblioteca. 

Biblioteca Electrónica de COMFENALCO 

Otras actividades que buscan ampliar los circuitos 
de circulación del libro en lugares diferentes a la 
biblioteca son La mesa del libro, los Biblioparques 
y las Lecturas de barrio, entre otras. Éstas y todas 
las acciones que se enunciaron anteriormente, mues- 
tran que los materiales de lectura bien escogidos y en 
variedad de formatos se encargan de atrapar a los lec- 
tores. 

Con el fin de crear lectores autónomos, las biblio- 
tecas no sólo hacen hincapié en un programa amplio 
y sin barreras de préstamo de materiales de lectura 
sino que además realizan actividades diversas y ver- 
sátiles, buscando llegar a todos los públicos posibles 
para crearles vínculos con los materiales de lectura. 

El verdadero reto para la biblioteca pública está en 
abandonar la conformidad de permanecer con los pri- 
vilegiados que ya saben de sus servicios, e intentar el 
acercamiento de esa otra parte de la población, que 
en su gran mayona no cree que ésta le pueda servir 
para algo o, lo que es peor aún, ignora su existencia. 

Información de la comunidad 
para la comunidad 

Conscientes de que la información que generan 
las comunidades donde están inmersas las bibliote- 
cas es digna de rescatarse, recogerse, organizarse y 
difundirse, se ofrece en COMFENALCO, un Servi- 
cio con Información Local para las comunidades, 
conocido como SIL. 

Al iniciar el montaje del SIL, se tomó como refe- 
rencia el servicio estmcturado por el Instituto Autó- 
nomo Biblioteca Nacional de Venezuela y la UNES- 
CO. Las áreas de trabajo en las cuales se concentra el 



servicio son: educación, salud, transportes, trámites, 
turismo y actividad cultural. 

La información recolectada se le retorna a la 
comunidad desde diversos puntos de servicio ubi- 
cados en las bibliotecas y desde un quiosco infor- 
mativo localizado en una avenida céntrica de 
Medellin. También se da a conocer mediante una 
serie de publicaciones de información al ciudadano, 
tales como la Guia de trámites para vivir en socie- 
dad, la Guia de auditorios y la guía Dbnde denun- 
ciar en Medellin. Recientemente publicó la cartilla 
Biblioteca piblica y democracia, en asocio con 
Fundalectura y el Ministerio de Cultura, dirigida a 
los alcaldes del país; en ella se recalca la importan- 
cia de los servicios de información a la comunidad 
como herramienta fundamental para el fonaleci- 
miento de la identidad cultural y la participación 
comunitaria. 

Se ofrece además un espacio de encuentro men- 
sual, conocido como Hablemos de Medellín, 
donde se debaten y discuten tanto los problemas 
como los nuevos proyectos de la ciudad. También 
se organizó un servicio de Casillero Cultural, que 
centraliza y distribuye la información que se difun- 
de sobre la actividad cultural de la ciudad mediante 
volantes, folletos, afiches. 

El maestro: un aliado 
Que los maestros tengan experiencias gratificantes 

de lectura que los motiven a estimular a sus alumnos 
y a impulsar proyectos bibliotecarios en sus estable- 
cimientos educativos es uno de los propósitos que se 
persigue en las bibliotecas de COMFENALCO. 

Con este fin, se ha estructurado un Programa de 
formación de maestros constituido por cuatro nive- 
les, cada uno de doce horas. En ellos se habla de la 
conceptualización de la lectura, de la promoción y de 
la animación; de los criterios para la selección de 
libros infantiles y juveniles; de las diferentes accio- 
nes de animación y promoción que pueden ser ejecu- 
tadas, y de la elaboración de proyectos instituciona- 
les de promoción de la lectura. Estos cursos se diri- 
gen a todos los educadores de una misma institución. 
La metodología empleada la constituyen lecturas en 
voz alta, trabajos en equipo, talleres, exhibición de 
materiales, exposiciones, proyección de videos y dia- 
positivas, y préstamos de libros para la casa, entre 
otras actividades. 

Los maestros que asisten al programa se quedan 
con el manual respectivo del curso y con colecciones 
de libros para ser rotadas entre ellos durante el año. 

Las escuelas del radio de acción de las bibliotecas 
tienen un gran apoyo de parte de ellas, no sólo con 

colecciones y programas de formación a maestros y a 
bibliotecarios, sino además con asesorías especiales 
para que conformen o desarrollen su propia bibliote- 
ca escolar. Se han creado también comités de promo- 
ción de la lectura para profesores, con asistencia de 
representantes de los establecimientos educativos de 
la zona, con el fin de actualizarlos sobre los progra- 
mas de la biblioteca y dinamizar las colecciones que 
se prestan a las escuelas a través del servicio de 
Cajas viajeras. 

Para estimular a los educadores con sus programas 
de promoción de la lecíura, se les ha creado un even- 
to denominado Acciones de promoción de la lectu- 
ra: Otras voces, en el cual los maestros tienen la 
palabra para contar a la comunidad lo que hacen por 
la creación de hábitos de lectura en sus estableci- 
mientos. 

La cultura: creación material y 
espiritual del hombre 

La cultura, tradicionalmente relacionada con el 
arte en su concepción y práctica, ha adquirido en 
COMFENALCO una acepción más universal que 
la define como la totalidad de la creación material 
y espiritual del hombre. Orientadas por esta formu- 
lación, las bibliotecas de COMFENALCO recono- 
cen en cada persona un generador de cultura, por 
lo cual aspiran a compartir el desarrollo social de 
la comunidad con un completo programa de valo- 
ración, divulgación, estimulo y fomento del queha- 
cer cultural. 

Por ello, las bibliotecas ofrecen una serie de 
actividades diversificadas, accesibles y de calidad, 
y extienden sus servicios con programas que com- 
plementan la formación de los lectores. Entre éstos 
se incluyen: cineforos, recitales de poesía, concier- 
tos, lanzamiento de libros y exposiciones sobre 
literatura, arte, personajes y temas de interés gene- 
ral que rotan por las diferentes bibliotecas. 

Existe también un concurso anual de fotografía, 
que tiene una categoría especial denominada El 
Placer de Leer. Con esta se motiva a los fotógrafos 
para que presenten imágenes que registren el inte- 
rés, el hábito, la acción o la actitud frente a la lec- 
tura y las condiciones sociales, humanas, intelec- 
tuales o afectivas que le sirven de contexto. Las 
fotografias ganadoras en esta categoría las emplean 
luego la biblioteca para ilustrar sus materiales pm- 
mocionales. 

Se tiene asimismo un concurso de vídeo sobre 
Medellin Para verte mejor, cuyo propósito es incen- 
tivar la recolección de material audiovisual sobre la 
ciudad y conformar una colección especializada que 
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fortalezca la identidad cultural de la comunidad a 
partir de su memoria audiovisual. 

Acceso a la tecnología 
En Colombia, como en la mayoría de los países 

latinoamericanos, la tecnología llegó primero a las 
bibliotccas universitarias y especializadas. En las 
bibliotecas públicas, con algunas cxcepciones, está 
aún en sus inicios. Pero aunque cs un proyecto que 
apenas se comienza, ya se hace realidad mediante la 
consulta de catálogo en línea, el uso del CD, lnternet 
y en algunos casos el trabajo en red. 

El libre acceso a estas tecnologías en la biblioteca 
pública compensa en alguna medida las escasas 
oportunidades de aquellas personas quc por no estar 
inscritas en los procesos de educación formal o por 
su poca capacidad económica pueden no conocer 
estos desarrollos o no tener acceso a ellos. 

En el Departamento de Bibliotecas de COMFE- 
NALCO se cuenta con condiciones institucionales 
que propician el desarrollo de tecnologías de trans- 
misión de información, como es el caso de la biblio- 
teca electrónica, que permite el uso de los soportes 

no tradicionales de información y donde se cnseílo el 
manejo de lnternet y otras herramientas de búsqueda 
de información. 

Una biblioteca pública no debc conformarse sólo 
con propiciar el libre acceso a la información a través 
de las modcmas tecnologías, debc paralelamente for- 
mar lectores autónomos, críticos y universales, que 
sean cada vez mas selectivos frente al cúmulo de 
información que a diario se genera. 

Los medios masivos de 
comunicación 

Las bibliotecas publicas se sirven cada vez más de 
los medios de comunicación para lograr diversos 
propósitos, entre los cuales están el posicionamiento 
entre el público, la divulgación de eventos, la difu- 
sión de mensajes, el aumento de cobertura. El Depar- 
tamento de Cultura y Bibliotecas, consciente del 
poder y el impacto que ejercen los medios de comu- 
nicación y de la cantidad de público al que un medio 
de esta naturaleza pucde llegar, colabora desde 1991 
con la separata infantil de El Colombiano, el princi- 
pal periódico de Antioquia y el segundo en el país, 

PUBLICIDAD 
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Biblioteca Infantil de COMFENALCO 

con una circulación de 90.000 ejemplares. Este 
medio es utilizado por COMFENALCO para orientar 
a la comunidad en el vasto mundo de la literatura 
infantil. Aunque la página se diseña para los niños, 
poco a poco se ha convertido en una herramienta de 
selección para guiar al padre de familia y a los maes- 
tros en el tema de la literatura para niños y jóvenes. 

Otro de los aportes fundamentales de los medios 
de comunicación al fortalecimiento de las bibliote- 
cas, es la creación de opinión pública, que contribu- 
ye de manera directa a la interlocución con institu- 
ciones públicas y privadas y a generar apoyo de la 
comunidad. Mediante la difusión de los programas y 
servicios de las bibliotecas públicas, éstas se posicio- 
nan como un servicio básico para el desarrollo de la 
comunidad que atiende. 

Proceso de certificación de 
calidad 

A finales del año 2000, el departamento de Cultu- 
ra y Bibliotecas, recibió por parte del Instituto 
Colombiano de Nomas Técnicas -1CONTEC- el 
certificado de Calidad ISO 9002. La obtención de la 
certificación de Calidad, es una gran satisfacción 
para el Departamento de Cultura y Biblioteca ya que 
es la respuesta a un gran esfuerzo en la búsqueda per- 
manente no sólo de mejorar y cualificar los procesos 
internos, sino además en que todos los servicios res- 
pondan efectivamente a las necesidades y expectati- 
vas de los usuarios. 

Para concluir 
Con sus bibliotecas, COMFENALCO pretende 

buscar la equidad, al considerarlas conjuntamente 
con los servicios de salud, vivienda, recreación y 
educación, como un elemento fundamental que con- 
tribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. Los servicios bibliotecarios han sido 
diseñados con criterios pluralistas, flexibles y con 
propuestas diversas, en frentes tan importantes como 
la lectura, la información y la cultura. 

Asumir como compromiso permanente la creación 
y revisión de políticas nacionales de información y 
de lectura, para materializarlas en el diseño y presta- 
ción de servicios bibliotecarios de base, tales como 
bibliotecas públicas y escolares, con un desarrollo 
sólido para cada una de ellas, y articular los proyec- 
tos de bibliotecas públicas con los programas de 
desarrollo de los países del continente, es aportar de 
manera decidida al logro de la equidad en el acceso a 
la información en condiciones socioeconómicas 
como las que vive la mayoría de los paises latinoa- 
mericanos. 

hse es el compromiso de las bibliotecas de COM- 
FENALCO, y esperamos lo sea de todas las otras 
bibliotecas públicas de América Latina. gi 

Gloria María Rodríguez 
iQ;grodriguez@comfenalcoant1~uia.com 

Notas 

(1) GREENHALGH. Liz; WORPOLE. Ken; LANDRY Chnrles. Ubroriu 
in a world o/cullural change. London: UCL. 1995. p. 3 1 

(2) CASTRILL~N, Silvia. Bihliofecac públicas y bibliotecas piihlicozserr- 
lores. (Ponencia miizada en las Mesas de la Culhira. Medellln. marzo 
25 de 1998) 



La Fiesta del Libro 
desde la biblioteca de 
La Rinconada 
Donde se trata de cómo globos y 
dragones hicieron que cientos de 
y niñas rinconeros se acercaran a 
libros 

Y mayo Ilegb. Junto con las flores, las 
comuniones y el intenso calor, sobre todo en 
la recta final del mes, los libros trajeron a las 
bibliotecas de La Rinconada (Sevilla), 
abundantes sorpresas que dejaron boquia- 
biertos a pequeños y mayores. 

La lectura, la narración oral y todo lo que 
rodea al libro fueron los protagonistas de 
una serie de actividades programadas por 
las Bibliotecas Públicas y el Área de Cultu- 
ra, con la inestimable colaboración de la 
Asociación de Amigos de las Bibliotecas de 
La Rinconada y la Fundación El Monte, 
quienes, año tras a50 intentamos superar lo 
realizado anteriormente, y ofrecer a nues- 
tros usuarios unos espectáculos de calidad, 
en la medida que nuestros escasos medios 
nos lo permiten. 

Para situar al lector, señalaremos que La 
Rinconada es un municipio enclavado en La 
Vega del Guadalquivir, a unos diez kilóme- 
tros de Sevilla. Por aquí pasaron tartesios y 
fenicios, griegos y romanos, árabes y cris- 
tianos, que nos fueron proporcionando ese 
poso de saber antiguo que se puede aún 
hallar en los pueblos de Andalucía. Tiene 
nuestra villa una particularidad, está com- 
puesta por dos poblaciones (cada una posee 
una biblioteca), con un solo ayuntamiento: 
La Rinconada, la parte más antigua, cuyo 
bibliotecario es Juan Antonio Morillo, que 
atiende a siete mil habitantes, y San José de 
La Rinconada, la zona moderna que cuenta 
con más de veinte mil almas. 

niños 
los 

Comenzamos los actos con la Fiesta del htonio Fem&,dez Navarro 
Libro, programada el día 2 en San José de Bibliotecas Públicas 

La Rinconada y el día 4 de mayo en La Rin- La Rinconada 
(Sevilla) 

conada para celebrar el Día Internacional t955 794 
del Libro. Pretende esta fiesta recordar a 
insignes escritores de universal renombre, 
como Shakespeare y Cervantes, reconoci- 
dos como piezas básicas y claves del entra- 
mado histórico-cultural, e intentamos tarn- 
bién poner de relieve a algún autor contem- 
poráneo que se haya destacado en el pano- 
rama literario durante el último año. 

En esta edición se homenajeó a la escri- 
tora J. K. Rowling, autora de la saga de 

Un grupo de aspirantes a magos hace ejercicio 
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El dragon de las historias de Harry Potter es recreado en la Fiesta del Libro de 
La Rinconada 

Hany Potter y, en muchos casos, venerada 
por el publico infantil y juvenil, que devora 
con verdadera fruición sus historias. 

En La Rinconada celebramos la Fiesta 
del Libro dotándola de un atractivo envolto- 
rio, que atraiga a cuantos más mejor, para 
despertar el componente bibliófilo que 
todos llevamos dentro. Si bien, como acer- 
tadamente ha señalado alguna vez Umberto 
Eco, "la bibliofilia es ciertamente el amor 
por los libros. aunque no necesariamente 
por su contenido. Aunque hay bibliófilos, 
[damos fe de ello], que coleccionan por 
temas, e incluso leen los libros que adquie- 
ren" ( 1 ). 

El programa de actos se abrió con la 
entrega de premios a los lectores que, 
durante el año, se han distinguido por su 
fidelidad hacia las bibliotecas de La Rinco- 
nada y el buen uso, casi sin límites, que 
hacen de los fondos de las mismas. Es decir, 
intentamos premiar a aquellos lectores que 
utilizan con más frecuencia el servicio de 
préstamos, que nos hacen continuas suge- 
rencias para mejorar la calidad de nuestro 
centro, en una palabra, que intentan impli- 
carse en el día a día de la biblioteca y que 
han dejado de ser usuarios para convertirse 
en amigos y aliados nuestros. 

Así, en este apartado, fueron distinguidos 
en la categoría infantil Daniel Páez Dorado 
y Alicia Sánchez Angomlla; Paula Martínez 
Linero y Raquel López Caro en la juvenil y 
Francisco Javier Alcázar Guijo y Tomás 

Lozano Femández, como los mejores lecto- 
res en la categoría de adultos. Todos ellos 
recibieron de manos de la Delegada de Cul- 
tura un diploma acreditativo y un lote de 
libros cedidos por la librería Pequeño Qui- 
jote y la papelería Nati, a las que, desde 
estas líneas, agradecemos su colaboración. 

Tras la entrega de premios y diplomas, se 
inició la ceremonia más esperada de la Fies- 
ta del Libro: la suelta de globos con mensa- 
jes. Para llevarla a cabo, todos los asistentes 
salimos a las plazas en la que están ubicadas 
las bibliotecas, fuimos recogiendo un globo 
lleno de gas helio, le atamos un mensaje en 
el que aparecía nuestro nombre y dirección, 
y con el que felicitábamos el día del libro a 
los habitantes de las poblaciones vecinas. A 
medida que los animadores que dirigían la 
fiesta iban ensayando diversas fórmulas 
magicas para atraer a los vientos favorables, 
fuimos soltando los globos que se elevaron 
ante la atónita e ilusionada mirada de gran- 
des y pequeños. El viento de levante se 
encargó de llevar nuestro mensaje de felici- 
tación a todos los bibliófilos de la comarca. 

Una vez lanzados al aire los globos, los 
Piratas de Alejandría, grupo de dinamiza- 
ción lectora que colabora con las bibliotecas 
de La Rinconada desde hace varios años, 
recrearon sobre el escenario algunas de las 
aventuras de Hany Potter. 

Los piratas consiguieron desde los pri- 
meros compases de su actuación captar la 
atención de los asistentes, ya que, junto a los 
actores, el publico toma parte activa en la 
representación y, con sus decisiones, va 
marcando el desarrollo de la acción. 

La obra puesta en escena narra las aven- 
turas de Hany Potter y sus amigos, quienes 
hallan un huevo de dragón que deben devol- 
ver a la madre. Para que aparezca la drago- 
na han de invocar al sol y a la luna, que 
guiaran con su luz al desconsolado animal 
hasta el huevo perdido. 

A medida que va transcurriendo la repre- 
sentación, los animadores recurren a las 
marionetas, los gigantes y cabezudos y al 
publico, consiguiendo que la acción no 
decaiga nunca y que los espectadores gocen 
con el trepidante ritmo impuesto por el 
grupo de actores. 

Al finalizar las aventuras de Hany Potter, 
todas las personas asistentes reciben el Cer- 
tificado de Escolaridad en Educación Gene- 
ral Mágica, del afamado Colegio de Magia 



de Hogwarts, que debe recogerse en las 
Bibliotecas Públicas. 

Asimismo, y como ya hicimos el año 
pasado, las bibliotecas de La Rinconada 
convocaron la 11 Maratón Cuentacuentos. 
Pretendíamos con esta actividad rescatar la 
antigua costumbre, hoy desgraciadamente 
casi desaparecida, de contar, y escuchar, 
cuentos en grupo, intentando implicar tanto 
a niños como a mayores. 

Desde el comienzo de la maratón, nos 
vimos desbordados por la alta participación 
de público, sobre todo infantil, aunque tam- 
bién contamos con una numerosa rcprcsen- 
tación de adultos. Se narraron historias de 
forma individual, en grupo, disfrazados, his- 
torias dramatizadas, con acompañamiento 
musical y de todas aquellas maneras que los 
cuentacuentos imaginaron. 

Todo transcurría dentro de los limites 
marcados por la organización, cuando a las 
dos horas y media, aproximadamente, de 
haber comenzado el acto, los duendes tra- 
viesos o quizás los trolls en forma de corte 

de fluido, provocaron la suspensión de la 
actividad ante la imposibilidad de reparar la 
avería eléctrica que nos sorprendió a mitad 
de la maratón, con el consiguiente enfado 
por parte de todas aquellas personas que aún 
no habían relatado su historia. 

Ya, para terminar, sólo me queda añadir 
que esperamos contar para ediciones veni- 
deras, tanto en la Fiesta del Libro como en 
la Maratón Cuentacuentos, con aquellos 
bibliófilos que nos vienen siguiendo y ayu- 
dando para conseguir unas bibliotecas más 
dinámicas y activas, que sepan recoger las 
inquietudes de todos los usuarios (2). 

Notas 
(1) ECO, Umberto. "Confesiones de un bibliófilo". RevllI<r El 

Culiurol, no 23-29 de mayo 2001. p. 3. 
(2) En el no 103 de EDUCAC16N Y BIBLIOTECA apareci6 oír8 intc- 

rcsante experiencia reali~ada en la Biblioteca de La Rinco- 

nada. Ver FERNANDEZ NAVARRO, Antonio. "Bulla m 
el claustro: los cartujos toman la biblioteca de La Rincona- 
da". E D M A C ~ ~ N  Y BIBLIOTECA, no 103, 1999, pp. 16- 18 
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Arte en construcción 
Actividad veraniega en la biblioteca 
infantil de la FGSR 

Villar Arellano y María Las vacaciones de verano son un 
~nchez-~abemero momento idóneo para leer. Las estadísticas 
Fundaci6n Germin nos dicen que. incluso los lectores adultos Ruipérez (Salamanca) 

menos habituados, dedican algún tiempo a 
la lectura en esta época del año. Los niños (o 
los padres), sin embargo, relacionan a 
menudo la actividad de leer con el periodo 
escolar y se relajan de toda tarea intelectual 
al llegar las vacaciones. Por eso, desde la 
biblioteca, planteamos diferentes dinámicas 
con el fin de que los niños descubran la lec- 
tura en relación con el ocio, como un placer 
que se disfiuta especialmente en el tiempo 
libre. 

Así, la biblioteca infantil de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez se convierte cada 
verano en un espacio de experimentación 
que nos permite conjugar la literatura con 
temas de actualidad o de interés para los lec- 
tores, ayudándoles a descubrir diversidad de 
propuestas de lectura. 

Este año, el tema elegido ha sido el 
arte. La idea surgió al constatar la tenden- 
cia de algunas editoriales que estaban lan- 
zando al mercado una gran cantidad de 
libros para niños sobre este tema, no sólo 
monografias sobre técnicas y corrientes 
artísticas, sino también biografias de artis- 
tas o relatos dirigidos a niños y jóvenes 
con un museo como escenario. Junto a 
ellos, una gran cantidad de álbumes ilus- 
trados de reciente publicación muestra una 
influencia constante de la pintura contem- 
poránea en los ilustradores. 

De esta forma surgió Arte en Construc- 
ción, una actividad de un mes de duración, 
dirigida a los niños de la biblioteca de 3 a 18 
años. Como el tema iba más allá del trabajo 
bibliotecario, contamos con la colaboración 
del ilustrador Juanvi Sánchez, que nos ase- 
soró y coordinó la participación de los talle- 
ristas, los invitados y las visitas a espacios 
artísticos de la ciudad. El grupo OMA Arte 
Otros Medios fue nuestro principal punto de 
apoyo en la puesta en marcha de las activi- 
dades. 

La sala infantil se vació de libros y sólo 
quedaron los que mostraban el arte con un 
criterio amplio, tanto por su contenido como 
por sus ilustraciones. Éstos se recogen en 
una Guia de lectura que, realizada en blan- 
co y negro, planteaba una propuesta de par- 
ticipación en la que los lectores colaboraron 
completándola y llenándola de color. Se 
estructuró en los siguientes apartados: 
- Quiénes fueron. Un recorrido por autores 

y movimientos artísticos. 
- Tú puedes ser artista. Técnicas e ideas 

plásticas para experimentar. 
- Lo que otros hicieron. Aprender a ver 

arte recomendo museos y conociendo las 
comentes artísticas. 

Objetos cotidianos convertidos en objetos artísticos - Cuadros que se esconden. *lbumes ''u'- 
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trados que introducen versiones de obras 
de arte conocidas. 
Intrigas artísticas. Argumentos inspira- 
dos en escenarios artísticos. 
Artistas de jcción. Los artistas protago- 
nizan los relatos. 
Los pintores inspiran a los ilustradores. 
Libros ilustrados que recrean tendencias 
pictóricas. 
Esta propuesta de lectura se extendía más 

- - 

allá de la participación en la actividad, pues 
los libros se podían llevar en préstamo para 
leer con más calma durante todo el verano. 

Semana de motivación 
La semana del 25 al 29 de junio se dedi- 

có a motivar a los niños e introducirlos en lo 
que iba a ser la actividad de este verano. 
Así, se comenzó ambientando la biblioteca 
como un gran taller donde se instalarian 
después diferentes rincones de experimenta- 
ción. Los niños realizaron en grupo la pan- 
carta exterior del edificio y decoraron los 
cristales de las ventanas con pintura de colo- 
res, anunciando la actividad y dándola a 
conocer a toda la ciudad. La sala vacía y sin 
apenas decorar era ya una provocación para 
la creatividad de los niños, que se implica- 
ron con interés, aportando sus creaciones 
personales a partir de nuestras sugerencias. 

Los niños hicieron su propia cumpaña 
publicilariu. El objetivo era atraer la aten- 
ción del público adulto, dar a conocer en la 
ciudad la puesta en marcha de este espacio 
creativo llamado Arte en construcción. Con 
este fin, los jóvenes artistas idearon eslóga- 
nes publicitarios, diseñaron folletos, rotula- 
ron pancartas y, por último, salieron a la 
calle recubicrtos de carteles, llamando la 
atención de los que pasaban con consibmas 
de inspiración dadaista. 

Durante este tiempo, comenzaron a ela- 
borar un Cuaderno de apuntes del artista, 
que les acompañana durante las tres sema- 
nas siguientes. En él debían recoger infor- 
mación de los libros sobre el artista contem- 
poráneo que ellos elegían y expresar de 
forma plástica, a partir de nuestras sugeren- 
cias, cómo representarían diferentes cosas, 
utilizando su técnica, su estilo propio, sus 
materiales habituales, etcétera. Así, además 
de adquirir conocimientos sobre algunos 
pintores, escultores o arquitectos, se debían 
fijar en su forma de crear, con el fin de 

Romper los rrioldes: el volumen 

conocer y comprender mejor el arte contem- 
poráneo. 

Un video instalado en la entrada del cen- 
tro mostraba desde la primera semana a los 
padres lo que cada día se hacía en la biblio- 
teca, con el fin de dar a conocer la capacidad 
de los niños para hacer arte y las posibilida- 
des que tienen los objetos cotidianos de 
transformarse en objetos artísticos. Para 
ello, en unos contenedores los niños ponían 
cada día cosas inservibles que traían de 
casa, como envases, telas, cuerdas, botones, 
etcétera, y así transformaron cajas de lcche 
en esculturas o realizaron una provocadora 
instalación con ropas colgadas en la escale- 
ra. 

Los rincones 
La sala de lectura se transformó durante 

la actividad, adoptando el aspecto de un 
gran taller de experimentación artística. Así, 
las habituales secciones de la biblioteca se 
sustituyeron por tres rincones temáticos, en 
los que se planteaban diversas propuestas 
creativas: 

La mirada: este espacio se concebía 
como un pequeño observatorio, un rincón 
en el cual se podía contemplar la realidad 
desde otros puntos de vista, descubriendo 
el lado más estético de las cosas: calei- 
doscopios, espejos y cientos de objetos 
reciclables eran la materia prima que per- 
mitía jugar con el mundo y con sus ima- 
genes. 
Lu realidad: en este rincón se mostraba 
cómo cualquier elemento de la vida coti- 
diana puede ser el punto de partida para 
la creación artística. Para ello, los colla- 
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RINCONES TEMATICOS 
Zjemplo de actividades 

GPECTOS TRABAJADOS 

Ensayar nuevas formas de ver e 

interpretar la realidad. 

Aproximarse a conceptos ste<icm 

trabajados por artistas de las 

vanguardias. como la descompmicibn 

de la realidad del cubismo. 

vllRADA 

EALIDAD 

dOVIMIENT0 

Descubrir las posibilidades artisticas 

de objetos funcionnles, centrando la 

atención en su diseño y en sus 

peculiaridades estéticas: transparaicia. 

brillo. capacidad ... 
Participar del reto creador, con una 

propuesta abiaia que permite 

combinar variedad de materiales y 

tknicas en un proyecto mixto. 

Practicar nuevas técnicas, una forma 

poco habitual de realizar un retrato. 

Experimentar cómo una aportación 

individual puede contribuir a la 

realización de una obra de arte colectiva. 

Descutnir cdmo un cambio de enfoqiu 

sobre la realidad puede ser el punto de 

partida uara una creaci6n artística. 

ACTlVIDAD 

Jurg"s rjpl i i~~s ,v estilas picrdricos: 

Tomando como modelo una figura 

articulada. obsewarla a través de 

filtros de colores. vasos con agua y 

espejos caleidoscópicos. Pintar el 

modelo. reproduciendo los efectos 

conseguidos mediante los cristales. 

En una caja vacía de CD. realizar una 

composición grhfica, combinando 

textos, dibujos. telas y diferentes 

materiales que aporten variedad de 

texturas y formas. 

Perfil m srmihru.s: Con ayuda de un 

foco, proyectar la sombra de un rostm 

de perfil. Dibujar el contomo sobre 

papel continuo. Repetir sucesivamente 

la operacih. encadenando las 

siluetas dibujadas. Rotar el papel y 

colmar el perfil resultante como un 

paisaje montañoso. 

ges, la manipulación de fotografías o las 
construcciones con envases alimenticios 
y otros productos de consumo, ofrecían 
un peculiar campo de experimentación. 

- El movimiento: este apartado llamaba la 
atención sobre las posibilidades artisticas 
de la luz, la escenografía, la expresión 
corporal y otros aspectos dinámicos del 
arte. En él, las actividades de dramatiza- 
ción teatral se combinaban con propues- 
tas plásticas que permitían comprobar el 
efecto del movimiento sobre la pintura, la 
fotografía y diversas manifestaciones 
creativas. 

El rincón de la mirada 

Estos tres espacios ofrecían una dinámi- 
ca distinta cada día, a partir de una progra- 
mación de objetivos y actividades que se 
estructuraba en tomo a varios aspectos: 
- Semana 1. Crear un personaje: caracteri- 

zación física y psicológica, diversos tipos 
de retrato, autorretratos, juegos con más- 
caras, creación de bestiarios. 

- Semana 2. Relación entre imágenes y 
textos: cuadros que sugieren historias, 
textos que inspiran pinturas, distintas for- 
mas de representar sensaciones y senti- 
mientos, relación entre estilos literarios y 
artísticos. 

- Semana 3. Romper los moldes: el volu- 
men: cuentos en soportes no habituales 
(troquelados, con objetos, collages...), 
composiciones con sombras, trabajos con 
texturas, etcétera. 

Los talleres 
Además de las actividades de la bibliote- 

ca, el programa Arte en construcción se 
completaba con una variada oferta de talle- 
res, en los que especialistas de diferentes 
ramas del arte ensayaban con niños y jóve- 
nes recursos expresivos y técnicas creativas 
diversas: 
- Pintura viva: un taller de pintura en el 

que se utilizaron texturas (harinas, azú- 
car, pasta, legumbres ...) y tintes naturales 
(café, chocolate, pimentón...). 

- Arte en la ciudad: un recorrido por la 
escultura y la arquitectura contemporá- 
nea de Salamanca. 

- Con seda y pincel: una propuesta para 
aprender la técnica de la pintura sobre 
seda. 

- Trazos de impresión: un taller de graba- 
do y estampación en el que se experi- 
mentó con diferentes materiales: aceta- 
tos, linóleos, espuma ... 

- Por favor, dibujame un cordero: un espa- 
cio de pintura en el que los niños descu- 
brieron sus capacidades creativas y 
aprendieron a plasmarlas sobre un lienzo. 

- Arte corporal: un conjunto de activida- 
des para trabajar algunos elementos artís- 
ticos (color, composición, luz) mediante 
la expresión corporal y la plástica. 

- Música a todo color: un taller que mos- 
traba las posibilidades de la melodía y el 
ritmo como fuente de inspiración pictóri- 
ca. 
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- Taller de imágenes: un "laboratorio 
abierto" en el que se trabajó la técnica 
fotográfica y se ensayaron diversos 
recursos artísticos. 

- Estrategias de videoarte: una propuesta 
de experimentación con video, que per- 
mitió descubrir otras formas de creativi- 
dad. 

Planeta arte 
El objetivo de la actividad era poder 

combinar la experimentación artística, a tra- 
vés de pequeños proyectos creativos, con el 
conocimiento del trabajo de los artistas: téc- 
nicas, corrientes, estilos ... 

Esta faceta informativa contaba, cada 
día, en la biblioteca con un momento espe- 
cialmente reservado para ello: Planeta Arte. 
Así, a las 12 en punto, se interrumpía por 
completo la actividad de rincones y talleres, 
invitando a niños y jóvenes a participar en 
un espacio de encucntro e intercambio, en el 
que se realizaban actividades diversas: pre- 
sentación de libros, proyección de diapositi- 
vas, narración de cuentos, anécdotas de 
artistas, presentación de trabajos realizados 
en rincones y talleres, etcktera. Era también 
un momento para la reflexión, en el que se 
podían mostrar los procesos de elaboración 
y el sentido de la actividad plástica realiza- 
da por los niños cada día. 

Este espacio contó con la colaboración 
desinteresada dc algunas personas de nues- 
tra ciudad relacionadas con el mundo artís- 
tico: responsables de museos, pintores, pro- 
fesores de arte, galeristas, diseñadoras de 
moda, arquitcctos. Todos ellos contribuye- 
ron a ofrecer un panorama variado y rico de 
la actividad artística. 

Visitas guiadas 
Los encuentros en la biblioteca se com- 

plementaron con una serie de salidas a luga- 
res significativos de la ciudad: salas de 
exposiciones, estudios de arquitectos y pin- 
tores, museos... 

La última semana, los niños pudieron 
participar en un proyecto colectivo que se 
desarrollaba en un parque de Salamanca: 
decorar con pintura un conjunto de arboles 
secos. De este modo, Arte en construcción 
saltó de la biblioteca a la ciudad gracias a la 
invitación de un grupo de artistas que qui- 

sieron compartir con los 
mas jóvenes la transforma- 
ción de ese espacio en un 
bosque de colores. 

Exposición 
La última fase de esta 

actividad no podía ser otra 
que la realización de una 
exposición que mostrara 
todas las creaciones reaii- Perfil en sombras 
zadas por los niños, tanto 
en los talleres como en los rincones de la 
biblioteca. Era una forma coherente de eom- 
pletar todo un proceso creativo en el que 
había participado un importante grupo, 
tanto de artistas profesionales como de 
pequeños artistas, y de esta forma se daba a 
conocer y adquiría estatus de obra de arte. 

Para ello, se dedicaron algunos días a 
diseñar con los niños esta muestra, organi- 
zada en difcrcntes apartados según la temá- 
tica de los trabajos y las técnicas utilizadas. 
Un reportajc fotográfico realizado durante 
toda la actividad completaba esta exposi- 
ción, así como una proyección en video 
donde se podía ver una crónica día a día. La 
exposición se inauguró con la presencia de 
numerosos colaboradores de la actividad 
que fueron convocados con invitaciones 
realizadas por los niños. 

Participantes 

El número de participantes en la activi- 
dad ha sido de una media diaria de 150 
niños de 3 a 18 años. Los mayores de 14, 
adcmás de participar en los talleres diseña- 
dos para cllos, han colaborado dinamizando 
grupos cn algunas actividades cooperativas, 
lo que ha propiciado una enriquecedora 
relacicin entre diferentes edades. Los niños 
menores de 6 años han realizado juntos sus 
actividades para poder tener una supcrvísión 
continua por parte de las bibliotecarias y 
participar en propuestas más adecuadas a su 
edad. 

Centro Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil 
Fundación Gemán Sánchez Ruipérez 
C1 Peña Primera no 14 y 16 137002 Salamanca 
4923  269 662 
A923 21 6 31 7 
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Animaciones 

Realidades virtuales para compartir 

Hoy en día, parece una obviedad recono- 
cer que las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) están revolucio- 
nando los servicios y productos biblioteca- 
rios, y no menos obvio resulta constatar que 
esta situación está creando grandes insegu- 
ridades acerca de procedimientos, técnicas e 
incluso filosofias de trabajo que estaban fir- 
memente asentadas en la práctica bibliote- 
caria. 

Primero fue la automatización de los pro- 
cesos técnicos y la consulta al catálogo; en 
un segundo momento el usuario ya ha teni- 
do, o está comenzando a tener, acceso a la 

información electrónica, lo que ha impulsa- 
do de manera especial el servicio de forma- 
ción de usuarios; y ahora nuevos caminos 
aún sin explorar se abren para las activida- 
des de animación a la lectura que ya han ini- 
ciado un proceso de evolución y adaptación, 
gracias a las TIC, que permitirá, sin lugar a 
dudas, aumentar los valores añadidos de las 
bibliotecas publicas en la Sociedad de la 
Información. 

Desde hace tiempo, la Biblioteca Munici- 
pal de Peñaranda de Bracamonte (1)  lleva 
realizando diferentes actividades de anima- 
ción en las que, en mayor o menor medida, 
han tenido cabida las TIC, especialmente 
Internet. De estas primeras experiencias se 
extraen ya algunas reflexiones que ahora 
compartimos, a pesar de ser conscientes de 
que son sólo una primera aproximación al 
tema. 

La incorporación de las TIC a los progra- 
mas o actividades de animación a la lectura 
afecta a la gestación y desarrollo de los mis- 
mos y, de manera especial, a su difusión, 
cambiando radicalmente su concepción y 
percepción espacial y temporal y, en defini- 
tiva, la filosofía de trabajo de los biblioteca- 
rios. 

Realidades compartidas 
La primera característica de estas Anima- 

ciones enREDadas es que pueden ser com- 
partidas a un nivel hasta hace poco tiempo 
ni siquiera soñado. 
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Se puede informar de una animación a 
otras bibliotecas desde el momento en que 
se pone en marcha, anunciándola en la 
agenda electrónica de la página Web; de 
cuáles son sus planteamientos y objetivos, 
colgando un proyecto detallado, y de los 
resultados obtenidos, mediante una memo- 
ria con las actividades realizadas y el mate- 
rial empleado; hasta sería factible seguir su 
desarrollo en directo colocando una webcam 
en la sala. 

En la Biblioteca Municipal de Peñaranda 
actualizamos la agenda electrónica cada 
semana y al anunciar la animación se cuel- 
ga, por usar la terminología de los internau- 
tas, el proyecto de la misma. Normalmente 
la noticia se acompaña de una fotografia o 
ilustración que se cambia cuando las activi- 
dades duran varias semanas. Cuando la ani- 
mación pierde actualidad o se ha terminado, 
lo que se cuelga es la memoria en la que se 
recoge, además del proyecto inicial, infor- 
mación detallada sobre lo que se ha hecho, 
incluyendo el material elaborado para la 
ocasión, así como fotografias y las noticias 
aparecidas en la prensa (2). 

Este proceso de información implica una 
dinámica de trabajo, por parte del bibliote- 
cario, muy distinta a la habitual, porque 
compartir en tiempo real una actividad 
supone cumplir unos plazos de presentación 
de la información y un nivel de calidad a la 
hora de elaborar proyectos, memorias y 
materiales que no suele ser el habitual cuan- 
do se trata solamente de instnimentos de tra- 
bajo interno. 

Hay que tener muy claras las ventajas y 
la utilidad de este sistema de trabajo para 
lograr superar la pereza que, abmvada por la 
falta de tiempo, nos invade cuando preten- 
demos contar nuestras experiencias, y no 
digamos reflexionar sobre ellas. 

Cada día, en cualquier biblioteca del 
mundo, se realizan excelentes actividades 
de animación en las que el bibliotecario, a 
veces con pocos recursos y sin más ayuda 
que su imaginación e ilusión, se exprime el 
cerebro para desarrollar ideas nuevas. 
Muchas de estas experiencias no llegan 
nunca a ser conocidas, situación que puede 
cambiar, radicalmente, gracias a los nuevos 
sistemas de comunicación. Un alto porcen- 
taje de los mensajes de las listas de distribu- 
ción especializadas en bibliotecas son peti- 
ciones para solucionar una consulta o una 

situación que se supone ya ha sido vivida 
por algún otro colega. La demanda de expe- 
riencias por parte de los bibliotecarios es 
fácilmente constatable, la utilidad del siste- 
ma de difusión de las Animaciones enRE- 
Dadas también lo es si nos atenemos a las 
cifras de consultas que manejamos en la 
Biblioteca Municipal de Peñaranda. 

Realidades virtuales 
La segunda característica de las Anima- 

ciones enREDadas afecta tanto a los biblio- 
tecarios como a los usuarios participantes en 
ellas y se trata de la nueva percepción tem- 
poral y espacial que conllevan, lo que las 
convierte en una realidad virtual. 

Desde siempre las animaciones han sido 
generadas y desarrolladas por gentes que 
compartían espacio y tiempo en una biblio- 
teca con paredes en donde se veían entre sí. 
En la actualidad es posible combinar el 
tiempo real y el tiempo virtual, y el lugar 
físico con un espacio de flujos de comuni- 
cación; en este espacio atemporal de las 
redes informáticas y los medios de comuni- 
cación electrónicos la animación se repre- 
senta en un escenario de imágenes virtuales. 
No es que las Animaciones enREDadas sean 
la consecuencia de las TIC, que no pasan de 
ser los instrumentos necesarios, sino que 
son la base real que sustenta esa virtualidad 
donde los actos y las expresiones son ins- 
tantáneas o carecen de una secuencia prede- 
cible (3). 
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1 Animaciones 
proyectos y memorias 

Números Mágicos 30/6/1999 260 
Las hojas de  nuestros árboles 15/10/1999 250 
2000 razones para la Paz 14 /4/2000 1 36 
La conquista de Fabulotopia 7/6/2000 1.576 
Tres maneras de escribir 5/8/2000 1.432 
El principito 9/1/2001 1.369 

Formacián de Usuarios 
Programas 
Informar rojo, verde y amarillo 1711 1/1999 786 
Leer antes de los seis 
Proyectos 1 5/ 1 2/11 999 843 
Guías de  lectura 15/12/1999 1.1 61 
En busca de  la informacidn 
perdida 3/2/2000 297 
La Biblioteca Digitd 24/3/2000 439 

1 Boletin de novedades 
Ratón 13 
Ratón 14 
Ratón 15 
Ratón 16 
Ra ton 1 7 

Sería un error pretender dar a las TIC un 
puesto hegemónico a la hora de planificar y 
ejecutar las animaciones; la integración de 
soportes y de técnicas de trabajo es uno de 
los principios básicos que debe alimentar 
nuestra filosofia de acción; pero sería un 
error aún mayor defender, por encima de 
cualquier otra cosa, el tiempo y el espacio 
reales precisamente en un mundo, el de la 
lectura, donde llevamos siglos creando todo 
tipo de realidades y fantasías solamente con 
la imaginación. 

Realidades interactivas 
La incorporación de las TIC a las ani- 

maciones puede tener diferentes niveles de 
integración en el desarrollo de las mismas, 
pero estas animaciones son un buen ins- 
trumento de comunicación donde el usua- 
rio es al mismo tiempo consumidor y pro- 
ductor de información, donde establece 
vinculos de comunicación más allá de los 
contactos personales, donde sus creaciones 
-dibujos, poemas, historias ...- llegan, gra- 
cias al formato electrónico, a cualquier 
parte del mundo. No estamos hablando de 
usuarios virtuales, aislados e individualis- 
tas, sino de ciudadanos virtuales que se 
enredan en una animación muy real y, 
sobre todo, en una animación compartida, 
aumentando así su capacidad de comuni- 
cación social. 

La primera vez que en la Biblioteca 
Municipal de Peñaranda se utilizó la Red 
para una animación fue con motivo de la 
celebración del Día de la Biblioteca, en 
octubre de 1999. Desde la Biblioteca de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez de 
Salamanca se nos ofreció la posibilidad de 
intercambiar mensajes electrónicos entre 
los niños de las dos localidades para que 
se contaran cómo era su biblioteca, qué 
había en ella, que solían hacer y otras 
cuestiones más personales sobre estudios, 
gustos y aficiones. Un ejemplo claro y 
muy sencillo de cómo compartir una ani- 
mación. 

Durante la Navidad se puso en marcha 
una animación, tanto para público infantil 
como para publico adulto, sobre el Mani- 
fiesto 2000 para una cultura de paz y no 
violencia propiciado por la UNESCO, quien 
coordinó todas las actividades del Año 
Internacional de la Cultura de Paz. Este 



BIBLIOTECAS PUBLICAS 

organismo pretendía conseguir, a lo largo de 
este año y a través de Internet, cien millones 
de firmas electrónicas de adhesión al Mani- 
fiesto, para lo que ofrecía la posibilidad de 
firmar en su página Web. 

Desde la biblioteca, con la animación 
2000 razones para la paz (4), se pretendía 
contribuir a la difusión y adhesión a dicho 
Manifiesto y, con este objetivo final, se pro- 
gramaron toda una serie de actividades para 
acercar a los niños al complicado mundo de 
la paz y concienciar a los mayores de su 
necesidad. 

Vía Intemet, a través de una lista de dis- 
tribución, nos llego la información sobre el 
Manifiesto y, también por esta vía, nos 
adherimos a él; entre una cosa y la otra, se 
desarrolló toda una animación que acabó 
enREDada en un acto de comunicación y 
solidaridad virtual con un objetivo y un des- 
tinatario muy reales. 

Mandar e intercambiar mensajes son dos 
de las posibilidades de comunicación que 
pueden utilizarse en las animaciones; colgar 
en la Red los trabajos dc crcacion resultan- 
tes de las animaciones es una cstrategia muy 
eficaz para incentivar a la lectura. 

No resulta dificil vislumbrar el tremendo 
impacto que para cualquier usuario supone 
ver su obra, sea cual sea su entidad, conte- 
nido o utilidad, publicada en la Red, si un 
escritor como José Antonio Millán, con 
obras ya publicadas en papel, se impresiona 
al ver sus trabajos en su página Web: 
"Quizá nadie nunca la visitó ... O no: en 
cualquier momento, navegando con un 
amigo (para presumir), o yo solo (por ver si 
seguía allí) tecleaba afanosamente la larga 
dirección, iy allí estaba yo, al alcance de la 
mano!, iy cualquiera podía verme!" (5). 

En Peñaranda impulsamos la creación 
desde diferentes frentes. La Bibliotecu Digi- 
tal de Peñaranda (6) recoge en su "Colec- 
ción Bemardino Sánchez" los textos de 
creación -poemas, cuentos, reseñas históri- 
cas ...- de autores locales o textos de temáti- 
ca local. 

Dentro de los programas de formación de 
usuarios hay un proyecto, también llamado 

La Biblioteca Bigital(7), dedicado al servi- 
cio de información electrónica que se tradu- 
ce en un proyecto de publicación ciectrbni- 
ca integrado cn las actividades pedagógicas 
de la Enseñanza Secundaria. Uno de los tra- 
bajos realizado por un grupo de alumnos de 
1" de ESO lo colgó su profesor en una pági- 
na personal y en la nuestra se colocó un 
enlace para acceder a ella. 

Esta experiencia creadora se va abriendo 
camino en nuestras animaciones. En marzo 
de 2000 llevamos a cabo una dedicada al 
mundo de las fábulas, La conquista de 
Fabuloropía; dentro de ella, una de las acti- 
vidades programadas consistía en ilustrar 
determinadas fábulas, los dibujos resultan- 
tes fueron colgados en la agenda electrónica 
de la página Web de la biblioteca donde los 
pequeños autores pudieron encontrar su 
nombre, picar sobre El y ver, por arte de 
magia, su dibujo (8). 

Llegado a este punto, quizá alguien se 
haya preguntado ya por los límites de lo que 
se publica o no. Lo decíamos al principio, 
los cambios siempre producen insegurida- 
des y opiniones encontradas pero una cosa 
cstá clara: las incertidumbres no deben 
impedir que nos adentremos en el nuevo 
camino, o mejor decir autopista, que tene- 
mos ante nosotros. 

Hace ya algún tiempo que intuimos la 
obligación de nuestra biblioteca de dar 
impulso y cabida a la producción de todo 
tipo de información por parte de nuestros 
usuarios, y hace ya algunos meses que ela- 
boramos algo así como un decálogo 
-aunque sólo sea por el número de ideas que 
plasmamos- al quc llamamos I@hihliote- 
ca.tú. Estos diez principios están colgados 
en las paredes de la Biblioteca y disemina- 
dos por la página Web (9); uno de ellos dice 
así: 

Érase una vez... y otra, y otra ... icuántas 
historias por contar!, jcuántos poemas 
guardados en un cajón! Si tú quieres, noso- 
tros pondremos todo lo necesario para Ile- 
gar al colorín, cobrado.. . 

¿Vamos a poner filtros a la imaginación? B 

Notas 

(1) Localidad situada a 40 kil6mctm 
al este de Salamanca con una 
población de 6.500 habitantes. Su 
Biblioteca Municipal es un 
servicio publico fmto de la 
colaboncib entre el 
Ayuntamiento y la Fundacion 
Gcmán Sánchez Ruipérez y está 

integrada en el <'entro de 
Desarrollo Socioculiurdl de la 
1:undacion desdc 19119. 

(2) Las memorias de las animaciones 
u: encuentrdn en la Sección 
Profesional de la página Web en la 
dirección bttp:/lwww.lundaciongsr.a 

Los documentos suelen esiar 
dispvnibles en formato PDF y 
requieren para su visualizacih e 
impresión el programa Acrobar 

Reuder. de distrihucion gratuita. 
(3) Manuel Castclls explica muy bien 

este concepto de realidad virtual 
en su obra La era de la 
infirmacion. Economia. Socicdud 
y Culiuru. Madrid. Alianza, 1998. 
3 vols. 

(4) En bttp:/lm.fuidicioagr.nlpdN 

memoriapazpdf cstá la memoria 
detalladi de las actividades 
llevadas a cabo. 

( 5 )  Millán, Josk Antonio: 
jumillun.com O como me convertí 

poulurinumenie en sitio Web 

[en lineal. 

cWjimülin.btml 
IConsulta: 10 mayo 2001j. 

(6) En bttp:llrnn-.fundrcioo~rrJ 
documentur/debult4.hO 

(7) En http:l/nww.fundicioigrdpdfv 

digital2.pdf 

encuentran tanto la memoria como 
los dibujos. 

(9) En http://nw.fundrcloogr.nl 

pcurindd bibliotecaNmlbUohLLm 
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IX Jornadas de Bibliotecas 
Infantiles, Juveniles y 
Escolares 
Salamanca 14, 15 y 16 de junio de 2001 

Max Bullen y Hafa Muiioz 

Geograjias lectoras: Nuevos proyectos y realida- 
des en la literatura infantil y juvenil es el título que 
ha dado nombre a las IX Jornadas de Bibliotecas 
Infantiles, Juveniles y Escolares celebradas los días 
14, 15 y 16 de junio en el Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil en Salamanca. Este año las 
jornadas partían de un cuestionamiento inicial. ¿Se 
ha producido alguna evolución en los últimos diez 
años en los modos de acercamiento a los lectores y en 
las practicas de animación a la lectura dirigidas a la 
formación de los usuarios de la cultura escrita? ¿Des- 
pués de algunos años de jornadas, debates y publica- 
ciones, nos hemos aproximado a la consecución de 
una sociedad mas lectora? 

Un cierto desasosiego se hacia presente en este 
encuentro que, durante sucesivas ediciones, ha con- 
vocado a un buen número de los actores que partici- 
pan, desde la diversidad de acciones, en el objetivo 
común de formar lectores. Bibliotecarios, docentes, 
investigadores, editores, libreros, se planteaban una 
revisión de lo conseguido hasta ahora. Si alrededor 
del lector todo ha cambiado de manera espectacular: 
diversificación de los soportes de lectura, nuevas for- 
mas de leer, nuevas formas de comunicarse a través 
de Internet, ¿debemos introducir cambios en las polí- 
ticas y en las actividades orientadas a generalizar el 
gusto y el hábito de la lectura? 

Las mesas redondas 
Con el objetivo de revisar las líneas de trabajo que 

se estaban desarrollando se convocó a los agentes 

que, desde diversos espacios sociales, desarrollan 
acciones que contribuyen a este proyecto. El plantea- 
miento de organizar cuatro mesas redondas pidiendo 
la intervención de investigadores, bibliotecarios, 
docentes, críticos y agentes culturales respondía a la 
necesidad de conseguir una visión múltiple, caleidos- 
cópica, que formulara los problemas y ofreciera algu- 
nas respuestas desde diferentes ámbitos. 

En la mesa de "La investigación en lectura y lite- 
ratura infantil, la asignatura pendiente" se reunieron 
tres proyectos que ofrecían pistas para la reflexión. 
El Libro Blanco de las bibliotecas coordinado por 
Hilario Hernández (director de la sede de la Funda- 
ción Germán Sanchez Ruipérez en Peñaranda de Bra- 
camote) e impulsado por el Ministerio de Educación 
y Cultura. Este documento complejo, al margen de 
sus conclusiones definitivas, ha permitido desarrollar 
instrumentos estadísticos fiables para obtener infor- 
mación sobre las infraestructuras y la circulación de 
los libros en el temtorio español. Aunque los datos 
no se refieren a los niños y los jóvenes, muchas de 
sus conclusiones son extrapolables a esta población. 
Uno de los muchos aspectos reseñables es la aporta- 
ción de referencias que se aproximan a la realidad 
para después poder actuar sobre ella. 

Un portal de literatura infantil, incluido en la 
biblioteca virtual Cervantes, creado por la Universi- 
dad de Alicante y con el profesor Ramón Llorens en 
su dirección, permite vislumbrar las posibilidades de 
los nuevos soportes en relación con los nuevos lecto- 
res y con los investigadores. Se legitima así la litera- 
tura infantil como una especialidad, susceptible de 
ser analizada e investigada con los mismos instru- 
mentos y medios, que la literatura dirigida a los adul- 
tos. (En la sección Lij On Line se comenta) 

María Cecilia Silva, especialista venezolana en 
literatura infantil, presentó los resultados de una 
investigación que revelaba las ideas que tienen los 
alumnos que se están formando para ser docentes en 
relación con la literatura infantil. El objetivo de la 
investigación: mostrar sus proyecciones y sus cono- 
cimientos acerca de la vinculación entre la formación 
lectora del niño y los textos literarios destinados a 
ellos. 
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Los tres proyectos resultaron muy interesantes, y 
la participación del público permitió trascender estos 
ejemplos concretos para revisar la situación de la 
invcstigación en relación con la formación de lecto- 
res. Como no podía ser de otra forma, se admitieron 
los progresos logrados en los últimos años, valoran- 
do la implicación de la comunidad universitaria en 
los problemas que afectan a la práctica y a la didac- 
tica de la lectura, pero se estimó todavía insuficiente. 
De la universidad se reclama un mayor contacto con 
el día a día, pero también, y ésta es una aportación 
sin duda muy valiosa, sc apuesta por convertir la 
práctica en objeto de invcstigación. La escuela y la 
biblioteca deben asumir una reflexión sobre el lector 
y la recepción lectora, la apropiación de los textos, la 
mediación y la utilización de los libros susceptible de 
convertirse en objeto de análisis y de investigación. 

La mesa sobrc "Bibliotecas escolares: experien- 
cias y avances dc un proyecto sin fin" parecía remi- 
tir a una cuestión que resulta inmune a los cambios 
que se han ido produciendo alrededor: reforma edu- 
cativa, acumulación de información que exige nue- 
vas formas de apropiación, descentralización del 
libro como el único soporte del saber, búsqueda de 
un lector polivalente ... En apariencia todo seguía 
i y a 1  y los participantes recordaron documentos anti- 
guos llenos de buenas intenciones que jamás fueron 
llevados a la práctica. Una vez más, son la fuerza de 
la creencia y el coraje personal los instmmentos que 
mantienen estos proyectos en pie. 

Se presentó el Plan Provincial de Lectura puesto 
en marcha en Málaga por la Delegación Provincial 
de Educación, bajo la dirección de José Garcia Gue- 
rrero. Un proyccto con un planteamiento coherente 
en sus objetivos y en sus previsiones. Dotado de 
escasos recursos y mucho tesón, centra parte de sus 
acciones en algo tan fundamental como la formación 
de los docentes y corre el peligro de quedarse, como 
tantos, en un plan experimental sin posibilidad de 
generalizarse a todos los ccntros de la provincia. 

El ejemplo de una biblioteca escolar activa fue 
relatado por Ana María López Andrade, una maestra 
de un centro escolar de Fuenlabrada. De nuevo, la 
firme convicción en otra forma de enseñar y apren- 
der, en un cambio de las relaciones de poder en la 
escuela y en una posible reorganización de los tiem- 
pos escolares, dan viabilidad a un proyecto que se 
perfila cada año con la colaboración de un seminario 
de trabajo de bibliotecas escolares. 

El asociacionismo, como fuerza que permite repe- 
tir sin desmayo la lucha por el reconocimiento de la 
biblioteca escolar como lugar central de aprendizaje, 
vino de la mano de Rosa Piquin, profesora inasequi- 
ble al desaliento, y presidenta de la Asociación de 
Bibliotecarios Escolares de Astunas. 

Mesa redonda Servicios Bibliotecarios 

La asistencia a las jornadas de otros miembros de 
asociaciones de bibliotecarios escolares permitió un 
primer encuentro formal de estos colectivos y la ela- 
boración de un documento que aparece al final de 
esta crónica, firmado por todos y remitido a la pren- 
sa que una vez más reivindicaba una apuesta política 
y de recursos por la existencia de una biblioteca 
escolar y un encargado de la misma en todos los cen- 
tros educativos. 

Parecería que pocas innovaciones se han introdu- 
cido a lo largo de estos años en el terreno de la ani- 
mación a la lectura. Que las experiencias se reprodu- 
cen, se clonan y que la falta de distancia crítica y eva- 
luación son los factores comunes a todas ellas. Sin 
embargo, la excepción confirma la regla, y en las 
jornadas se expusieron acciones que suponen cam- 
bios en la relación mediador-lector que son muy inte- 
resantes de considerar. 

Carmen Carramiñana, Merche Caballud, José 
García Oliva y Consuelo Veiga propusieron nuevos 
modos de acercarse a los lectores. La lectura con las 
familias que se desarrolla en Ballobar (Huesca) 
resulta una experiencia modesta, pero honda, ya que 
la propuesta que la sostiene consiste en hablar de los 
libros, socializar la experiencia de la lectura como 
adultos, para así poder llegar a comunicarse con los 
hijos a partir dc una práctica compartida y significa- 
tiva para ambos. 

La presencia de libros en espacios sociales no 
infantiles y cl compromiso dc los adultos con un pro- 
yecto dc fomento dc lcctura vicnc dado a través de la 
critica literaria de libros infantiles, durantc más de 
catorce años, en el periódico El Diario de .Jere.z y por 
la organización de un Salón del Libro Infantil en 
Oviedo, donde se aúnan el compromiso de libreros, 
editores y otros agentes culturales a favor del desa- 
rrollo dc la lectura. 

Con las bibliotecas públicas se cerraron las mesas, 
confirmando que los cxtrcmos sc tocan. La propues- 
ta dc Jordi Artigal y su equipo desarrollando un pro- 
yecto de animación a la lectura en una zona marginal 
de Massagran de Salt, un pequeño pueblo de Gerona, 



con niños inmigrantes marroquíes y en condiciones 
precarias, se daba la mano con la apuesta de la crea- 
ción de una red de puntos de préstamo que se desa- 
rrolla en Valladolid. En esta ciudad y bajo la coordi- 
nación de Miguel Ángel de la Bastida. se han esta- 
blecido diez puntos de préstamo en zonas deprimidas 
de la ciudad que pretenden garantizar que cualquier 
ciudadano pueda llevarse un libro a casa y pueda par- 
ticipar en actividades de promoción de la lectura. 

Lo grande y lo pequeño, la fuerza y la debilidad, 
términos con los que se inauguraron las jornadas, 
aparecían unidos por una idea común de fondo: bus- 
car al lector, dar el poder de leer a los que mas lo 
necesitan. 

Pilar Bes, coordinadora de las bibliotecas munici- 
pales de Zaragoza, presentó el desarrollo de las 
bibliotecas municipales de su ciudad en los Últimos 
años y sus nuevos proyectos de acercamiento a los 
ciudadanos a través de servicios a la comunidad y, 
sobre todo, escuchando y analizando sus peticiones e 
intereses. 

La bibliotecas públicas han ampliado considera- 
blemente sus acciones en estos últimos años centran- 
do su trabajo más en los usuarios que en los fondos. 
Se trata no tanto de invertir en oferta y equipamien- 
tos, sino en profesionales interdisciplinares que pro- 
cedentes de diversas especialidades (animación 
sociocultural, pedagogía, trabajo social) sean capaces 
de conectar con los lectores y sus necesidades. 

Los paneles de comunicación 
Los paneles de experiencias, que ofrecieron una 

visión del trabajo a pie de calle, presentaban un pro- 
yecto de impulso a bibliotecas escolares procedente 
de Canarias y tres actividades de animación a la lec- 
tura desarrolladas en Orense, Cadiz y Argentina. 
Estas acciones se completaban con la exposición del 
CEPLI, Centro de Estudios de Promoción de la Lec- 
tura y Literatura Infantil creado por la Universidad 
de Castilla La Mancha. Con estas referencias los 
asistentes se encontraban con las propuestas de un 
colectivo que no ha dejado de poner en marcha prác- 
ticas diversas para llegar hasta los lectores. 

Las conferencias 
En esta crónica de las jornadas, nos queda ocupar- 

nos de la conferencia inaugural impartida por Daniel 
Goldin y la conferencia de cierre a cargo de Max 
Butlen. 

Si no el azar, sí el hecho de lecturas y experiencias 
compartidas, han hecho que estos dos estudiosos 
plantearan dos conferencias complementarias, que 
dialogaban entre ellas, sin haberlo acordado previa- 
mente. 

En "El Norte y la bnijula", titulo de la conferencia 
de Daniel Goldin, se exploraban, con una escritura 
poetica y sensual, cuestiones sobre la lectura y su 
relación con el entorno social y afectivo del sujeto. 
Goldin analiza la complejidad del hecho lector 
poniendo el énfasis de su reflexión en el sujeto. El 
discurso sobre la lectura no es un discurso narcisista 
vuelto sobre sí mismo, sino que convoca al ser huma- 
no en su plenitud y a la idea de sociedad que imagi- 
namos. Preguntarse por el lector no es preguntarse 
por las acciones, políticas de lectura o actividades 
alrededor de los libros, es más bien cuestionarse lo 
que somos y sentimos y el papel que juega la letra 
escrita en nuestras vidas. 

Max Butlen, desde un discurso construido con el 
orden cartesiano, que le otorga el haber dirigido 
numerosos planes y políticas de lectura en Francia y 
en Brasil repasaba las relaciones entre la Biblioteca 
Escolar y la Biblioteca Pública. sus objetivos comu- 
nes y sus desencuentros, para concluir, de la misma 
forma que lo hiciera Goldin, en la necesidad de inte- 
grar al mayor número posible de agentes en favor del 
objetivo común de hacer lectores. Y, como también 
hiciera Goldin, reclamaba la necesidad de escuchar 
con oido atento antes de actuar. La acciones diseña- 
das para mejorar los niveles de lectura entre los ciu- 
dadanos no pueden ser exclusivamente técnicas o 
políticas, ni siquiera deben asentarse en una mejora 
de la oferta (infraestructuras y fondo) sino que recla- 
man una mirada detenida sobre el lector real o poten- 
cial. Este cambio de mirada podria augurar un nuevo 
humanismo lector, no tan preocupado por las cifras 
de préstamo y las estadísticas como por la generali- 
zación de otorgar la posibilidad de leer a los que les 
ha sido negada la palabra escrita. Esto es, dar derecho 
de participación, de ciudadanía y de información a 
los que más lo necesitan. 

Un verso de un poema recitado por Goldin al 
comienzo de su conferencia nos servira para cerrar: 
"la flor mas debil ha de ser nuestro sostén". 

En unas jornadas como éstas, organizadas para 
revisar e intercambiar impresiones, no sólo se produ- 
cen encuentros personales y profesionales, sino que 
se crean y se ponen en circulación nuevas ideas que 
deben servir para dar continuidad y aliento al trabajo 
de formar lectores. Aquí hemos oido hablar de ciu- 
dadanos, compromisos, política y comunidad. En la 
persistencia de las acciones y en la creación de nue- 
vos caminos, está la fuerza de esta flor que, aun sien- 
do debil, no dejara de ser nuestro sosten. 

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
Fundación Gerrnán Sánchez Ruipbrez 
CPeña Primera, no 14 - 37002 Salamanca 
Pwww.fundaciongsr.es 
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Por las bibliotecas escolares 

En el marco de las 98* Jornadas de Bibliotecas Infantiles y Escolares: Geograffas lectoras, organizadas por la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez en Salamanca, las Asociaciones por las Bibliotecas Escolares y la Lectura de las Comunidades Autdnomas, hemos 

tenido la oportunidad de tomar contacto e intercambiar ideas. inquietudes, propuestas y proyectos que se están llevando a cabo en las 

distintas "geografías" del país. 

Durante estos días la reflexión sobre la situaci6n actual de las bibliotecas escolares y la lectura nos lleva a dejar constancia ante la 

opinión pública y10 ante las distintas administraciones públicas educativas y culturales de lo siguiente 

- Que hay una falta de unanimidad de criterios, planteamientos y actuaciones de las distintas administraciones con respecto a las 

bibliotecas escolares. 

- Que el primer y único Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares celebrado en marro de 1997 creó unas expectativas que toda- 

vía no se han cumplido. 

- Que existe un gran número de experiencias y actuaciones realizadas de forma aislada por diferentes profesionales y colectivos que 

las administraciones no han sabido recoger, difundir ni apoyar. 

- Que no existe la suficiente sensibilización hacia la lectura en la sociedad actual. por lo que no se ve el papel crucial que las bibliote- 

cas escolares juegan en la formación integral de los niRos y jbvenes. 

- Que el nuevo Plan Nacional de Fomento de la Lectura nos parece insuficiente y alejado de la realidad de las bibliotecas escolares y la 

lectura. 

Y por tanto exigimos: 

- Que se elabore una Reglamentación que reconozca la biblioteca escolar como parte integrante del sistema educativo y se ponga en 

práctica. 

- Que la biblioteca escolar se contemple en las distintas leyes de los sistemas bibliotecarios. 

- Que las distintas administraciones se coordinen para poner en marcha de una vez un Plan real y eficaz de fomento de la lectura en 

el que las bibliotecas escolares adquieran el protagonismo que les corresponde y se cuente con los profesionales, colectivos y aso- 

ciaciones experto5 en el tema. 

En Salamanca a 15 de junio de 2001 

Fdo.: 

Asociación por las Bibliotecas Escolares y la 
Lectura de Madrid 
Biblioteca Municipal Antonio Machado 
CI Sevilla, 9 . 
28943 Fuenlabrada (MADRID) 
4 9 1  6 154 61 2 
691 6 151 504 
Ff~sede31 @infonegocio.com 

Asociación Asturiana por las Bibliotecas 
Escolares y la Lectura 
Biblioteca de la Escuela de Magisterio 
Cl Aniceto Sela, s/n. 33005 Oviedo 
U985 796 8801985 11 4 042 
&985 797 068 
d rnilambo@arrakis.es 
8 rpiquin@acacia.pntic.mec.es 
&~cheloveiga@arrakis.es 

Grupo Bibliornedia de CataluiSa 
e?.gbiblioOmrp.pangea.org 

Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares 
e a Lectura 
Durán Loriga, 10 - 4O 
15003 A Coruiia 
4981 221 223 

981 222 956 
~cameijeiras@aytolaco~naa 

Colectivo de profesores de Canarias, 
Murcia y Aragón 



La información, un 
derecho social de los 
ciudadanos 
Jornada profesional celebrada en 
Barcelona el 8 de junio de 2001 

Cristina P h z  El pasado 8 de junio de 2001, en la sede del Parlamento de Catalunya) y Roser Arge- 
Coblegi Oficial de del Colegio Oficial de Periodistas de Barce- mi (expresidenta de la Federación de Aso- 
~ i b l i o ~ e c a r i s - ~ o c u m e n t ~ i ~ t ~  lona, tuvo lugar la Jornada La información: ciacióñ de Vecinos de Barcelona). El mode- 
de Catalunya 
~~cobdc@cobdc.ictnet.es un derecho social de los ciudadanos, orga- rador fue Josep M. Marti (periodista). 

nizada conjuntamente por el Colegio de 
Periodistas, la Asociación de Archiveros de 
Cataluña y el Colegio Oficial de Biblioteca- 
rios y Documentalistas de Cataluña. 

La jornada, organizada en tomo a dos 
mesas, pretendia obtener una serie de con- 
clusiones sobre lo que ha de ser el derecho a 
la información que a continuación señala- 
mos. 

La mesa redonda de la mañana: "Quines 
necessitats tenim i quines dificultats ens tro- 
bem els professionals de la informacio" 
("Qué necesidades tenemos y con qué difi- 
cultades nos encontramos los profesionales 
que gestionamos la información") estuvo 
formada por un representante de cada una 
de las tres entidades organizadoras: Jordi 
Serchs (Associació d'Arxivers de Catalun- 
ya), Andreu Fards (CoHegi de Periodistes), 
Gloria Pérez (Col.legi Oficial de Biblioteca- 
ris-Documentalistes de Catalunya) i Xaver 
Marcet (director general de Localret). El 
moderador fue Josep M. Huertas Clavena 
@nodista). 

La mesa redonda de la tarde: "El dret del 
ciutada a I'accés a la informació" ("El dere- 
cho del ciudadano al acceso a la informa- 
cion") estuvo formada por Sebastián de la 
Obra (Adjunto al Defensor del pueblo de 
Andalucía), Josep Cruanyes (abogado), 
Josep Matas (director del Archivo Histórico 
de Girona), Teresa Serra (presidenta de la 
Comisión de la Sociedad de la Información 

Conclusiones 
En muchas ocasiones, la ciudadanía y las 

organizaciones ven los colegios y asociacio- 
nes profesionales como entidades meramen- 
te corporativas, centrados en la defensa de 
sus asociados. 

Sin perder de vista este rol, esta jornada 
es una clara expresión de que estos colecti- 
vos somos algo mas que eso y estamos pro- 
fundamente implicados en la defensa de los 
derechos civiles, politicos, sociales y indivi- 
duales (derecho a la intimidad). 

Entendemos que realmente somos y sere- 
mos útiles a los colegiados y asociados, si 
somos útiles a la sociedad para la que traba- 
jamos, si participamos activamente en la 
defensa de sus derechos y, más en concreto, 
del derecho social a la información que es el 
que hoy nos reúne y que está intrinsecamen- 
te ligado a nuestra actividad profesional, 
tanto si trabajamos en el sector público 
como en la empresa. 

Entendemos la información como un 
derecho y como un bien social y el derecho 
a la información es un instrumento impres- 
cindible para poder ejercer nuestros dere- 
chos democráticos. 

Es por esto que constatamos la necesidad 
que se asegure: 

El derecho a un acceso fúcil, úgil y trans- 
parente de la información de la adminis- 



tración pública, con una doble vertiente: 
una información amigable e inteligente 
para el ciudadano, y un acceso a las 
empresas a estudios e informes de la 
administración, elaborados con recursos 
públicos, que permitan al ciudadano y a 
las empresas la toma de decisiones. 
El derecho a que todo el mundv lenga las 
mismas opor~unidades para poder parti- 
cipar y confribuir a la sociedad del cono- 
cimiento, conscientes de que ésta sólo 
será posible con actuaciones integrado- 
ras. Pasar de ser simples receptores a ser 
también emisores, elementos activos de 
la nueva sociedad. 
El derecho al acceso de la información 
con puntos de acceso públicos a la Red 
de lnternet en escuelas, bibliotecas y 
archivos, para superar las barreras entre 
los que tienen, los que no tienen y los que 
no pueden tener. 
El derecho a los conocimientos y a la for- 
mación básica continuada para sobrevivir 
a la gran masa de información y a su cre- 
cimiento exponencial. 

El soporte activo al sector de la informa- 
ción, sabiendo ver la importancia de los 
contenidos, más allá de la necesaria 
conectividad. 
Lu implicuci(jn con la Comunidad Euro- 
pea en todos los aspectos relacionados 
con las políticas de información. 
Constatamos la necesidad de un cambio 

cul~urul profundo de las empresas y de la 
administración pública, que parta de la base 
de que la información y los conocimientos 
son un elemento central en la nueva socie- 
dad. Respecto a la administración, esto se 
debería traducir en líneas de modernización 
globales y consensuales de toda la adminis- 
tración. 

Por último queremos poner de manities- 
to el compromiso de las tres entidades orga- 
nizadoras de seguir colaborando en el futu- 
ro en temas de interés común y de interés 
social. En este sentido, recogemos la pro- 
puesta de creación de un fvrum para trabajar 
a favor del derecho al acceso a la informa- 
ción. 

PUBLICIDAD 
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Leer o no leer 

El escritor estadounidense Henv Miller (1891-1980) publicó este 
articulo en la revista Artesian. en el verano de 1958. En 1960 se publicó 
su traducción francesa en la revisla Esprit. 

Henry Miller Tras haber escrito Los libros de mi vida, buena. Digo "calificada de" porque creo que 
obra que los críticos encuentran confusa y honestamente ningún hombre puede decir a 
demasiado larga, me parece un poco dificil otro que tal o cual libro será para él bueno 
decir en pocas palabras lo que he sido inca- o malo. En cuanto a las obras mediocres, 
paz de explicar en todo un volumen. Por lo pienso diario de la mayor parte de nosotros, 
tanto quizás lo mejor sea que retome aquí las considero nefastas porque están produci- 
algunas observaciones esenciales cuyo das por autómatas para otros automatas, y 
alcance no parece sin embargo haberse per- los autómatas son entre nosotros mucho más 
cibido. peligrosos que los malos. Si es nuestro des- 

Antes que nada he intentado explicar tino perecer aplastados por una bomba. es el 
que, por haber leído durante más de sesenta sonámbulo el que tendrá más posibilidades 
años sin hacer ninguna selección, tengo de hacemos esa jugada. 
ahora cada vez menos ganas de leer (iy eso 
es muy dificil!); cada correo me trae un 
montón de libros que no he pedido y que, en "NO he conocido a nadie que haya sabido 
su mayoría, nunca miro. Si hubiera tenido la sacar de un libro tanto como él lo ha 
sabiduría de seguir el ejemplo de mi amigo hecho ni que haya tenido tan poca 1 

de juventud Robert Hamilton Challacombe, 
tendría hoy sin duda mejor vista, me-jor necesidad de dirigirse a los libros. Sacar 
salud y una inteligencia más penetrante. de un libro hasta la Última gota de 

donde he contado cómo este amigo me ins- 
truyó. sin pretenderlo. en el arte de la lectu- el de escribir uno. Cuando se ha 

. .  . 
m. Hasta 10s treinta años 61 no había leído aprendido a hacerlo, de Un S010 libro Se 
más que tres o cuatro obras (Whitman, Tho- aprovecha tanto como de cientos" 
reau, Emerson), pero no he conocido a nadie 
que haya sabido sacar de un libro tanto 
como él lo ha hecho, ni que haya tenido tan En mi libro he insistido en un punto 
poca necesidad de dirigirse a los libros. que parece haber sido ignorado o desdeña- 
Sacar de un libro hasta la última gota de sus- do: he dicho que cada uno de nosotros 
tancia es un arte casi tan dificil como el de debería comenzar por leer las obras que 
escribir uno. Cuando se ha aprendido a conciernen a la época actual, a los autores 
hacerlo, de un solo libro se aprovecha tanto contemporáneos. Pero en nuestra sociedad 
como de cientos. y en todo el mundo, el sistema de educa- 

La influencia que deploro no es tanto la ción se basa en la falsa idea de que la 
de los libros llamados malos como la de los juventud primero debe de aprender todo 
mediocres. Llega a suceder que un libro desde el origen y sólo después abordar el 
malo ejerce en el lector un efecto estimulan- presente. No hay nada que me parezca 
te, tal como lo hace una obra calificada de mas absurdo, más vano y más reprensible. 



De qué extrañarnos si los adultos, O los 
que se dicen tal, carecen de originalidad, 
más aún de imaginación y prácticamente 
no tienen ningún espíritu de adaptación. 
Lo que es extraño es que con la edad no 
nos volvamos locos. 

Cuando pienso en lo que para cada uno 
implica el simple conocimiento de la litcra- 
tura de su propio país, quedo estupefacto. 
iY qué decir de la adquisición de un barniz 
artístico, científico, religioso o filos0fico! 
¡Cómo me acucrdo del día que dejé la Uni- 
versidad! (no me quedé mas que tres meses 
antes de escaparme). Fue la Fairie Quwne 
de Spenser la quc, para mí, decidió todo. 
iPensar que la lectura de ese enorme poema 
épico se considera todavía como indispcn- 
sable en los programas de todas las Univcr- 
sidades! Hace unos días he vuelto a sumer- 
girme en él para asegurarme del todo que no 
cometí un grave error de juicio. Permítanme 
confesar que hoy me parece todavía más 
tonto que cuando tenía dieciocho años. Y 
entiéndanme bien: hablo del "poeta de poe- 
tas", como lo llaman los ingleses. ¡Qué 
penoso émulo de Pindaro! 

No, no siento ninguna vergüenza en repe- 
tir que he aprendido más y adquirido mayor 
conocimiento dc la literatura por mis cole- 
gas de la calle que por los pedagogos que se 
ajetrean en nuestros templos del saber. 
Nunca ninguna cscuela nos ha proporciona- 
do un foro donde pudiésemos libre y apa- 
sionadamente discutir los libros y autores de 
nuestro gusto. Eso me hace pensar en nues- 
tro sistema llamado democrático de voto: no 
se vota más que por gente que es candidata, 
y esa gente, tengo que decirlo, raramente es 

de la especie que una persona inteligente 
desearía ver en el poder. 

Pero el punto que completamente ha 
pasado inadvertido dcl ojo de los criticos es 
el carácter no literario de mis escapadas a 
través del reino de los libros. El batiburrillo 
y la confusión que tanto han irritado a los 
cnticos son en realidad el centro de mi acti- 
tud. ¿Para qué sirven los libros si no nos 
devuelven a la vida, si no consiguen que la 
bebamos con mayor avidez? La búsqueda 
de un libro, como sabemos albwnos de noso- 
tros, es frecuentemente más enriquecedora 
que su lectura. 

Lo que brevemente quiero decir es que 
un libro, como cualquier objeto, sirve a 
menudo de pretexto para lo que en realidad 
buscamos. Es cierto que las obras que nues- 
tros mentores nos rccomiendan, pueden, si 
se da que nos lleguen en el buen momento, 
producir el resultado deseado, pero ¿cómo 
prever tan felices coincidencias? Por otro 
lado, el resultado puede ser desastroso si 
esos libros -hablo aquí de los tesoros de la 
literatura y no de sus subproductos- llegan a 
caer en nuestras manos antes que estemos 
dispuestos a acogerlos, o al contrario, cuan- 
do estamos hartos, agotados, o incluso si 
nos cogen a contrapelo. Si se adopta "el 
campo través" como método de viaje a lo 
largo de la vida, seguro que también hay que 
aplicarlo a la lectura. ;Que ésta sea una 
aventura! ;Un acontecimiento! ¡Ya es bas- 
tante con tener que pulsar a diario tantos 
botones hasta cl punto de hacer el mundo 
cada vez más insoportable! 

La esperanza de todos nosotros, al tomar 
un libro, es encontrar un hombre que nos 



New York, 1980 

agrade, vivir tragedias y alegrías que no 
tenemos el coraje de provocar. soñar sueños 
que vuelven la vida más apasionante, quizás 
también descubrir una filosofia de la exis- 
tencia que nos haga más capaces de afrontar 
los problemas y pruebas que nos acosan. 
Contentarnos con acrecentar la masa de 
nuestros conocimientos o perfeccionar 
nuestra cultura, cualquier cosa que eso 
pueda significar, no me parece que valga la 
pena. ¡Me gustaría más ver a un hombre Ile- 
vado al crimen -si no pudiera serlo a otra 
cosa- que verlo cada vez más libresco! 

"Cada d h  los cnmenes más monstruosos 
contra la humanidad se cometen por 
seres que han gozado de todas las 
ventajas de la instrucción. Es verdad que 
la gente se vuelve más letrada, más 
sensible a los libros, pero sin embargo no 
les hace mejores ciudadanos" 

Pero el beneficio esencial que se puede 
sacar de la lectura quizás sea el deseo de 
comunicarse verdaderamente con los otros 
hombres. Leer como es debido significa 
despertarse y vivir, adquirir un rebrote de 
interés por sus vecinos. en particular por 
aquellos que difieren más de nosotros en 
todos los ámbitos. Nunca ha habido tal plé- 
tora de libros, ni mas profundos abismos de 

indiferencia por el destino de nuestros her- 
manos humanos, ni tan poca aptitud en pen- 
sar y actuar de manera personal. 

Debo decir que, en general, he encontrado 
a los mejores hombres, en todos los sentidos 
de la expresión, entre los ignorantes, más que 
entre las gentes cultas del mundo. Cada día 
los crímenes más monstruosos contra la 
humanidad se cometen por seres que han 
gozado de todas las ventajas de la instrucción. 
Es verdad que la gente se vuelve más letrada, 
más sensible a los libros, pero sin embargo no 
les hace mejores ciudadanos. 

Un libro no vale más, y con frecuencia 
bastante menos, que un peñasco. un árbol, 
una bestia salvaje, una estela de nubes. una 
ola o una sombra en el mar. Nosotros, que 
escribimos libros. no debemos a los libros 
sino a las cosas que incitan a los hombres a 
escribir: a la tierra, al aire, al fuego y al 
agua. Si no existiera una fuente comun a la 
que remontan autor y lectores no habria 
libros. ¿Un mundo sin libros seria tan cala- 
mitoso? ¿Ya no podríamos comunicamos 
nuestras alegrías y hallazgos por la palabra? 
Y si se volviera al simple uso de la palabra 
ya no habría necesidad de destruir bosques 
enteros, echar a perder el paisaje, viciar el 
aire o embrutecer los espíritus y cuerpos de 
aquellos que tienen dificultad para suminis- 
tramos en forma de libros un pienso mental 
y espiritual. 

Traducción de Ramón Salabenla 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

Los servicios 
bibliotecarios de la 
UNED 
Una aproximación 

En la sociedad actual, cada vez es más 
María Sandra Garcia Pare2 
~ i ~ l ~ ~ ~ d ~  en ~ i b l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  necesario contar con una preparación acadé- 
mia y Documentacibn mica lo más completa posible, tanto para 
&msgp@mixmai~.com conseguir un puesto de trabajo como para 

lograr satisfacción personal y crecimiento 
intelectual. Pero muchas personas no pue- 
den acceder a ella en lo que seria una edad 
universitaria "normal", ya sea por proble- 
mas económicos, de tiempo o, simplemente, 
porque en su momento no la consideraron 
necesaria. Para ellos, así como para aquellas 
otras personas que desean completar sus 
estudios o mejorar su curriculum y que no 
pueden, por alguna circunstancia, acceder a 
la universidad presencial, nace la Universi- 
dad Nacional de Educación a Distancia (1). 
Ésta se define como "una institución de 
Derecho Público, dotada de personalidad y 
de plena autonomia, sin más limites que los 
establecidos por la Ley" (2) y con "autono- 
mía económica y académica" (3). 

El objetivo básico de la UNED es, pues, 
formar universitarios, aunque no el unico. 
Entre otros, podemos citar el de desarrollar 
técnicas de enseñanza a distancia, formar y 
actualizar al personal docente, desarrollar 
una comunidad científica, etcétera. 

La formación de estos universitarios pre- 
senta una característica que la define: su 
caracter no presencial. Esto requiere por 
parte del alumno un mayor esfuerzo, tanto 
personal como intelectual y, por parte de la 
LJNED la necesidad de desarrollar otros 
medios para acercarse a este alumnado, 
como son las tutorías, métodos audiovisua- 

les, etcétera. Pero sobre todo, destaca la 
importancia de la biblioteca. Ésta es siem- 
pre una pieza clave en el desarrollo del uni- 
versitario pero, aquí, es además fundamen- 
tal: sirve para completar o realizar temarios, 
aclarar dudas, punto de encuentro entre 
estudiantes, lugar de estudio, etcétera. Es, 
en muchos casos, el unico nexo real entre la 
LJNED y el estudiante. Por lo tanto, su papel 
es esencial. 

Los Estatutos de la LJNED establecen 
que la biblioteca tiene como objetivo "faci- 
litar el cumplimiento de sus fines docentes e 
investigadores y asegurar el correcto desa- 
rrollo de su modalidad educativa" (4), al 
frente de la cual habrá un director con dedi- 
cación exclusiva, que sera nombrado por el 
Rector (5). 

Funcionalmente no existe lo que denomi- 
namos un sistema de bibliotecas en la 
UNED, sino que todas son independientes 
entre sí, aunque persiguen los mismos obje- 
tivos. Se estructuran en: 

- La Biblioteca Central de la UNED 
- Las Bibliotecas sectoriales 

Biblioteca central de la 
UNED 

La Biblioteca Central de la LJNED se 
define en su Reglamento como: "una unidad 
funcional en la que se adquieren, procesan, 
custodian y ponen a disposición de los usua- 
rios todos los fondos bibliograficos y docu- 
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BIBLIOTECAS UNIMRSITARIAC 

Biblioteca de la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid 

mentales dc la Universidad, con indepen- 
dencia del soporte en el que se hallen, del 
lugar en el que esten depositados y del con- 
cepto prcsupucstario con cargo al cual 
hayan sido adquiridos" (6). 

En un principio, la Universidad no contó 
fisicamente con una Biblioteca Central, sino 
quc sus fondos sc hallaban repartidos por 
varias facultades dc la UNED, aunque coo- 
perando entre sí. Se distribuían del siguien- 
te modo: 

- Biblioteca de Humanidudes: fondos 
de las Facultades de Filología, Geo- 
grafía e Historia, Filosofia, Ciencias 
de la Educación, Política y Sociología 

- Biblioteca de Ciencias Sociales: fon- 
dos de las Facultades de Derecho, Psi- 
cología y Económicas 

- Biblioteca de Ciencias: fondos de las 
Facultades de Física, Química y Mate- 
máticas 

- Biblioteca de Ingeniería: los fondos 
que le son propios 

En el año 1994 se inaugura la Biblioteca 
Central, con sede en C/ Senda del Rey 
(Madrid) y en la que se depositaron todos 
los fondos de todas la facultades de la 
UNED, excepto los de Psicología, Derecho 
(que se trasladaron más tarde) e Ingeniería. 
Este edificio supuso un gran esfucrzo de 
cooperación entre arquitectos y biblioteca- 

rios, con el objeto de lograr unas instalacio- 
nes adecuadas y cómodas tanto para los 
usuarios como para los fondos allí deposira- 
dos. 

La bibliotcca se organiza siguiendo el 
modelo anglosajón de acceso dirccto a la 
mayoría de los documentos. Sólo una 
pequeña parte se halla en el dephito y no es 
accesible sino es a través de los biblioteca- 
rios (material antiguo, microformas, etcéte- 

ra). 
Los fondos de las cuatro grandes áreas 

temáticas de las que se encarga cste centro, 
se encuentran divididos en el edificio del 
siguiente modo: 

- Planta 11: Ciencias Sociales, Políticas, 
Dcrccho y Económicas 

- Planta 111: Ciencia, Psicología y Cien- 
cias de la Educación 

- Planta IV: Historia, Arte y Religión 
- Planta V: Filosofía y Filología 
Los servicios que esta biblioteca ofrece a 

sus usuarios son muchos y muy variados. 

Información Bibliográfica y 
de Referencia 

El usuario puede tomar un primer con- 
tacto con los fondos de la biblioteca en este 
servicio, mediante la consulta de bases de 
datos, CD-ROMs, Intemet, ctcktera, y el 
acceso a todo el material de referencia que 
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necesite: enciclopedias, diccionarios, anua- 
rios, atlas, etcétera. 

Los catálogos a los que puede acceder 
son muy variados: general de la biblioteca, 
últimas adquisiciones, publicaciones perió- 
dicas, sumarios de publicaciones periódicas, 
tesis doctorales y memorias de investiga- 
ción, música, largometrajes, CD-ROMs y 
Ruedo (Red Universitaria Dobis-Libis). 

Sala de lectura 

Esta biblioteca cuenta con salas de lectu- 
ra suficientes para que el usuario pueda 
hacer uso del material que necesite en la 
propia biblioteca. 

Préstamo 

Por lo que respecta al préstamo en sala, 
la mayoría de los fondos son accesibles 
directamente, por lo que el usuario puede 
tomarlos de la estantería y utilizarlos en la 
sala de lectura. 

El préstamo a domicilio se facilita a 
todos aquellos (alumnos, profesores, etcéte- 
ra) que posean camet de la biblioteca. 
Ahora bien, los plazos de devolución y el 
número de fondos que se pueden retirar son 
variables. Por ejemplo, un alumno puede 
retirar un máximo de dos libros por quince 
días, renovables por otros quince si el libro 
no ha sido solicitado por otro lector, mien- 
tras que los investigadores y doctorandos, 
pueden retirar hasta cinco libros durante un 
mes. También hay documentos que no se 
pueden retirar, como publicaciones periódi- 
cas, obras de referencia, libros antiguos o 
agotados, libros de préstamo interbibliote- 
cario, audiovisuales no publicados por la 
LJNED, etcétera. 

Del mismo modo, se facilita el préstamo 
interbibliotecario, aunque restringido a pro- 
fesores, alumnos de tercer ciclo, becarios y 
PAS (Personal de Administración y Servi- 
cios) de la LJNED. Este tipo de préstamo 
hay que solicitarlo por escrito y requiere un 
abono de tarifas. Las condiciones de présta- 
mo suelen ajustarse a las pautas acordadas 
en la REBIUN (Red de Bibliotecas Univer- 
sitarias), de la que la UNED es miembro. 

El incumplimiento de las condiciones de 
préstamo, conlleva una serie de infracciones 

recogidas en el Reglamento de la Biblioteca 
de la UNED, clasificadas en leves, graves y 
muy graves (7). 

Mediateca 

En la mediateca se puede acceder al 
material audiovisual, el cual, en un sistema 
de enseñanza no presencial. juega un papel 
muy importante. Es accesible tanto por 
alumnos como por profesores y se divide a 
su vez en una .fonoteca, donde podemos 
escuchar cassettes grabados con los progra- 
mas de la UNED, cursos de idiomas, etcéte- 
ra; videoreca, ya sea para el visionado 
colectivo o individual de videos, tanto de la 
UNED como otros de carácter cientifico- 
cultural; lectura y reproducción de micro- 
formas; visionado de CD-ROMs. Obvia- 
mente, para acceder a todos estos materia- 
les, cuenta con sus lectores correspondien- 
tes. 

Los materiales audiovisuales están 
excluidos del préstamo a domicilio, excep- 
ción hecha de los realizados por la UNED. 

Hemeroteca 

Los fondos de la hemeroteca sólo se pue- 
den consultar en sala, aunque se proporcio- 
nan fotocopias a aquellos que lo soliciten. 

Todo su proceso técnico se realiza aquí, 
desde la adquisición hasta la lectura por 
parte del usuario, que puede acceder a los 
últimos números de las publicaciones en 
expositores de acceso libre. 

Centro de Documentación 
de las Comunidades 
Europeas 

Servicio por el que se permite acceder a 
las bases de datos comunitarias y a toda la 
documentación que proviene del Servicio 
de Publicaciones Oficiales de la Comunidad 
Europea. Su objetivo fundamental es el de 
promover la investigación en estudios 
comunitarios. 

A partir del 1998. la UNED entró a for- 
mar parte del convenio Comunidad Euro- 
pea-Universidades. por el que se le sumi- 
nistra gratuitamente publicaciones comuni- 



BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

tarias y acceso preferente a las bases de 
datos; a cambio la UNED proporciona infra- 
estructura y personal. Adcmás este Centro 
de Documentación ha colaborado en cursos 
de postgrado con asignaturas sobre la Unión 
Europea, elaboración de tesis doctorales, así 
como en el Master Universitario en Unión 
Europea que imparte la UNED. 

Archivo 

En él se hallan las tesis doctorales, tesi- 
nas y trabajos de investigación leídos en 
esta Universidad. Su acceso cstá bastante 
restringido; sólo para consulta cn sala y 
siempre con fines de investigación. No está 
permitido hacer fotocopias aunque, con la 
autorización del autor, pueden prcstarse a 
domicilio y en préstamo interbibliotecario. 

Biblioteca y Centro de 
Documentación del 
Instituto Universitario de 
Educación a Distancia 
(IU ED) 

El IUED es un centro especializado en la 
educación a distancia y nuevas tecnologías 
de la información, cuya finalidad última es 
la de desarrollar mas y cada vez mejores 
medios para dar una mayor calidad a la edu- 
cación no presencial. 

La biblioteca comenzó su automatización 
en el año 1989 con el programa DobisILibis. 
Actualmente, es accesible a través de Inter- 
net pudiendo el alumno consultar cualquie- 
ra de sus catálogos y solicitar o reservar un 
libro directamente. 

Además, forma parte de varias redes uni- 
versitarias como REBIUN, RUEDO, GER o 
DOCUMAT. 

Los usuarios de sus servicios, podemos 
clasificarlos como: 

- Profesores, que la utilizan tanto para 
preparar sus clases como para sus tra- 
bajos de investigación 

- Doctorandos 
- Universitarios, tanto alumnos de la 

UNED como de otras universidades. 
Ya nos hemos referido anteriormente 
al perfil medio de este tipo de usuario: 
trabaja y estudia a la vez y suele per- 

Biblioteca Central Universitaria de la UNtD eri Madrid 

tenecer a la Administración o la 
docencia, utilizando los estudios como 
una manera para mejorar en su profe- 
sión. Pero, actualmente, ha ido cre- 
ciendo el número de alumnos que, en 
edad universitaria, no han consebwido 
plaza para la carrera elegida y ven en 
la UNED otra opción para continuar 
sus estudios. 

Bibliotecas de los centros 
asociados 

Los centros asociados son "unidades de 
estructura académica de la C!ED que sir- 
ven de apoyo a sus enseñanzas y promueven 
el progreso cultural de su entorno" (8) y 
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Fachada de la Biblioteca Central Universitaria de la UNED en Madrid 

para su creación, "se constituira previamen- 
te una Fundación regida por un Patronato" 
(9). Ademas, podemos decir que son orga- 
nismos autónomos, que dependen de la 
Sede Central para asuntos académicos pero 
cuya financiación proviene de entidades 
públicas o privadas, siendo su objetivo Últi- 
mo el servir de nexo entre el alumnado y la 
Sede Central. 

Todos estos centros tienen la obligación 
de contar con una biblioteca, aunque no 
hay una uniformidad en cuanto a como 
deben ser las mismas. Así, nos podemos 
encontrar con buenas bibliotecas que pres- 
tan excelentes servicios o con otras que 
apenas pueden calificarse como tales. Por 
ello, en el año 1990. la UNED llevó a 
cabo un "Plan de bibliotecas Integradas", 
con el objetivo de crear una red de biblio- 
tecas de la UNED que garantizase un 
mínimo nivel de calidad; la Universidad 
proporcionaba subvenciones para material 
bibliográfico y la contratación de personal 
cualificado y el centro asociado proporcio- 
naba las instalaciones fisicas y un presu- 
puesto. 

Tablas comparativas incremento fondos biblioteca central 

TABLA 1 
INCREMENTO FONDO BIBLIOTECA SEDE CENTRAL 

UNED ENTRE 1994-1995 

TABLA 11 
INCREMENTO FONDO BIBLIOTECA SEDE CENTRAL 

UNED FEBRERO-SEPTIEMBPRE 1.998 

~ N o n i ~ s  
N' Libros (vol) 
N' P.P.(titulos) 
N' Videos 
N' Casettes 
N' Discos 
N' Clicroformas 
+N' BBDD en CD-Rom 

Febrero 1998 
207.493 
3.8 15 
2.935 
4.210 
2.677 
5.342 
65 

Septiembre 1998 
2 18.747 
3.968 
3.024 
4 .510 
1.498 
5.663 
1 O8 

1995 
17 1.927 
3.262 
2.41 1 
3.300 
845 
4.734 
45  

A ~ O  
N' Libros (vol) 
N' P.P.(titulos) 
N' Vidcws 
N' Casettes 
N' Discos 
N* \licroformas 
N' BBDD en CD-ROM 

1994 
120.000 
3.135 
1.770 
2.322 
630 
l ndeterrninada 
- 
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A un nivel general, las características de 
las bibliotecas de los centros asociados son: 

- Su espacio fisico oscila entre los 50- 
200 m2 

- Los servicios que se suelen prestar son 
los de préstamo en sala, préstamo a 
domicilio, información bibliográfica y 
fotocopias 

- Los usuarios son, mayoritariamente, 
alumnos 

- Predominio casi absoluto de los libros 
como tipo documental, la mayoría de 
los cuales son unidades didácticas y 
otro tipo de material suministrado gra- 
tuitamente por la UNED 

Asimismo, suelen presentar una serie de 
problemas comunes, como son; 

- Estar mal dotadas de infraestructura 
tisica, con poco espacio y ser poco 
acogedoras para el usuario 

- Los fondos, suelen ser muy escasos. 
Muchas veces, el alumno no puede 
acceder a la bibliografia que se le indi- 
ca en los programas del curso, porque 
en su biblioteca no la tiene 

- El personal, escaso, no cuenta con la 
formación adecuada, esto es, especia- 
lizada en Biblioteconomía y Docu- 
mentación. Además no se le suele 
reciclar 

- Reciben muy pocos recursos econó- 
micos 

- No existe entre ellas una nonnativa o 
base común a partir de la cual desamo- 
llar sus servicios y el proceso técnico 

Es, pues, una tarea pendiente a la que hay 
que dedicarle más atención: no olvidemos 
que estas bibliotecas son a las que realmen- 
te pueden acceder los alumnos y que, en 
muchos casos, son los únicos puntos de 
conexión real entre el alumnado y la univer- 
sidad. Con bibliotecas pobres, el alumno se 
limitará a las unidades didácticas o al mate- 
rial básico, sin posibilidad de realizar inves- 
tigaciones, de completar su formación o, 
simplemente, de ahondar en los temas que 
más le interesan. ¿La solución? Es, desde 
luego, compleja. Para algunos, sería que la 
UNED, desde la Sede Central, interviniese 
más directamente en la elaboración de una 

normativa común, con apoyo económico, de 
infraestructura y formación del personal, 
con el objeto de crear una verdadera red de 
bibliotecas que redunde en beneficio de toda 
la comunidad universitaria. 

La URL de la UNED es: httpi/www.uwdes 
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La biblioteca escolar 
Por su pausada integración en la 
práctica y en el currículo 

"La implantación de verdaderas bibliote- 
cas escolares, aunque deba iniciarse ya, va a 
ser resultado de un largo y complejo proce- 
so, ligado estrechamente a los procesos de 
cambio y adecuación de la institución esco- 
lar a las necesidades democráticas de las 
sociedades contemporáneas". (Guillermo 
Castán, 2001). 

La nueva biblioteca 
escolar 

Cuando hablamos de nueva biblioteca 
escolar, hablamos de un recurso de c m -  
bio para la innovación y la mejora de la 
intervención en los procesos de enseñanza1 
aprendizaje. Profesorado y administracio- 
nes debemos aunar esfuerzos para impul- 
sar el buen uso de la biblioteca e integrar- 
la en la práctica y en el currículo, enten- 
diendo la biblioteca como centro de recur- 
sos, documentación e información que 
apoya la labor docente y el autoaprendiza- 
je del alumnado, que desarrolla programas 
globales de promoción lectora, de forma- 
ción en técnicas documentales y de inves- 
tigación, de educación en habilidades de 
información, que contempla la atención 
del alumnado con desventajas psíquicas, 
fisicas, sensoriales y con dificultades, que 
atiende la diversidad, que solventa el acce- 
so a la información y al conocimiento en 

igualdad de oportunidades y que puede 
ofertar al alumnado todos los servicios con 
su apertura extraescolar, siempre que se 
haya estudiado detenidamente esta even- 
tualidad. 

Factores positivos para 
desarrollar el servicio de 
biblioteca 

En las jornadas celebradas en Málaga 
sobre bibliotecas escolares en el mes de 
noviembre de 2000, enmarcadas dentro de 
las acciones formativas llevadas a cabo por 
el Plan Provincial para el Desarrollo de las 
Bibliotecas Escolares, tituladas La bibliote- 
ca escolar: reto y necesidad, Teresa Mañá, 
profesora de Biblioteconomía de la Univer- 
sidad de Barcelona, indicó que hay factores 
positivos para el desarrollo de las bibliote- 
cas escolares en la actualidad, destacando 
entre ellos: 
- la aplicación de la reforma que conlleva 

orientaciones metodológicas favorecedo- 
ras del uso de la biblioteca escolar como 
recurso de apoyo al aprendizaje y centro 
de promoción lectora 

- la definición clara de un modelo de 
biblioteca escolar realizada en múltiples 
foros y por colectivos y personas de dila- 
tada experiencia en el ámbito de las 
bibliotecas escolares 

José Garcia Guerrero 
Coord. del Plan Provincial 
para el Desarrollo de las 
Bibliotecas Escolares 
Concejería de Educación y 
Ciencia de Málaga 

jgarcia@dpma.cec. 
junta-andaiucia.es 
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- la realización de estudios generales ypar- 
ciales por asociaciones, instituciones y 
administraciones culturales y educativas 

- las acciones y actitudes de distintos 
colectivos en pro del desarrollo de las 
bibliotecas en los centros educativos 

- la extensión de las tecnologias avanza- 
das que facilitan las labores técnicas y 
organizativas de los recursos biblioteca- 
rios y constituyen herramientas de traba- 
jo para el profesorado y el alurnnado con 
múltiples posibilidades 

- la aceptación social que las bibliotecas 
escolares tienen 
Hemos de aprovechar estas circunstan- 

cias para mejorar un servicio esencial del 
centro educativo, que es el sustento de 
cualquier programa de fomento de la lec- 
tura: procura la racionalización de los 
recursos, que es el centro de apoyo al 
aprendizaje, y permite la igualdad en el 
acceso a la información y a los bienes cul- 
turales. 

Se requieren por tanto actuaciones que 
impliquen a los equipos docentes de los 
colegios e institutos y a la administración 
educativa, que debe apoyar y tutorizar con 
atenciones contextualizadas, los proyectos 
bibliotecarios de aquellos centros que prio- 
ricen en sus planes la explotación del servi- 
cio de biblioteca y apuesten realmente por 
el desarrollo de este centro de recursos y su 
plena integración en los procesos de ense- 
ñanza y aprendizaje. 

Para que la biblioteca escolar deje de 
ser un recurso marginal, el claustro, desde 
una posición ética y de compromiso, que 
en modo alguno exime de responsabilidad 
a los representantes políticos en materia 
educativa y cultural a nivel local, supra- 
municipal, autonómico y estatal, debe 
abordar la necesaria y estimulante tarea de 
transformar la biblioteca del centro en un 
recurso imprescindible para la actividad 
escolar. 

"Precisamente, creo que la marginalidad 
actual que sufren las bibliotecas escolares, 
visible en aspectos tan diversos como los 
espacios fisicos que ocupan, la escasez de 
presupuestos, la falta de personal capacita- 
do a ellas dedicado, la insuficiencia y dese- 
quilibrio de sus fondos o el insuficiente y 
deficiente tratamiento de que son objeto en 
las normativas ministeriales, encuentra una 
explicación racional y objetiva en la margi- 

nalidad funcional en la que de hecho las han 
situado los docentes" (Guillermo Castán, 
2001). 

La política bibliotecaria del 
centro requiere un 
compromiso de trabajo en 
equipo 

El equipo directivo de un centro educati- 
vo tiene un relevante papel a la hora de 
implementar el plan de desarrollo de la 
biblioteca escolar. La dirección del centro, 
junto con el claustro y los sectores de la 
comunidad educativa sensibles al proyecto, 
con manifiesta voluntad por integrar en el 
cum'culo y en la practica la utilización de la 
biblioteca, debería contemplar, a modo de 
decalogo, las siguientes actuaciones: 
1. Llevar a cabo la inclusión del programa 

de trabajo del servicio de biblioteca en 
el Plan Anual. 

2. Integrar el uso de la biblioteca escolar 
en el cumculum, arbitrando, si son 
necesarias, las mejoras y transformacio- 
nes pertinentes en el Proyecto Educativo 
del Centro. 

3. Apoyar al responsable de la biblioteca 
escolar y a su equipo, valorando y men- 
cionando la importancia de sus trabajos 
en el desarrollo de la planificación cum- 
cular y en el asesoramiento y ayuda al 
profesorado. 

4. Generar momentos y situaciones para 
que el profesorado conozca las posibili- 
dades formativas del uso de la bibliote- 
ca que deriven en complemento y enri- 
quecimiento de sus intervenciones en el 
aula. 

5. Motivar hacia una mayor implicación 
del profesorado en el uso de los recursos 
bibliotecarios, haciéndoles ver que 
beneficiará el trabajo docente, la efica- 
cia de las intervenciones dentro y fuera 
del aula en un marco de trabajo colabo- 
rativo. 

6. Mantener presente el programa de traba- 
jo del servicio de biblioteca en reunio- 
nes de equipos docentes, departamentos, 
órganos colegiados, etcétera. 

7. Promover acciones formativas en el cen- 
tro relacionadas con las estrategias de 
utilización del servicio de biblioteca 
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escolar como recurso educativo que 
apoya el proceso de enseñanza y apren- 
dizaje. 

8. Fomentar el uso de la biblioteca escolar 
no sólo en sus funciones de promoción 
lectora y préstamo al usuario, sino como 
lugar en el que desarrollar programas de 
intervención con el alumnado en habili- 
dades de información, documentación e 
investigación, utilizando distintas fuen- 
tes, soportes y medios. 

9. Mantener las instalaciones y llevar a 
cabo una política de actualización y ade- 
cuación de fondos a los niveles educati- 
vos y especificidades del alumnado del 
centro y a la realidad socio-cultural del 
entorno. 

10. lmplicar a la comunidad educativa en la 
dinamización del recurso en horario 
extraescolar a través de la comisión de 
biblioteca creada en el Consejo Escolar. 

De esta manera, contribuiremos a hacer 
realidad lo que en el Manifesto sobre la 
Biblioteca Escolar de la UNESCO se expre- 
sa, que la biblioteca escolar es un compo- 
nente esencial del proceso educativo: 

"Los siguientes elementos son indispen- 
sables para el desarrollo de las competen- 
cias de la lengua escrita y del manejo de 
información, y para la enseñanza, cl apren- 
dizaje y la formación cultural, y constituyen 
servicios básicos y centrales de la biblioteca 
escolar: 

sustentar y enriquecer las metas educa- 
cionales delineadas en la misión y en los 
programas de la escuela 
desarrollar y fomentar en niños y jóvenes 
el hábito y el goce de la lectura y del 
aprendizaje, y la utilización de las biblio- 
tecas para toda la vida 
ofrecer oportunidades de experimenta- 
ción en la creación y el uso de informa- 
ción para fines de conocimiento, com- 
prensión, desarrollo de la imaginación, y 
recreación 
apoyar a todo el alumnado en el aprendi- 
zaje y ejercicio de habilidades de evalua- 
ción y empleo de información de cual- 
quier forma, formato o medio de transmi- 
sión, tomando en cuenta los modos de 
comunicación más usuales en la comuni- 
dad 
dar acceso a recursos y oportunidades 
locales, regionales, nacionales e interna- 

cionales que presentan al alumno ideas, 
experiencias y opiniones diversas 

- organizar actividades que fomenten la 
conciencia y la sensibilidad cultural y 
social 

- colaborar con alumnos, maestros, admi- 
nistradores y padres en la realización de 
la misión de la escuela 

- difundir el concepto de la necesidad de la 
libertad intelectual y del acceso a la 
información para formar ciudadanos efi- 
caces y responsables y fomentar la parti- 
cipación democrática 

- promover el hábito de la lectura y los 
recursos y servicios de la biblioteca esco- 
lar ante toda la comunidad escolar y en la 
sociedad en general" 

Una propuesta de 
intervención en el centro 

Para que los servicios antes menciona- 
dos contribuyan a la calidad de la ense- 
ñanza, precisamos establecer un conjunto 
de intervenciones sistematizadas a medio 
y largo plazo, en un paciente trabajo en 
equipo, estableciendo una política de prio- 
rización del proyecto de mejora de la 
biblioteca, sobre todo en las fases inicia- 
les. Para ello, he aquí una propuesta de 
actuación en siete bloques, que contempla 
las acciones más relevantes para la inte- 
gración de la biblioteca escolar en la prác- 
tica y que pueden constituir los contenidos 
básicos del plan de desarrollo de la biblio- 
teca de un centro educativo. Se desglosan 
los elementos a tener en cuenta en la 
implementación del proyecto bibliotecario, 
ofreciendo una breve descripción de cada 
uno de ellos, traducidos en servicios, acti- 
vidades, estrategias, documentos, forma- 
ción de equipos dc trabajo, relación de 
contenidos procedimentales, etcétera. Las 
tablas 1 y 2 que complementan este artícu- 
lo permitirán la clarificación de algunas de 
las propuestas reflejadas en los siguientes 
bloques. 

Intervenciones de carácter 
organizativo 

El responsable y susfirnciones (presencia 
en reuniones de Claustro, Ciclos, Equipo 
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Técnico de Coordinación Pedagógica, 
Departamentos, Comisión de Biblioteca...). 

El equipo de apoyo y sus funciones (pro- 
fesorado: autoformación, interdisciplinarie- 
dad). 

La comisión de biblioteca escolar (del 
Consejo Escolar). 

Los apoyos de la comunidad educativa: 
Monitores del centro, monitores de la Aso- 
ciación de Madres y Padres, Ayuntamiento; 
equipos de alumnos y alumnas; ilustradores, 
monitores de biblioteca, encuadernadores ... 

Los apoyos externos: Centros de Profeso- 
rado, Bibliotecas PUblicas, Fundación Ger- 
mán Sánchez Ruipérez, Centro Andaluz de 
las Letras ... 

lntervenciones 
relacionadas con los 
documentos y proyectos 
del centro 

Reglamento del Servicio de Biblioteca 
reflejado en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento (ROF) del Centro. 

Plan de Trabajo de la Biblioteca incluido 
en el Plan Anual de Centro. 

Actividades del alumnado en la bibliote- 
ca comprendidas en las programaciones de 
aula (ciclo, área), en las unidades didácti- 
cas de programación quincenal, en el Pro- 
yecto Curricular. 

Proyectos del centro: Participación del 
servicio de biblioteca en los proyectos que 
desarrolla el centro (proyectos de innova- 
ción y experimentación, actividades com- 
plementarias, planes comunes con bibliote- 
cas públicas, etcétera). 

Evaluación del Servicio de Biblioteca y 
Propuestas de Mejora expresadas en la 
Memoria del Centro. 

lntervenciones y 
actividades para que el 
usuario conozca el servicio 

Dar publicidad al servicio: Ubicación 
estratégica en el centro de puntos de infor- 
mación; boletines informativos de carácter 
general; horarios de a p e m  escolarlextra- 
escolar, de asesoramiento, etcétera; cartele- 
ría, separadores, mascotas, pegatin as... 

Guías del usuario: Los espacios y sus 
contenidos (libros, ficheros, video, espacio 
multimedia, zona de préstamo, de consulta, 
etcétera); normas del servicio. 

Difusión periódica del fondo: Informa- 
ción/exposición de novedades. Informa- 
ciónlexposición monográfica; boletines de 
sumarios, de titulares de periódicos ... 

Orientación bibliográJica: Menús de lec- 
turas mensuales, guías de lecturas, recomen- 
daciones. 

lntervenciones de apoyo al 
programa de estudios y a 
situaciones excepcionales 

De selección de materiales y fondos para 
el profesorado y los padres y madres, el 
alumnado con necesidades educativas 
excepcionales, el alumnado de origen y cul- 
tura diferente y para complementar los con- 
tenidos de las diferentes áreas. 

De libre acceso al servicio en horario no 
lectivo con personal cualificado, con una 
política de préstamo y consulta, con progra- 
mas de atención individualizada y a grupos 
pequeños. 

De atención domiciliaria para cubrir las 
necesidades del alumnado enfermo. 

Relacionadas con: la formación del pro- 
fesorado, su labor de innovación, experi- 
mentación e investigación, la planificación 
de su trabajo y la elaboración/selección de 
materiales, la información de padres y 
madres de alumnoslas y las labores de 
orientación a las familias. 

El refuerzo de niíioslas con aprendiza- 
jes avanzados y retardados, las necesida- 
des de personas excepcionales, la intercul- 
turalidad, la educación documental, la 
investigación y la potenciación del apren- 
dizaje autónomo. 

lntervenciones y 
actividades en torno al 
uso de las fuentes de 
información (este apartado esta 

tomado y adaptado de las profesoras 

Teresa Maiih y M6nica Bar6,1993) 

Trabajo con diversos tipos de documen- 
tos: Partes de un documento: cubierta, por- 
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tada, anteportada, prólogo, etcétera; distin- 
guir obras documentales de obras de refe- 
rencias; consulta de CD-ROM y bases de 
datos; búsqueda rápida; contraste de la 
información de diversas fuentes. 

La búsqueda de información en un cor- 
pus documental: fndices, sumarios, enciclo- 
pedias, diccionarios, atlas; glosarios, voca- 
bularios, cronologías; esquemas, gráficos, 
notas a pie de página ... 

La búsqueda de información en la biblio- 
teca: La Clasificación Decimal Universal; 
los catálogos; localización de los documen- 
tos en la biblioteca ... 

La búsqueda de informacibn fuera de la 
biblioteca: Entrevistas, encuestas; otras 
bibliotecas; prensa, revistas; conservación 
de la información: Notas, fichas, citas 
bibliográficas. 

Sintesis de las informaciones: Resumen, 
esquema, cuadros, gráficos. 

lntervenciones para el 
fomento y desarrollo de la 
lectura y escritura 

De carácter global (proyecto de lectura 
centro-comunidad educativa): La utiliza- 
ción y dinamización de la biblioteca del 
centro; el uso de los medios de comunica- 
ción social y de las nuevas tecnologías; la 
organización anual de jornadas y actos rela- 
cionados con la lectura y el libro. 

Dirigidas al grupo-clase: Técnicas de 
acercamiento y estrategias integradoras 
(antes-durante-después de la lectura). Utili- 
zación de bibliotecas de aula. 

De carácter individual (formación lecto- 
ra) a través de la participación del alumnado 
en equipos de monitores de biblioteca, su 
actuación como agente de animación, sus 

- - 

actividades en el club de lectores ... 

lntervenciones y 
actividades de 
dinamización cultural 

Generadas por el centro: Las relaciona- 
das con la familia; exposiciones de produc- 
ción propia; charlas, conferencias; jornadas 
de promoción lectora, días del libro, festiva- 
les poéticos, clubes de lectura, libro-forum; 
uso de la televisión local, la radio; concur- 
sos literarios, trabajos documentales; visitas 
a librerias, bibliotecas, periódicos; presenta- 
ción de obras, estudios; encuentro con auto- 
res. 

Ofertadas por editoriales, bibliotecas 
públicas, concejalías, centros especializa- 
dos ... Eí 
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TABLA 1 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

Jefatura de Estudios 

F7 -. 
"Responsable de la biblioteca escolar 
Profcsor defmitivo con formación 
especifica. Seria aconsejable que 
dedicara un mínimo del 50% de su 
horario lectivo y complementario al 
servicio de biblioteca. 
Formara parte del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

,Dependerá de la Jefatura de htudios. 
.=, 

Equipo de apoyo a la biblioteca 
Composición: profesorado de los 
diferentes ciclos o profesores de los 
distintos departamentos del centro. 
Dispondrán de una hora semanal para 
trabajar junto al responsable dc la 
biblioteca escolar que coordinará las 
reuniones y el plan de trabajo. 

Comisión de biblioteca 
Composición del Consejo Escolar: un 
profesor, un padre, el representante del 
Ayuntamiento, el Jefe de Estudios, un 
representante nombrado por la AMPA, el 
responsable de la Biblioteca Escolar, el 
responsable de la Biblioteca Pública más 
cercana al centro y el responsable de la 
Biblioteca Escolar en horario 
extraescolar, si lo hubiera. 

Monitor Ayuntamiento 

1 

- Convocar y presidir las reuniones de la comisión de biblioteca. 
- Garantizar el funcionamiento de los distintos equipos y realizar el seguimiento l 

del plan anual de utilizacion de la biblioteca escolar 
- Requerir informes de las actuaciones y facilitar acciones que mejoren la calidad 

del servicio bibliotecario. 

,7- 
- *  - . re., 

Coordinar al equipo de apoyo a la biblioteca. 
- Elaborar el plan dc trabajo anual dc utilización de la biblioteca escolar, 

atendiendo a los proyectos cumculares del centro. 
- Asesorar al profesorado en tecnicas de animación a la lectura, estrategias de 

dinarniración de la biblioteca, formación de usuarios, etcétera. 
- Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y cl alumnado, apoyando 

el programa de estudios que se lleva a cabo en el proyecto cducativo. 
- Informar al claustro de sus actuaciones y recoger sus demandas respecto al 

servicio de biblioteca escolar. - Gestionar, clasifuxw, catalogar y ~leccionrir bs foadoe, - , 

- Recopilar informaciones, materiales y recursos necesarios para el buen 
funcionamiento del servicio bibliotecario con el fin de facilitárselos a 
profesores, alumnos y padres. 

- Recopilar las actividades que se Ilevar?in a cabo en la biblioteca escolar 
(acciones del programa) y difundir trabajos y experiencias a través del boldm 
informativo de la biblioteca escolar. 

- Establecer criterios para la adquisición y actualización de bs fondos 
bibliogrificos. 

- Recoga propuestas y sugerencias del profesorado con el fm de mejorar las 
actuaciones relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora/escritora, 
el gusto por la lectura y las habilidades de trabajo intelectual. 

- Gestionar y procurar la apertura de la biblioteca escolar en horario extraescol 
contando con personal cualificado que actuari coordinado con el programa de 
uso del servicio bibliotecario y el plan de estudios del centro 

- Elaborar y proponer mecanismos y estrategias de colaboración y coordmación : 
entre la Biblioteca Escolar y la Biblioteca Pública Municipal m& cercana 

- Promover actividades de dinamización cultural desde la biblioteca en 
colaboración con distintos sectores de la comunidad 4 

- Realizar propuestas para la adquisición de fondos y equipamiento, mediante la J 
elaboración de presupuestos que serán remitidos al Consejo Escolar. 

- Establecer contactos, relaciones, gestiones, con los sectores culturales, 
educativos, sociales y económicos del entorno del colegio que manifiesten 
sensibilidad por colaborar con la biblioteca escolar. 

- Mantener abierta la biblioteca en horario extraescolar. 
- Realizar el préstamo. 
- Apoyar en actividades de dinamización. 
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TABLA 2 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA EN LOS 
~ R C A N O S  DE GOBIERNO Y EN LOS EQUIPOS PARA INTEGRAR SU UTILIZACI~N EN EL CURR~CULO 
Y EN I.A PRACTICA 

EQUIPO , ~ ,  1 ~ S C R I P C I ~ N  DE LAS ACTUACIONES , > S  a '  ,,U - , Ivmmlwx 
Presentación de las líneas generales del Plan de irabajo Anual del servi& de Primer 
Biblioteca Escolar. claustro 
Explicación de las funciones de la Biblioteca del Centro, del responsable del servicio, Septiembre 
del equipo de apoyo y de la comisión de biblioteca (del Consejo Escolar). Invitación 

cUI 

a participar en los equipos. 
Disponibilidad para asesorar al profesorado en la inclusión del uso de la biblioteca en 
las programaciones de departamentos, ciclos, aula.. 

N' Presentación del Plan de Trabajo de la Bibliotwa E~co* y de I/rbmi&s dé:% ' iímaustro pan 
diferentes equipos y de sus horarios. la aprobaciói 
Sugerencias de acciones formativas para conocer las posibilidades de la biblioteca del Plan 
como recurso de apoyo al trabajo docente. Anual 

i l  

Claustro Seguimiento del Plan de la Biblioteca. Todos los 
Claustros 

MadYrda dLJF$ervW4& BiMiibteco y TSugedk de Mepmp!h el pllgkimo &. Otimo 
r. claustro 
7 l., d d k  Jnk 
E q u P  ~resentación del plan d i ~ r a b a j o  sugerencias formativas para incluirlas en el Plan 
Técnico de de Formación. Primera 
Coordinación reunión del 

/ E.T.C.P. 

ii de ld&-. Rni;hiBedd,, 'Dursnte ~ o Q  
el cuso 

Propuestas de trabajo del servicio para el curso. Orienraciones metodológicas, Reunión a 
Departa- actividades, etc. para su inclusión en las planificaciones. principios de 
mentos. l curso 

Rdliepci&'& los Wondlk aittprintecW"1, mm~wI<i&l ??Dlld todo 
profesorado. el curso 
Propuesta de actividades, acciones formativas, etc&em, al profesorado. 

I N .u " 
Equipo de Planificación del trabajo, clarificación de sus funciones y establecimiento del Principios de 

calendario de reuniones. curso 
1" ~asarroilo del trabajo y pianaicscib'is a c c " ~ s  f w ' r t ' ~ s l ~ ~ ~ ~ a  #iris ' A  lo lago 

vienes, dotándolas de contenidos 
a. U del cumo 

Constitución de la comisión de biblioteca en el Consejo Escolar. Clarificacion de sus Primer 
Consejo funciones. Establecimiento del calendario de reuniones. Consejo 
Escolar. Escolar del 

1 Comisión de I : CUISO 

P t b n t a c i h  de pttmputdo de bibiioteca p r n  eleva& al C b j o  BskjIac. i%kWio 
de la apertura extniescolar y gestión del personal que atended el servicio. Todo el cursi 
Seguimiento del plan establecido, desarrollo de las actividades. 

Comisión de 1 , 
Biblioteq lalt~l '2  

Consejo EvahaciOn de las actuaci <de necesidades y propuesta de mejora. Final de 
Escolar. 
Comisión de 
Biblioteca 
Equipos de 'Y' ll%kacit$n de 10s equipa no& papr d e m r d d  el prognrma (shnit&% "i'# e l w w  
aiumnoshs biblioteca, lectores, ilustradom..). Convocarlos y encomendarles los trabajos 

pertinentes 

EOUCACldN Y BIBLIOTECA - 125,2001 



El club de la biblioteca 
Un camino para la animación a la 
lectura en la Educación Infantil 

Qué duda cabe que la lecto-escritura es 
uno de los temas más controvertidos dentro 
del currículo de la Educación Infantil. 
Resultan tan frecuentes las contradicciones 
como divergentes los enfoques. Vista esta 
realidad, la cuestión está, como suele ocumr 
en educación, lejos de verse cerrada. 

Desde estas páginas, se pretende priori- 
zar claramente un objetivo dentro de esta 
faceta del currículo de Educación Infantil, 
así como ofrecer un recurso concreto para 
trasladarlo a la práctica. 

Fundamentos 
De acuerdo con la legislación vigente y 

con la fundamentación psicológica que la 
sustenta, la Educación Infantil no es el 
marco adecuado para iniciar una enseñanza 
sistemática de la lectura (1). 

La Educación Infantil, en lugar de emular 
al Primer Ciclo de Primaria, debe jugar su 
propio papel en dicho proceso. Su aporta- 
ción al mismo puede ser fundamental en los 
aspectos señalados desde el diseño cumcu- 
lar. A saber: "la motivación por adquirir 
nuevos códigos, el acceso a sus característi- 
cas diferenciales, la comprensión y valora- 
ción de su utilidad funcional, etcétera" (2). 
Pero, dentro de este espectro de líneas de 
actuación, dejarán un legado importante 

para ulteriores aprendizajes las que incidan Jose Manuel Roác Thih 
sobre su motivación, más ~0mÚmente refe- Maestro de Educación 

nda como animación a la lectura. Infantil en d C.P. Pino Flores 
(Sevilla) 

Hoy día se encuentra fuera de discu- ,r,j,,,adeline.es 
sión, al menos teórica, que, en la medida 
en que se atribuye sentido a un aprendiza- 
je, éste será más real, fácil y duradero. 
Pero para atribuir el sentido necesario que 
nos permitirá implicarnos de verdad en 
una tarea, hace falta que la veamos atracti- 
va, que nos interese, que podamos percibir 
que cubre una necesidad; esa necesidad 
puede funcionar entonces como motor de 
la acción (3). 

Especial eco debieran tener estas ideas en 
un proceso largo y complejo, como el 
aprendizaje lectoescritor, en el que conflu- 
yen múltiples expectativas ajenas al mismo, 
y que hacen que nos preocupe en exceso el 
hecho de que el niño lea lo antes posible, 
objetivo por antonomasia del proceso. Sin 
embargo, cuando nos planteamos la anima- 
ción a la lectura como una de las líneas bási- 
cas de trabajo, estamos trasladando su punto 
de fuga: el objetivo deja de ser el que los 
niños aprendan a leer, para intentar crear 
lectores. 

En efecto, pasados los años, nadie se 
interesará sobre cuándo -en qué año, en qut 
mes- aprendió tal niño a leer, sino que pro- 
bablemente nos preocuparemos acerca de si 
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comprende, si le interesa la lectura, si se 
trata de un lector habitual ... 

Una herramienta que se estima no s610 
pertinente sino muy útil en esta vía es la de 
la creación en el ámbito del aula de un club 
de biblioteca. 

De la biblioteca de aula al 
club de la biblioteca 

La preocupación por la animación lecto- 
ra me condujo, como a tantos profesionales, 
a incluir en el aula un espacio reservado 
para la biblioteca. Su establecimiento reite- 
rado año tras año, me ha permitido ir refle- 
xionando y modificando su uso hasta el día 
de hoy. 

En principio, la doté con la estructura 
propia de un rincón de uso libre. Pero el 
deterioro de los volúmenes, así como la 
merma progresiva del interés, me parecie- 
ron indicadores suficientes para evidenciar 
que la mera presencia de libros no bastaba 
para fomentar el interés por los mismos. 

Así, modifiqué su organización, restrin- 
giendo su uso: los libros continuarían a la 
vista permanentemente, pero ya no podrían 
utilizarse en cualquier momento, sino en los 
tiempos destinados para ello. Con esta 
medida, orden y cuidado, mejoraron osten- 
siblemente, aunque el interés seguía siendo 
la asignatura pendiente: si bien se mantenía, 
se encontraba lejos del punto óptimo de cre- 
cer con el tiempo. 

Se imponía un cambio sustancial en el 
diseño. Y así se hizo: abandonamos el 
modelo de biblioteca como sala de lectura 
para pasar a orientarla hacia el servicio de 
préstamo. Así nació la idea del club de la 
biblioteca. 

Formación y 
funcionamiento del club 
de la biblioteca 

La formación del club fue sencilla desde 
el primer año, aunque su diseño se va asen- 
tando con el paso del tiempo. A continua- 
ción se exponen una serie de orientaciones 
concretas para su puesta en marcha, que se 
extraen de la síntesis de la experiencia Ile- 
vada a cabo en los cursos 1997-98, 1998-99 
y 1999-00, en los tres niveles del segundo 

ciclo de la Educación Infantil pertenecientes 
a tres colegios públicos distintos de la ciu- 
dad de Sevilla. 
1. Informar a los padres. Este es un 

deber ineludible. Se aprovechará la reu- 
nión de principios de curso para abor- 
dar el enfoque que va a darse a la 
lecto-escritura, partiendo de las orienta- 
ciones establecidas en e! currículo ofi- 
cial. Enfatizando la importancia de la 
motivación en dicho proceso, se pro- 
pondrá llevar a cabo un programa de 
animación a la lectura, a través de la 
creación de un club de biblioteca. Asi- 
mismo, se expondrán las líneas genera- 
les de su organización. Finalmente se 
solicitará la colaboración de algún 
padre para la confección de los carnets 
(4), en pro de favorecer un clima de 
cooperación. 

2. Solicitar la colaboración. A finales del 
primer trimestre mediante carta se 
recuerdan y pormenorizan los detalles 
del funcionamiento del club, justifican- 
do las normas que se proponen: 
a) La condición de socio. Para ser miem- 

bro del club hay que aportar una foto y 
un libro nuevo. Con el carnet se persi- 
gue dar seriedad a la actividad, a la par 
que se la dota de un símbolo muy 
atractivo. La aportación de un libro 
ayuda al niño a participar en su cons- 
trucción, de tal manera que se le per- 
mita percibir la biblioteca como' algo 
propio. 

b) El sistema de préstamo. Cada viernes 
los niños que voluntariamente lo 
deseen se llevarán un libro junto con 
su camet, para traerlos de vuelta al 
lunes siguiente. Con esta iniciativa 
también se pretende crear un motivo 
más de relación familiar, esta vez con 
el libro como protagonista: alguien 
-padre, madre, hermano- debe encar- 
garse de contar el cuento al niño. 

c) Devoluciones. Nadie puede llevarse 
un nuevo libro hasta no haber devuel- 
to el anterior, fomentándose el desa- 
rrollo de la responsabilidad. 

d) El espacio. El club debe contar con 
un espacio propio en el aula, en el 
que no sólo deben guardarse los 
libros, que iinicamente podrán usarse 
para el préstamo de fin de semana, 
sino que también deberán quedar 
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expuestos en el los camets, faciliíán- 
dose el control de quiénes son los 
que se retrasan en la devolución de 
los ejemplares. Al mismo tiempo, se 
consigue una presencia fisica perma- 
nente de la biblioteca en el espacio 
del aula. 

e) El tiempo. El préstamo se realizará 
en una sesión especifica al final de 
la jornada del viernes. En ella, se 
expondrán todos los volúmenes de la 
biblioteca con las pastas a la vista 
-por ejemplo, en una alfombra, cor- 
cho, etcétera-. Se organizan diversas 
actividades en las que los niños 
encuentran la ocasión de recomen- 
darse unos a otros los libros que más 
les van gustando, así como a que se 
comente la temática de los volúme- 
nes, etcétera. 

3. Construir el club con los niños. Para- 
lelamente al trabajo indicado con los 
padres, se presentará de forma atractiva 
la propuesta del club al grupo de alum- 
nos, fomentándose su participación en 
la confección y justificación de las nor- 
mas. 
El éxito de la actividad está práctica- 
mente asegurado por cuanto responde 
no sólo a los objetivos de padres y 
maestros, sino que, sobre todo, consi- 
gue crear y catalizar el interés de los 
niños en torno al libro. Algunos compo- 
nentes internos de la actividad, tales 
como el carnet y el formar parte de un 
club, que de paso fortalece la identidad 
del grupo, la dotan a los ojos infantiles 
de un atractivo dificil de resistir. Con 
ello, tendremos al alcance de la mano 
la posibilidad de predisponer positiva- 
mente a los niños para continuar en el 
largo y complejo camino de la lectura. 

4. La biblioteca como uso exclusivo de 
préstamo. A favor de un mayor aprove- 
chamiento de los recursos, y para evitar 
que éste se agote, la biblioteca no es un 
lugar o recurso de uso libre, sino que se 
propone hacer de ella un uso restringido. 
La biblioteca está permanente presente 

Resultado de la 
experiencia. Conclusiones 

Al analizar la trayectoria de estos tres 
años, se hace un balance más que positivo 
del funcionamiento del club de la bíbliote- 
ca. Aunque la experiencia se realizó en 
tres centros distintos, los resultados fueron 
semejantes. Al menos seis serían los 
aspectos comunes en dicho análisis: 
- El interés por la actividad no se aprecia 

que disminuya con el tiempo, por cuanto 
los niños siguen celebrando su anuncio al 
final del curso como si fuese el primer 
día. 

- Los niños aprenden a cuidar y a querer 
los libros, como se observa en el lento 
deterioro que sufren éstos y sus reaccio- 
nes ante la aparición de cualquier desper- 
fecto. 

- Los niños se encuentran más que motiva- 
dos frente al mundo del libro: hasta el 
momento nunca hubo ningín niño que 
voluntariamente y sin ningín tipo de pre- 
sión no quisiera llevarse un libro para el 
fin de semana. 

- El club, tanto por su formación como por 
su servicio de préstamo, se convertía en 
una excusa más para estrechar la relación 
casa-colegio, con el libro como vehículo. 

- Todos los padres se mostraron más que 
gustosos en colaborar en la actividad: 
todos aportaron su libro y, frecuentemen- 
te, dos o tres volúmenes. 

- Gracias al club de la biblioteca han sido 
muchos los padres que sistemáticamente 
han dedicado su tiempo a contar cuentos 
a sus hijos, haciendo del hecho de leer un 
momento placentero y contribuyendo a 
generar en sus hijos una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de la lectura. 

Notas 
(1) Muy elocuentes las indicaciones al respecto en el RD 

133011 991, así corno en toda la legislaci6n que lo de- 
Ila (RD 133311991 o, para Andalucia, el D 107lIWZ). 

(2) RD, 133011 991 de 6 de septiembre, por el que se cstableoen 
los aspectos básicos del currículode Educación Infantil. 

(3) SOL&, Isabel. El constnictivisrno en el aula. En COLL, 
César [et al.] El consmrcrivismo en el aula. Barcelona: 
Graó, 1993. 

en el aula, pero sólo se utiliza en el (4) Con el actual auge de la informática no resulta dificil que 
algún padre se ofrezca a diseñarlos e imprimirlos. Luego 

momento del préstamo. Esto facilita el ,,,,, n,l,tificarlos. 

hecho de que siga siendo a 10 largo del ( 5 )  En castellano existe una bibliografia escasa acerca del uso 
de la biblioteca de aula. Si restringimos nuestra bUsqueda 

tiempo algo extraordinario, evitando la al camDo de la Educación el a infnic- 

desidia o la rutina. htoso. 



de la Lectura Club de lectura ASABER en la Biblioteca 
ASABER Infanta Elena (Sevilla) 

Guía de presentación 1 

Desde hacía largo tiempo, la 
Biblioteca Pública Provincial Infanta 
Elena, de Sevilla, tenía la intención de 
crear y fomentar un lugar de encuen- 
tro en tomo a la literatura. Con vista a 
tal objetivo se hicieron algunos con- 
tactos preliminares, pero el proyecto, 
del que se habló durante años, tomó 
por fin cuerpo en el curso 2000-2001. 

La biblioteca decidió buscar la 
colaboración de una profesora-educa- 

Tras las charlas sobre el titulo elegido, se leen 
obras de otras escritoras, además de algún ensayo 
breve, y el Pregbn de la Feria del Libro de Granada 
de 1999, de José Saramago, cuya lectura se aprove- 
cha también para comentar la figura del premio 
Nobel portugués, así como para realizar un acerca- 
miento al mundo de los libros y de la lectura en la 
actualidad. 

La actividad lectora del grupo se vio completada 
con dos textos teatrales contemporáneos (Dulce 
pájaro de juventud, de Tennessee Williams y Pano- 1 Y lecturas de m 1 dora de personas adultas (Ana Ávila). rama desde el puente, de Arthur Miller). retornando, 

que había estado trabajando con un de este modo, sus componentes la dinámica anterior 
grupo de mujeres involucradas durante años en la 
gestión y aportaba dicha experiencia. La invitación o 
convocatoria partió de la biblioteca hacia un grupo 
de alrededor de veinte mujeres que se encontraban 
con una perfecta disponibilidad, motivación e inte- 
rés. 

Las mujeres que constituyen el grupo tienen una 
edad comprendida entre los 45 y 65 años y mante- 
nían, desde hace años, un interés especial hacia el 
mundo de la lectura, asumiendo la mayoría de ellas 
la presencia del libro en su vida cotidiana. 

La biblioteca ofreció las instalaciones y una coor- 
dinadora, Carmen Merino, y el grupo comenzó su 
andadura en el pasado mes de marzo, planificando 
una reunión cada quince días, en hora y día fijados de 
antemano. 

La elección de la primera lectura, de completo 
acuerdo entre las participantes del grupo, atendió a 
criterios de facilidad, comprensión y actualidad, 
aportando la biblioteca los ejemplares necesarios de 
la novela Mientras vivimos, de Maruja Torres, ade- 
más de entrevistas, reseñas, bibliografia e informa- 
ción sobre la autora, junto con otro material que 
poseía la biblioteca. 

de asistir con regularidad a obras teatrales. 
Las reuniones comenzaron con un objetivo expe- 

rimental y, a partir de estos primeros encuentros, ya 
se han planificado las próximas citas. 

Esta primera fase, considerada por todos como un 
gran éxito, contó con una buena interrelación entre el 
grupo, la disponibilidad ya manifiesta y la motiva- 
ción, a lo que se añadió la sensación de cordialidad 
que en todo momento ofrecía la biblioteca, encon- 
trándose en ella los miembros del grupo "como en 
casa". 

Como muestra de ello, el grupo decidió hacer una 
guía de presentación del club y abrirlo a nuevos lec- 
tores, con algunas sugerencias propias de los docu- 
mentales de que dispone la biblioteca, teniendo en 
cuenta siempre el nivel de lectura y una cierta cali- 
dad literaria. 

El nombre del grupo responde a un comentario 
espontáneo expresado en su primera reunión: "A 
saber lo que va a salir de aquí ..." 

Biblioteca Publica Provincial Infanta Elena 
Avenida de María Luisa, 8 - 41013 Sevilla 

CD-ROM con las aplicaciones informáticas 
premiadas por la Comunidad de Madrid 

Nos ha llegado a la redacción un CD-ROM, edi- La Consejería de Educación, con la convocatoria 
tado por la Dirección General de Coordinación de este concurso, pretende fomentar la realización de 
Académica de la Consejería de Educación de la programas educativos que permitan la introducción 
Comunidad de Madrid, que reúne las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y la 
informáticas que han resultado premiadas en el comunicación para su uso en el aula. 
Certamen de Programas Informáticos Educativos Los trabajos que han recibido el primer premio han 
del año 2000. sido: 



- La memoria de laspalabras, de Alfonso G m á n ,  
Ana Maldonado y Manuela Ballesteros. Éste es 
un programa dirigido a alumnos de primaria y que 
suministra una gran cantidad de textos proceden- 
tes de la tradición oral. Así se ayuda al profesora- 
do a trabajar en clase con aquellos aspectos de la 
literatura que se refieren a la tradición oral y que 
despiertan el placer por escuchar y leer. 

- Mas y mús, de Javier Moyano y José Luis Tena. 
Esta aplicación está dedicada exclusivamente a 
ayudar a los más pequeños a aprender de una 
forma Iúdica la operación de la suma, al mismo 
tiempo que potencia el desarrollo del razonamien- 
to lógico y abstracto. 
Los segundos premios han recaído en: 

- Aprendamos Genética, de Raúl Martínez. Dirigi- 
do a los alumnos de 4" de ESO que estudian la 
asignatura de Biología y Geología, este trabajo 
trata de lleno y de un modo práctico el tema de la 
transmisión de la herencia. 

- Fundamentos de Quimica: la materia, de Victoria 
Martínez. Esta herramienta pretende que el alum- 
no de la asignatura Ciencias dc la Naturaleza de 3" 
de la ESO participe de forma activa en el aprendi- 
zaje de estos contenidos que suelen resultar áridos 
y con poca posibilidad de experimentación en el 

laboratorio. El estudio de la materia en este caso 
se ha dividido en su estructura, el sistema periódi- 
co de los elementos y el enlace químico. 

- PEAPO: Programa de Estructuración Ambiental 
por Ordenador, de Luis P .  de la Maza. Esta es una 
aplicación de uso cotidiano dirigida a aquellos 
alumnos que tienen unas necesidades educativas 
especiales, como el autismo. 
En tercer puesto han quedado otros cuatro traba- 

jos muy interesantes: 
- Cadáveres exquisitos, de José A. Lago y MVosé 

Gómez. Este trabajo acerca muchos datos sobre 
los principales protagonistas del arte moderno. Se 
presenta un relato sobre gángsteres y polícias 
dividido en siete capítulos, que sirve como hilo 
conductor y que está ilustrado con las obras de 
importantes artistas. 

- Lo escrito quedu, de Mariano Santos. En este caso 
os hablamos de una aplicación compuesta por una 
colección de páginas Webs diseñadas para ser uti- 
lizadas como complemento en el proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje de la ortografía en el Primer 
Ciclo de la ESO. 

- Pluy with me,de Milagros de la Fuente y María 
Luisa Martín. Aprender inglés de una forma 
divertida es la idea de este trabajo. Se presenta 

PUBLICIDAD 
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como un juego para que los alumnos del Tercer para el aprendizaje de Windows 98 y Word 2000 
Ciclo de Primaria puedan poner en práctica algu- en el aula de informática. 
nos de los conocimientos sobre este idioma que ya 

Comunidad de Madrid 

Málaga, nueva sede de la Asociación Nacional 

han aprendido en el dia a dia del aula. 
- Wineso y Wordeso, de Victor M. Martin. Ese m- - 

cioso juego de palabras sirve de titulo para este 

de información Deportiva 

Consejeria de Educación 
Direcci6n General de Ordenación Académica 

de Profesorado 
Gran Vía, 10, P planta - 2801 4 Madrid 

La Asamblea General de la International Associa- 
tion for Sport Information (IASI) aprobó, en una reu- 
nión celebrada en el Museo Olímpico de Lausana, 
que la Secretaría Ejecutiva y, por tanto, la sede ofi- 
cial de la Asociación, se instale, al menos para los 
próximos cuatro años, en el Instituto Andaluz del 
Deporte, en Málaga. 

IASI, institución reconocida por el Comité Olím- 
pico Internacional (COI) y la UNESCO, es una de las 
organizaciones internacionales mis importantes 
dedicada a la información deportiva. 

Otro de los cambios ha sido el nombramiento 
como presidente del representante francés, Alain 
Poncet, y como secretario José Aquesolo Vegas, Jefe 
del Departamento de Documentación del Instituto 
Andaluz del Deporte. 

trabajo que reúne dos aplicaciones multimedia 

Los objetivos de la Asociación Internacional para 
la Información Deportiva (IASI), creada en Roma en 
septiembre de 1960, son estimular, apoyar y desarro- 
llar actividades en el ámbito de la información y la 
documentación internacional sobre educación tísica 
y deporte. IASI es el punto de encuentro a nivel mun- 
dial de un gran número de científicos, documentalis- 
tas, bibliotecarios, expertos en información y gesto- 
res de bibliotecas deportivas y centros de informa- 
ción y documentación. 

Instituto Andaluz del Depofte. SecretariaEjecutivade lASl 
Avenida Santa Rosa de tima, 5 - 29007 Málaga 
4951 041 900 
W951 041 939 
R http://www.iasi.org 
Phttp://www.uida.es/iasi/~ndex.html 

Premios en el I Certamen Internacional de 
Álbum Infantil Ilustrado "Ciudad de Alicante" 

A finales del año 2000 se presentaron las bases de 
esta primera edición de un certamen que, según el 
Ayuntamiento de Alicante, tiene el objetivo de con- 
tribuir al enriquecimiento del mundo de la literatura 
infantil y apoyar de este modo la creación de calidad 
en ese ámbito. 

El jurado encargado de valorar las 121 obras pre- 
sentadas a concurso, estuvo compuesto en esta oca- 
sión por un total de siete personas entre las que se 
encontraban una bibliotecaria, un profesor universi- 
tario especialista en Literatura Infantil, un ilustrador, 
un escritor y un editor. Sin duda, en este conjunto de 
profesionales estaban representadas algunas de las 
figuras más importantes implicadas en el proceso de 
producción de un libro infantil. 

El primer premio recayó sobre la obra Mermelada 
de fiesa del ilustrador Serafin Enrique Lorenzo 
A~varez y del escritor Daniel Neskens. La dotación 
de este galardón es de 1.000.000 de pesetas y la 
publicación de la obra por parte de la Editorial 
Anaya. 

El segundo puesto fue para De puntillas del ilus- 
trador Rafael Vivas Bilbao y de la escritora Antonia 
Ródenas Camarasa que obtuvieron 500.000 pesetas y 
el compromiso de Anaya de la publicación de su tra- 
bajo. 

Del mismo modo se entregaron tres menciones 
especiales a obras no premiadas pero que el jurado 
ha considerado importante destacar por su interés o 
calidad: Operación J, de Daniel Neskens y Alberto 
Gamón, Ochuna y el ogro, de Tony kvora y Gato. 
Gato, de Claudia Legnazzi Lameiro. @l 

Ayuntamiento de Alicante 
Departamento de Cultura 
Centro Municipal de las Artes 
C/Abad Nájera, no 2 
03002 - Alicante 
4965 147 160 
L965 200 643 
@pmc@alicante-ayto.es 
6a httpJ/www.alicante-ayt0.d 
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Guías de lectura, guías informativas y otros 
productos bibliotecarios 

Todos nuestros lectores 
habituales sabcn que nos 
encanta recibir en nuestra 
redacción las guias de lec- 
tura realizadas en las 
bibliotecas que ayudan a 
los usuarios interesados en 
un determinado tema a no 
despistarse ante la multi- 
tud de material existente 
en las estanterías. Hasta 
aquí nos llegan estos tra- 
bajos bibliotecarios y lo 
contamos, siempre que 
nos es posible, con detalle 
para que la iniciativa de 

unos pueda servir de guía para otros. 
Especialmente grato nos resulta hablaros de la 

última guía que nos han mandado desde el Servicio 
Municipal dc Bibliotecas de Córdoba titulada Cór- 
dobu: lu ciudad de Los Omeym. 

Según nos comentan en la introducción de la guía, 
el gran número de trabajos existentes relacionados 
con el Califato Omeya de la ciudad andaluza pucde 
abrumar al lector no especialista que desee acercarse 
a este periodo de la historia cordobesa. Con esta 
recopilación bibliográfica se ha pretendido servir de 
orientación en el rico y complejo mundo de Al- 
Ándalus del Califato a un amplio espectro de públi- 
co. 

La selección se ha englobado en siete áreas temá- 
ticas ofreciendo la oportunidad de acercarse al tema 
desde múltiples perspectivas: "Obras generales, His- 
toria y Biogratías", "Civilización y Sociedad", "Pen- 
samiento y Religión", "Ciencia y Técnica", "Arte, 
Arqueología y Urbanismo", "Literatura y Música" y 
"Recreaciones Artísticas y Literarias y Guías de 
Viaje". 

El último párrafo de la presentación de la guía nos 
parece bastante bonito y por ello lo reproducimos a 
continuación: 

"Cuenta una antigua leyenda árabe que con cada 
persona nace y muere una estrclla y que su destino 
quedará reflejado en la intensidad del brillo del astro. 
La Córdoba Omeya tuvo su propia estrella y al ela- 
borar esta guia hemos constatado que sigue brillan- 
do, tal fue la altura de su destino. Ojalá que el cami- 
no que hemos recomdo sirva al viajero por la histo- 
ria para acercarse a la luz que sigue llegándonos mil 
años después". 

Ayuntamiento de Córdoba 
Departamento de Cultura y Educación 
C/ Sánchez de Feria, 6 
14003 - Córdoba 
4 y  957 203 91 1 

No nos vamos muy lejos de Córdoba, ya 
que hemos recibido desde la Biblioteca 
Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla 
una de sus últimas guias. Se trata en esta 
ocasión de una recopilación de sugerencias 
para aprovechar la ciudad en verano titula- 
da Elfiescor oculto de Sevilla. Las referen- 
cias se organizan en tomo a los epígrafes 
"La mañana estival", "Sombra y siesta en 
las tardes" y "Un poco de descanso: copa y 
tapa". Según nos cuentan en el pequeño 
folleto, desde la biblioteca se ha pensado 
que nadie mejor que los pintores, los escri- 
tores y poetas, aquellos que amaron y cono- 

...y Sevilla sin ti 

EL PRESCOR 
OCULTO DE 
LA CIUDAD 

cieron tanto Sevilla, desde Luis Cemuda a 
Joaquín Romero Mumbe, o desde José María 
Izquierdo a Manuel Ferrand, para que adentren al 
lector acalorado en las plazas, callejuelas, glorietas o 
jardines colmados de fresca penumbra. 

Avenida de María Luisa, 8 
41 01 3 Sevilla 
MhttpJhpsevillasistelnet86 

Generenegrexet: Directori de recursos electro- 
nics sobre g2nere nepe  i policiac es el título de una 
llamativa guía que nos llega desde la Biblioteca La 
BObila de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). De 
un amarillo fosforito es este bloc de 35 páginas en el 
que los profesionales de la biblioteca, haciendo un 
trabajo admirable, han recogido las mejores direccio- 
nes de sitios Web dedicados al género negro y poli- 
cíaco que tantos adeptos genera. Son Webs en las 
que el usuario interesado encontrará las novedades, 
la actualidad del género, las críticas, las mejores imh- 
genes, bibliografías, artículos, filmografias, etcétera. 
Las secciones en las que se divide la guia son: Nove- 
la negra y policíaca, Novela policíaca histórica, 
Damas del Crimen, Novela policíaca de humor, 
Novela negra de las minorías, Novela de espías, 
Grandes colecciones, Asociaciones de escritores 
especializados en el género, Revistas, Miscelánea, 
Autores, Cine negro y policíaco, Guiones, Carteles y 
fotografias, Series de televisión, Cómic negro y 
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.ñ Otras páginas de inte- - - 1 &nmd+.sllrio ,net ds .  Esta guía facilita- 
da a los usuarios del 
centro también sirve 

m 
para dar a conocer a 

: 1 un mayor número de 
personas que la 
biblioteca además 
ofrece un fondo espe- 
cial (narrativa, fil- 
mes, monografias, 
etcétera) dedicado al 
género negro y poli- 
ciaco, así como el 

Fanzine L 'H Confidential con diversas propuestas de 
lectura y las Tertulies Negres organizadas por el 
Club de Lectura de Novela Negra. Vamos, que los 
policías y criminales deberán a partir de ahora andar- 
se con más cuidado, ya que desde La Bobila los vigi- 
lan atentamente. 

Biblioteca La Bbbila 
Plaza de la Bóbila, 1 
08906 L'Hospitalet - Barcelona 
4934 807 438 
8934 387 667 
&b.hospitalet.lbediba.es 

Uno de los bibliotecarios de la Biblioteca Pública 
Juan Martín Sauras de Andorra (Teniel), José Ángel 
Amar Galve, nos ha enviado una nueva guía sobre 
sus servicios, sus proyectos, sus instalaciones y sus 

normas de uso. etc. 
Esta publicación de 

atractiva imagen grá- 
fica, ofrece a los lec- 
tores una visión com- 
pleta del funciona- 
miento de los servi- 
cios bibliotecarios de 
esta localidad. En sólo 
doce páginas, el texto 
y las fotografías nos 

permiten conocer la historia de la biblioteca desde 
que fuera creada en 193 1, su localización, sus servi- 
cios, sus secciones, y el fondo documental de las 
mismas, etc. También hay un apartado dedicado a los 
proyectos que, a medio y largo plazo, el centro tiene 
previsto llevar a cabo (catalogación retrospectiva de 
fondos, creación de bases de datos propias, bibliote- 
ca de la tercera edad, bebeteca, desarrollo de la 
colección local, servicio de orientación al profesora- 

Aunque para algunos las vacaciones nos quedan 
ya muy lejos, a nuestra redacción siguen llegando 
algunas de las guias editadas por las bibliotecas, con 
motivo de las vacaciones de verano, que nos ayudan 
a rememorar esos días de sol y playa. Tal es el caso 
de las guías enviadas por el Area de Promoción del 
Libro y Animación a la Lectura de la Biblioteca 
Municipal de Móstoles (Madrid). Sol de verano es 
una selección de las novedades en libros infantiles y 
juveniles más interesantes que han llegado a la 
biblioteca. Con los títulos recomendados se invitaba 
a los usuarios más pequeños a soñar leyendo en esos 
días de descanso y diversión. 

Los usuarios adultos también tenían su guía: Un 
mar de libros. Las recomendaciones de lecturas, en 
este caso, se centraban en todos aquellos títulos de 
interés cuya historia se relacionaba directa o indirec- 
tamente con el mar. Ei 

do, etcétera) 
Biblioteca Munldpal & MWoka 

Estamos convencidos de que este pequeño folleto c. Canhas. 8 - 
permite, con una lectura rápida, dar a conocer, a 
quienes estén interesados, todas las funcionalidades 

28931 Móstoles- w r i d  1 
4916 647 575 
&1916141219 . , de este activo centro bibliotecario. 
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La biblioteca Can Butjosa se va de 
Bibliovacances a la Amazonía 

Como todos los veranos este centro 
bibliotecario ha vuelto a organizar unas 
bibliovacances. A continuación viene una 
descripción, por parte de la directora, Merce 
Escardó, de las actividades realizadas en 
esta última edición. 

"Hemos elegido la Amazonia ya que la 
biblioteca, como miembro del Grupo de 
Bibliotecas Catalanas Asociadas a la Unes- 
co, se ha adherido a La Curtu de la Terra, 
documento elaborado a partir de la Cumbre 
de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 
1992. Con este documento el Consejo de la 
Tierra pretende sensibilizar a los gobiernos 
y a la población y recoger adhesiones para 
presentarlas en la próxima Cumbre de Río 
que se celebrara en el 2002. Este documen- 
to recoge puntos de reflexión y trabajo sobre 
el respeto a la naturaleza, los derechos 
humanos universales, la justicia económica 
y la cultura de la paz. 

Las hihliovacaciones estarían en los 
siguientes apartados: 

Proteger y restaurar la integridad de los 
sistemas ecológicos de la Tierra, con 
especial atención a la diversidad biológi- 
ca y a los procesos naturales que susten- 
tan la vida. 
Asegurar que las instituciones y las acti- 
vidades económicas en todos los ámbitos 
promuevan el desarrollo humano de una 
manera equitativa y sostenible. 
Defender el derecho de todos, sin discri- 
minación, a un cntorno natural y social 
que fomente la dignidad humana, la salud 
física y el bienestar espiritual, con espe- 
cial atención a los derechos de los pue- 
blos indigenas y las minorias. 
Promover la cultura de la tolerancia, la 
no-violencia y la paz. 
Cualquiera puede adherirse en las Biblio- 

tecas Asociadas o en www.iinescocat.orgl 
cartaterra. Durante todo el año las activida- 
des: "Mes de la Paz", "Mes de la Naturale- 
za", "Dias Internacionales", etcétera, que se 
han realizado en la biblioteca han estado 
enmarcadas por este documento y cada una 
de ellas ha puesto en evidencia uno o varios 
de sus apartados. Y así seguiremos hasta 
que se celebre la Cumbre. 

Salida 
Viernes 29 de junio a las 12:30 del 

mediodía: 
Cada uno llevó comida, agua y buen calza- 

do; también llevamos una brújula, ya que el 
camino que recorrimos no estaba señalizado. 

Pusimos la canoa en el riachuelo de "la 
selva" de Gallecs (Espacio Natural protegi- 
do cercano a la Biblioteca). Por la tarde vol- 
vimos a la biblioteca para descansar leyen- 
do y paseamos por la exposición. A las 6 de 
la tarde, Joan Condal, autor de la exposi- 
ción, nos la explicó a los que habiamos 
caminado y a los niños, jóvenes y adultos 
que se añadieron a nuestro viaje más tarde. 

Otras actividades 
Exposiciones: 
Biodiversidad en insectos en Amazonia 
(29 de junio-29 de Julio) 
Visita comentada: 29 de junio a las 6 de 
la tarde a cargo de su autor, Joan Condal. 
Una mirada abierta al mundo de los indi- 
genas (1 de agosto-7 de septiembre) 
A cargo de la Lliga de los Drets de los 
Pobles. 
Hora del cuento. 
Cada viernes a las 12h. 
Cuentos y leyendas de los indios del 
Amazonas. 
Lectura en la selva. 
De lunes a viernes, de 12h a 13h en las 
hamacas del jardín. 



- Fiesta de la selva. 
Viernes 29 de Julio a las 9 de la noche: 
visita guiada a la exposición, música y 
canciones a cargo de Jaume Barri. Cuen- 
tos a cargo de Sonia Femandez y Merck 
Escardó. 

- Paradeta solidaria en la "paradeta7'= tien- 
decita. 
Se pueden comprar a 100 ptas., los libros 
que se han dado de baja de la biblioteca. 
El dinero se entregará a la Organización 
Cuarto Mundo cuando regresemos del 
viaje. 

- Taller de plumieres silenciosos 
En el taller, que realizó Lidia Bonals, 
médico de nuestra "Clínica de libros", el 
martes y miércoles, 10 y 1 1  de julio, 12 
niños construyeron su plumier silencioso 
de cartón y gomas elásticas para c e m -  
los, decorados con cenefas tradicionales 
de los indigenas del amazonas y hojas y 
tallos selváticos. En una biblioteca, edu- 
cadora como la nuestra, es muy impor- 
tante reforzar los hábitos, todo el mundo 
ha de cuidar de no hacer más ruido del 
necesario, por eso son aconsejables los 
plumieres silenciosos. 

- Pase de vídeos. 
El consulado de Brasil en Barcelona nos 
ha proporcionado videos sobre el Ama- 
zonas, también la organización Lliga dels 
Drets dels Pobles en Sabadell nos ha 
dejado uno sobre los Indios Chahuauitas 
del Perú. 

- Juegos de lectura. 
Los lectores pueden jugar a ser: 
Exploradores: los lectores pasean por 
nuestra selva y escriben en unas hojas, 
diseñadas para este fin y con las que con- 
feccionaremos nuestro diario de viaje, las 
cosas extraordinarias que descubran 
explicando por qué les asombran y de 
qué se trata. 
Periodistas: los lectores repasan los perió- 
dicos a la busqueda de noticias del Amazo- 
nas o de los países que bañan sus aguas o de 
algún aspecto que esté relacionado, por 
ejemplo el cambio climático. Fotocopia- 
mos la noticia, la pegamos en las hojas de 
viaje y ellos escriben sucomentario. 
Lectores: Los lectores leen alguno de los 
libros reseñados en la Guía de Lectura y 
hacen un pequeño comentario en las 
hojas de viaje. Pueden acompañar el 
texto con fotocopia de la portada del 

libro o un dibujo relativo a su contenido. 
Los usuarios que cumplen estos requisi- 
tos reciben un "visado" especial para cir- 
cular por el pais, en el que consta su foto, 
su dirección y los libros que les han ayu- 
dado a hacer el viaje (ya hay 10 viajeros 
que lo han conseguido). 

Regreso 
Viemes 7 de septiembre, jugando con 

Oriol Ripoll a juegos de los indigenas del 
Amazonas. Ese día cerramos las bibliovaca- 
ciones de este año. 

Guía de lectura 
Recoge todos los libros que nos acompa- 

ñan en este viaje. Lleva unas tiras de rafia 
con las que los niños seguirán el recomdo 
del río. La biblioteca esta decorada con 
vegetación natural y se pueden escuchar los 
sonidos de la selva: animales, lluvia, tor- 
ment as... 

Los últimos viajes han sido: 

2000. El verano pasado fuimos a América 
Central con el avión biplano de Saint- 
Exupéry, salimos el 28 de junio, ani- 
versario de su nacimiento, y escogi- 
mos estos países porque él había sufri- 
do ungrave accidente en Guatemala. 

1999. Fuimos a Israel, se cumplían 50 años 
de su reconocimiento como pais. 

1998. Fuimos a Cuba. También se cumplían 
50 años de su independencia. 

1997. Fuimos a la India, ya que también se 
cumplían 50 años de su independencia. 

1996. Fuimos a Escandinavia. La llegada 
del "Oncle Olaf', el gran oso blanco 
que desde entonces vive en Can But- 
josa, nos llevó a este pais. 

1995. Viajamos al espacio. Los lectores, 
mas de 100, construyeron bibliotecas 
satelites para resguardar parte del 
fondo de la biblioteca mientras dura- 
ban las obras de remodelación". BC1 

Biblioteca Can Butjosa 
La Salud, 52 
081 50 Parets del Vall6s - Barcelona 
S935622353 
BhttpJ/bibut.parets.org 
fifibibut@parets.org 
Web para asociarse a la Red de la UNESCO 
de Bibliotecas Asociadas: 
eMgdrwmr.~i~wcaor(llwrbwortdluiilluirbphtri 
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Varios 

Trabajo social: perspectivas contempo- propio cuerpo, que no por cercanos dejan de 
raneas (2001 ) de Karen Healy es una de las ser desconocidos. Si es un varón el que se 
novedades de la Editorial Morata dentro atreve con esta monografia seguro que pági- 
de su colección "Pedagogía. Educación crí- na a pagina descubrirá cosas nuevas sobre el 
tica". Esta obra abarca de una manera teóri- otro sexo y le ayudaran a entender mejor 
ca ciertas cucstiones de relevancia a la hora muchos de sus estados fisicos y animicos. 
de poder entender como tendrán que res- 
ponder los trabajadores y trabajadoras 
sociales a las crisis que rodean a los estados 
de bienestar del siglo XXI. Desde sus pági- 
nas la autora convence al lector de la nece- 
sidad latente de llevar a cabo cambios 
estructurales importantes y ayudar, de ese 
modo, a los activistas a reflexionar sobrc las 
posibilidades de prácticas progcsistas en el 
nuevo milenio. 

Como "Varios" es el cajón en el que todo 
cabe, cambiamos radicalmente de tema y os 
hablamos del libro La mujer, su cuerpo y su 
mente: guía de psicologiu, sexuulidud y 
ginecologia (2001) de Santiago Dexeus y 
José M" Fané de Temas de Hoy. Estos dos 
médicos y profesores de universidad se atre- 
ven con temas de lo más diverso. Anatomía 
femenina, adolescencia, embarazo, sexo, 
cáncer de mama, menopausia, etcétera, son 
tratados de un modo práctico y con palabras 
sencillas. La lectura de esta publicación 
puede ayudar a muchas mujeres a desbancar 
mitos y acercarse a muchos aspectos del 

Seguimos hablando de la mujer, pero en 
este caso desde una perspectiva mucho más 
específica. La Guíu de motivación pura el 
desarrollo personal y profesional de las 
mujeres gitanas editada por la Asociación 
Secretariado General Gitano responde, 
según su prcsidcnte Pcdro Puente Femán- 
dez, "a la necesidad de acercamiento y com- 
presión de la realidad de las mujeres gitanas 
desde la aceptación de sus valores y modos 
de hacer". La intención de asociaciones e 
instituciones es, poco a poco, logar la plena 
participación de la mujcr gitana en todos los 
ámbitos de la sociedad y esta guía también 
busca esto, pero dirigiendo su contenido 
hacia el punto clave: el personal técnico que 
trabaja en la dinamizaeión, asesoramiento u 
orientación de la mujer gitana, y espccial- 
mente aquellos que trabajan en el área de la 
formación y el empleo. El libro se estructu- 
ra en tres partes principales cuyos títulos, 
por si mismos, son muy significativos: 
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"Qué quiero", "Qué sé" y "Puedo". El mate- 
rial se presenta en forma de fichas de traba- 
jo que ayudan a reflexionar sobre el papel 
que desempeña este colectivo dentro de su 
comunidad, permiten indagar en los intere- 
ses, deseos, gustos personales y profesiona- 
les de estas personas, consiguen recopilar 
sus capacidades y potencialidades, ayudan a 
valorar las aportaciones que pueden hacer a 
los demás y favorecen la toma de decisio- 
nes. 

Paseos por la historia de Madrid de 
Fidel Revilla y Rosalia Ramos es uno de los 
titulos editados el pasado año por Ediciones 
La Librería. No es una guía de viaje al uso 
de utilidad única para los madrileños; es una 
obra un poco más ambiciosa que pretende 
enseñar a los lectores a disfrutar paseando 
por los rincones de la capital española. 

Una ojeada a la contraportada nos revela 
qué temas se abordan en el libro. Cada uno 
de ellos tiene su propia entidad, aunque a la 
vez los autores hayan intentado seguir una 
cierta cronología que explique la evolución 
de Madrid a lo largo del tiempo. En cada 
etapa se ha buscado una parte de la ciudad 
que pueda aproximar al lector a una realidad 
interesante dentro de cada momento históri- 
co (el Madrid de San Isidro, el Madrid capi- 
talino, el Madrid literario, el Madrid de los 
museos, el Madrid Romántico, la Gran Via 
Madrileña, el Madrid financiero, el Madrid 
racionalista, el Madrid franquista y el 
Madrid del Siglo XXI). El libro está editado 
con esmero, con una profusión de fotografi- 
as, planos e ilustraciones que facilitan la 
comprensión del texto. El lenguaje es ase- 
quible a los profanos y permite que cual- 
quier curioso se acerque a estas realidades 
de una ciudad que cuenta con muchas rique- 
zas al alcance de los vecinos de la villa y los 
visitantes esporádicos. 

Es raro que un librito de apenas 90 pági- 
nas nos pueda ayudar a mejorar nuestro día 
a día. Pues esa es la intención de uno de los 
Últimos titulos de la colección "Flash de 
Acento Editorial. La calidad de vida de 
Milagros Juárez nos propone propuestas 
para superar los nuevos problemas que la 
sociedad de consumo parece imponemos. 
La autora pretende que no centremos nues- 
tra existencia en lo que nos impone el mer- 
cado y la publicidad y vayamos más allá en 

la búsqueda de otros valores que no sean 
sólo los materiales. Esta breve monografia 
divulgativa se divide en cinco capítulos que 
nos valen para hacemos una idea, en con- 
junto, muy adecuada de por donde van los 
tiros (Un nuevo concepto de calidad de 
vida, calidad de vida en el ámbito material, 
calidad de vida en el ambito fisico o corpo- 
ral, calidad de vida en el ambito mental y 
emocional y calidad de vida en el ámbito 
espiritual). 

Nos ha llegado a la redacción el tercer 
volumen de la Gran enciclopedia del dispa- 
rate editado por Temas de Hoy. Esta reco- 
pilación de "perlas estudiantiles más diver- 
tidas" ha sido llevada a cabo, como en las 
dos ocasiones anteriores, por José Luis 
Rodríguez Plasencia, profesor del Colegio 
Trajano de Merida. Si tenéis interés en 
conocer algunas de las burradas más gran- 
des que los alumnos escriben en sus exáme- 
nes y descubrir, gracias a la lectura de las 
mismas, como la ignorancia sobre algo 
puede despertar el ingenio más audaz, no 
debéis dejar pasar esta publicación. Aqui 
tenéis algunos ejemplos: "los principales 
deportistas ilustrados fueron Rousseau y 
Carlos 111 de España", "con el frente popu- 
lar hubo muchas capitales que se fueron al 
extranjero", "Carlos IV estaba de nueve 
meses cuando estalló la revolución france- 
sa", etc. 

Mientras nuestras jóvenes promesas 
siguen metiendo la pata en el colegio a otros 
el espacio parece quedárseles pequeño. Con 
la lectura de En las puertas del espacio. 
Camino al infinito: una apasionante aven- 
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ruru cient$co-técnica de Manuel '~aut is ta  
Aranda dc McGraw Hill descubriremos, de 
un modo ameno, aspectos interesantes sobre 
la Luna, Venus, los asteroides, proyectos 
relacionados con la posible existencia de 
civilizaciones extraterrestres, etcétera. Es 
un libro divulgativo que, como dice el autor, 
"obliga a prescindir de fórmulas matemáti- 
cas", pero que transmite algunas de las 
experiencias y acontecimientos más rele- 
vantes que estc ingeniero aeronautico espa- 
ñol vivió cn sus mas de 20 años de colabo- 
ración con la NASA y que han sido posibles 
gracias a los últimos avances dentro del 
campo de los vehículos espaciales. 

La muerte de las lenguas de David Crys- 
tal editado por Cambridge University 
Press es un trabajo dc indudable interés. 
Según el autor y según lo demuestran otras 
invcstigaciones realizadas a nivel interna- 
cional, el mundo se enfrcnta a una grave cri- 
sis lingüística. El inglirs es el idioma que 
está crccicndo a un mayor ritmo, y a muchos 
nos entra la duda de que quizá algún día sea 
una lcngua tan poderosa que borre a otras. 
Si esto llega a suceder cstaríarnos asistiendo 
a la muerte de uno de los identificativos cul- 
turales más importantes de las distintas 
socicdades; según Crystal, "seria el mayor 
desastre que haya conocido el planeta en 
toda su historia". Este problcma es ajeno a 
la mayoría de nosotros, y este trabajo pre- 
tende darlo a conocer y ayudar a crear un 
debatc científico sólido cn tomo al tema. 
Tal es el interés del autor por este asunto, 
que confiesa en el prefacio de la publicación 

que todo el dinero que se consiga por los 
derechos de propiedad intelectual se traspa- 
sarán a la Fundación pard las Lenguas en 
Peligro, esperando rendir con ello un bene- 
ficio a la vez que práctico, intelectual. 

Algunos ya andamos preocupados por lo 
que será de nosotros cuando tengamos que 
manejamos, dentro de apcnas cuatro meses, 
en el mercado, en el autobús, en el cine, en 
el banco, etcétera, con la nueva moneda 
comunitaria: el euro. Éste cs sólo uno de los 
pasos del proceso de creación de la Unión 

Europea, antes han existido otro procesos 
políticos y constitucionales que marcarán 
definitivamente la historia futura de los pai- 
ses dcl viejo continente. Lu democracia en 
Europa de Larry Siedcntop es uno de los 
últimos titulos de Siglo Veintiuno de Espa- 
ña Editores y abarca muchas de estas cues- 
tiones. Este profesor dc la Universidad de 
Oxford esboza en esta provocadora mono- 
gmfia, partiendo del debatc que precedió el 
nacimiento del gobierno federal de Estados 
Unidos, cuáles cree él que van a ser los pro- 
blcmas (viabilidad, pluralidad idiomática, 
histórica y política, ctcirtera) a los que se 
van a tener que enfrentar todos los paises 
que asumieron en su día el reto europeo. 
Desde luego este trabajo pretende ser una 
llamada al debate y nos ayudará a compren- 
der todos los riesgos y ventajas que tiene la 
crcación de la Europa Federal, así como 
porque debe ser éste un proceso riguroso 
que se haga sobre unos estudiados cimien- 
tos. 
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Historia de la ciencia 

Los dos últimos títulos de la colección 
"Científicos para la historia" de Nivola nos 
permitirán conocer más a fondo la vida y 
trayectoria profesional de dos de las figuras 
más significativas de la ciencia: Fleming y 
Faraday. La prodigiosa penicilina: Fleming 
de José Camacho Arias y El gran cambio en 
la Fisica: Faraday de José Antonio Díaz- 
Hellin son estas dos novedades que se pre- 
sentan en una cuidada edición y que nos 
enseñan que se pueden entender mejor los 
vericuetos de la ciencia a través de las cir- 
cunstancias biográficas de sus protagonis- 
tas. La primera de estas obras nos ayuda a 
conocer al científico tranquilo, modesto y 
humilde que tuvo problemas de reconoci- 
miento social y científico, pero cuya aporta- 
ción al saber médico -descubrió la penicili- 
na- ha sido decisiva. La segunda nos habla 
de Michael Faraday; el responsable de la 
teoría descriptiva completa de la electrici- 
dad, que incluía el avance de la teoría elec- 
tromagnética de la luz. Los resultados obte- 

nidos en las investigaciones de este aprendiz 
de encuadernador atrapado por los intríngu- 
lis de la ciencia, supusieron toda una revo- 
lución durante el siglo XIX. Faraday desta- 
có en los sectores de la fisica, de la química, 
de la astronomía y la geología, pero, sin 
duda, su mayor aportación al saber univer- 
sal fueron sus desarrollos en tomo a la elec- 
tricidad y el magnetismo. 

Educación 

La adolescencia parece ser uno de los puesta. Desde luego la adolescencia es una 
periodos más temidos por padres y educa- Cpoca clave que marcará muchos de los 
dores, y de hecho la literatura generada a aspectos de nuestra madurez: aiin así, 10s 

- 

este respecto crece día a día. Educar a un 
adolescente: la guía con todas las respues- 
tas de Bemabé Tiemo y editado por Temas 
de hoy es una de esas guias de autoayuda 
que a muchos padres les interesada tener 
siempre a mano. Este título es una versión 
ampliada y actualizada de Adolescentes. Las 
100 preguntas claves publicada hace diez 
años. El alcohol y las drogas, las nuevas tec- 
nologías, el consumismo y el excesivo cui- 
dado de la imagen, los problemas escolares, 
la formación del carácter, etcétera, son algu- 
nos de los aspectos que se tratan en este tra- 
bajo que sigue el esquema de pregunta-res- 
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padres no deben seguir todos los consejos 
que aparecen en estas monografias a pies 
juntillas ya que, a pesar del gran reconoci- 
miento que precede al autor, nos es dificil 
estar de acuerdo con él en algunos aspectos, 
sobre todo en los referidos a la educación 
sexual que los jóvenes deben recibir, o 
como él la denomina "educación para el 
amor". 

Mejorar la comunicación en niños y ado- 
lescentes de Amando López Valero y 
Eduardo Encabo Fernández, editada por 
Pirámide dentro de su colección "Ojos 
Solares", se centra en el problema en el que 
parece haberse convertido para los jóvenes 
de nuestra sociedad actual poder comunicar- 
se con los demás. Dirigido especialmente a 
aquellos educadores implicados en la for- 
mación de alumnos durante los primeros 
cursos y hasta los 16 años, se hace especial 
hincapié en el hecho de que debe darse mas 
importancia a la palabra escrita y hablada, 
frente al dominio de la imagen en esta epoca 
que vivimos. 

El legado pedagógico del siglo XXpara 
la escuela del siglo XX/ es uno de los últi- 
mos títulos de Cra6 centrados en temas de 
educación. Esta obra coordinada por Jaume 
Trilla, profesor del Departamento de Teoría 
e Historia de la Educación de la Universidad 
de Barcelona, reúne los trabajos de investi- 
gación de más de 16 expertos en Pedagogía 
sobre las figuras más representativas del 
siglo XX dentro de esta doctrina. Se ofrece 
una perspectiva de la pcdagogia gestada en 
la pasada centuria, llevando a cabo un 
balance de lo que ésta puede seguir aportan- 
do a la escuela del siglo XXI. Francisco 
Ferrer Guardia, John Dewey, Mana Mon- 

tessori, Paulo Freire, Celestin Freinet, entre 
otros, forman parte de la cuidada selección 
llevada a cabo por el coordinador de la obra 
y la editorial. Cada uno de los capítulos 
tiene la misma estructura: breve presenta- 
ción, antecedentes y contexto histórico y 
pedagógico del autor que da nombre al apar- 
tado, bloque central dedicado al autor, reco- 
pilación de influencias y seguidores de las 
propuestas del autor y un comentario global 
sobre la significación que en el siglo XX 
han tenido las aportaciones correspondien- 
tes, asi como la proyección que pueden 
tener actualmente y en el futuro. 

Con la lectura de Cbmo estudiar mejor 
de Ron Fry (Everest) muchos jovencitos se 
habrían evitado ser protagonistas involunta- 
tios de la Grun enciclopedia del disparate 
de la que os hemos hablado antes. En este 
manual de bolsillo se propone al estudiante 
un comprensible y completo sistema de 
estudio para mejorar sus rendimientos. 
Sugerencias y consejos sobre cómo lograr 
motivarse, cómo mejorar la capacidad de 
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concentración, cómo tomar apuntes, cómo 
recordar lo qué se lee, etcétera, son las bases 
de este titulo perteneciente a la colección 
"Educación y sociedad". 

1 1 O actividades para la clase de idiomas, 
obra de varios autores, pero coordinada por 
Seth Lindstromberg y editada por Cam- 
bridge University Press en el Año Europeo 
de las Lenguas Extranjeras, ayudará a los 
profesores de esta materia a "despertar" a 
los alumnos más dormidos del aula. Estu- 
diar una lengua distinta a la materna no es 
nada fácil, pero hay técnicas y actividades 
que pueden ayudar a mejorar este aprendi- 
zaje. Este repertorio de ideas esta centrado 
en las clases de alumnos adultos, sean pro- 
fesionales o estudiantes, y adolescentes. 
Adquirir mayor fluidez lingüistica, ampliar 
el vocabulario general, favorecer el contac- 
to con el grupo, etcétera, son algunos de los 
objetivos que se pretenden lograr con estas 
ideas aportadas por más de una treintena de 
profesores de lengua extranjera que trabajan 
en universidades, academias, institutos, cen- 
tros de formación, etcétera, de más de una 
docena de paises. Cada una de las activida- 
des propuestas cuentan con la indicación del 
tipo de nivel que se precisa, el tiempo de 
realización, los objetivos a alcanzar, los 
materiales precisos para llevarlas a cabo, 
requisitos básicos (edad, número de perso- 
nas, etcétera), preparación a tener en cuenta, 
el procedimiento a seguir, las posibles 
ampliaciones o variaciones relacionadas 
con el resultado logrado, comentarios bási- 
cos y una hoja de trabajo (en algunas activi- 
dades es necesaria, pero se puede fotoco- 
piar). 

600 Juegos para Educacibn Infantil: activi- 
dades para favorecer el aprendizaje de la 
lectura y la escritura de Marian Baqués i 
Trenchs es una versión adaptada de Juegos 
previos a la Lectoescritura de la misma 
autora y editada en 1997 también por 
CEAC. Es éste un libro de una maestra para 
otros maestros que pretendan entusiasmar al 
niño en el arte de aprender a leer y a escri- 
bir. Se reunen un gran número de activida- 
des lúdicas complementadas con una sólida 
base teórica. Recortar, colorear, hacer 
rimas, etcétera, ayudarán a los profesores a 
trabajar la percepción, la estructuración 
espacial, la secuencia temporal, la coordina- 
ción ritrnica, el pensamiento, el lenguaje, y 
todos esos aspectos que intervienen en el 
proceso de aprender a leer y escribir. 

Actividades de lectura crítica para con- 
seguir una lectura eJcaz de la coleccion 
"Aula Práctica Primaria" es también un 
compendio de propuestas dirigidas al profe- 
sorado que trabaja en Educación Primaria. 
La meta en este caso es contribuir al desa- 
rrollo de la lectura critica de la letra impre- 
sa, las imágenes y otras formas de comuni- 
cación. Se trata de abarcar con mayor efec- 
tividad y mediante la realización de variadas 
actividades en el aula, el aprendizaje de la 
lectura a los pocos años de edad, pero desde 
todas las facetas posibles (menús de restau- 
rantes, mensajes televisivos, folletos pro- 
mocionales, etcétera). En todas las fichas 
individuales se indica el titulo del juego, los 
materiales necesarios, los puntos del proce- 
so, la implicación necesaria por parte de los 
alumnos y los modos de evaluar. B 

Acabamos hablando de dos títulos de 
Ediciones CEAC publicados en el 2000. Marta Martinez Valencia 
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Siglo XX 
Siglo XY pretende rescutur textos que nos parecen valiosos y que pertenecen 

a un pusudo no tan lejuno. 

Porque muchas cosas yu han sido dichas y volver Iu mirudu hacia ellus es una 

muneru de reconocer su uctuulidud .v homenujear u .w.s creadores. 

intelectuules inconrrmistus con .su tic.mpo. que .supieron mirar mús ullú de 
1u.s cuducas ideas del momento. 

El Folklore para los niños 
Revista de Pedagogía; año XIV; Madrid, abril 1935, 
num.160 

Estamos de vuelta de muchas cosas: tam- 
bién de lo que hemos llamado, en diversos 
tiempos, literatura infantil. Lo que ha sido 
ésta es muy largo de contar; en poesía un 
absurdo que podríamos llamar balbuceo de 
docentes: lo primario en vez de lo elemen- 
tal, el chiste en lugar de la gracia, lo ñoño 
dado como lo simple. Hay pocas bufonadas 
como esa poesía a medio camino del adoe- 
trinamiento y la espontaneidad. 

En el cuento, la literatura infantil ha sido, 
más o menos, la fábula de La Fontaine que, 
con voluntaria temeridad, yo quiero decir 
que me parecía mala, no tanto por sí misma 
como por el género que ha dado lugar. La 
Fontaine moralizaba con donaire y malicia; 
la familia pedagógica de La Fontaine se 
puso a moralizar con pesadez fastidiosa. Por 
otra parte, y dicho sea de paso, las morali- 
dades que quiso enseñar La Fontaine resul- 
tan muchas veces odiosas, por lo menos en 
el sentido moral dc razas que no sean la 
francesa. Por ejemplo, la de la cigarra y la 
hormiga, que el buen Fabre provenzal ha 
rectificado, me dio siempre alguna repug- 
nancia; digo otro tanto de la del cordero y el 
lobo. Una moral para niños a base de astu- 
cia me parece perversa y, cuanto menos, sin 
atractivo para nuestra raza generosa. 

En cuento y novela se han salvado los 

escritos sin pensamiento lejano ni próximo 
de los niños, como el Robinsón. Las mil y 
una noches o el Gulliver. 

El fracaso del gknero no puede ser más 
total, ya que sobrenadan unas obras escritas 
sin intención pedagbgica alguna, pensadas 
para hombres, o mejor para pueblos. Lo cual 
quiere decir que se ha acertado con el niño 
cuando se pensó en el pueblo. 

Llegamos, pues, derechamente al derro- 
tero: la poesía infantil más válida, o la única 
válida, sería la popular y propiamente el fol- Pertil de Gabriela 
klore. Cada pueblo la tiene a mano y no hay 
para qué echarse a buscarla por extranjerías. 
El pueblo más desnutrido de poesía popular 
en Europa cuenta con un granero enorme de 
ella. Es cosa solamente de meterse allí y 
escoger las mazorcas mas sanas. Aparece, 
más que suficiente, abrumador el stock de 
cantos del pueblo aplicables a todas las 
cosas y a cualquier momento de la vida. Hay 
canciones de trabajo, de la amistad, de la 
filialidad, de la fe, de la chanza, de la natu- 
raleza, hasta de la holgazanería. El pueblo lo 
ha cantado todo con una variedad sin super- 
lativo en los asuntos y con la más linda 
euforia vital. No faltan ni diversidad ni 
élau; pero tampoco falta primor, como que 
esta en el folklore toda la familia de los pri- 
mores. 



LIBROS INFANTILES Y JUMNILES 

¿,Para qué salen una raza o un equipo de 
maestros en una búsqueda, como colonial 
por servil, de lo que debe poner en boca de 
los niños? ¿A qué andar de ceca en meca 
hurgando aquí y cogiendo de allá ritmos aje- 
nos, que no suelen convenir al pulso racial e 
imágenes no familiares que dejarán encogi- 
dos a los niños como el mito no mordido 
nunca? Todo eso, en buenas cuentas, resul- 
ta puro snobismo, puro jadeo tonto y puro 
desdén ciego de lo que está golpeándonos la 
frente. 

"El pueblo, o hace música cabal o no 
hace poeskn 

Vamos a ver rápidamente por qué y por 
dónde la poesía popular, en la extremidad 
suya que es lo folklórico, sea la mejor poe- 
sía infantil posible. 

La poesía popular es de expresión direc- 
ta, se enfrenta con su tema o cae cenital- 
mente sobre él. El pueblo alaba o burla en 
derechura y no conoce el soslayo de la acti- 
tud ni el rodeo de la frase. Al niño le gusta 
hacer lo mismo con lo que trata. 

La poesia folklórica es siempre rítmica, y 
ciento por ciento rítmica. Parece que el can- 
tador popular entienda, mucho mejor que el 
poeta profesional, el hecho de que la estrofa 
es, sobre toda otra cosa, una celdilla de 
música, una vaina de ritmos. El pueblo, o 
hace música cabal o no hace poesia. Los 
poetas arítmicos o estridentes de eitos años, 
no le convencerán nunca de su producto, 
que. para él, se ha divorciado de su propia 
finalidad. 

El niño ama el ritmo hasta un punto que 
no sabemos los maestros; lo sigue cantando 
con el cuerpo, lo baila en el patio, lo bracea, 
lo pernea, lo cabecea. Y aún parece más 
niño cuando juega así, y es cierto que es más 
niño, porque se da enterito, como la marea, 
o como el viento, a la respiración de la natu- 
raleza. 

La poesia folklórica está bañada de gra- 
cia, trufada de humor y donaire; no tiene 
nunca desgarbo ni solemnidad ni tiesura; 
tiene la gracia de la criatura viva, hecha de 
alacridad y giro. Al poeta culto le vuelve 
loco esta vivacidad de cabo a rabo que anda 
en la copla y en cualquier cantar; le derrotan 
estas, con su brinco de cabrito, la mejor 

rapidez que él pueda lograr en un verso. 
Aquello sí ha saltado como de un golpe 

de sangre, aquello sí es miembro verbal 
vivo; se le disputará cualquier cosa menos 
su vitalidad de sardana. 

Y resulta exactamente lo que Ruskin afir- 
mó en las cosas bellas, que son las que e s t h  
vivas o que parece que lo están. 

El niño es quien mejor huele lo morteci- 
no y tira lo empalado y se fastidia con lo 
vivo a medias. Viene saliendo de la fragua 
de los fuegos primordiales y se da mejor 
cuenta que nadie de cuando le dan lagartija 
muerta o pájaro de trapo. Él va derecho a lo 
caliente, lo ágil, y ningún mañoso le con- 
vence con el monigote pelele; todos sus sen- 
tidos, que parecen pájaros de alertas, saben 
de un golpe, al tocar, o al oír, o al ver, si 
aquello que le dan es pasto fresco. 

He visto mil veces el gozo con que un 
niño atrapa y se adueña rápidamente de una 
seguidilla o de un romancillo. Otras poesías 
se le harían aprender por la fuerza, se le 
estamparán en la contra mas que en la 
memoria, como se le pone la herradura al 
caballo; a éstas las coge antes se las pasen. 
Milagros de la palabra viva, diría Maragall, 
y milagro es, pero tan repetido, que hace 
ley. Al niño le pertenece, y él lo sabe, todo 
cuanto va corriendo vivo por el lomo del 
mundo: luz, aguas y palabra cantada o can- 
table. 

Una definición de la clase de poesia que 
el chico quiere podría ser ésta: poesia que si 
no se canta, podría cantarse. El poema no 
puede ser muy largo, a menos que se trate de 
una anécdota heroica o religiosa; ha de que- 
darse en cantos o porciones cabales de sen- 
tido; ha de tener los ritmos tan exactos como 
los de su arquetipo melódico y han de ser 
sus temas de una emocionalidad desnuda 
como una entraña. 

Sobra alabar la sencillez del folklore; 
pero no sobra decir algo respecto de la 
familia de las sencilleces que anda en 
libros de versos infantiles. Si hay algo 
insufrible, por dobleniente embustero, eso 
es la pretención y el camouflage de la 
simplicidad que jugamos o queremos jugar 
a las criaturas. No caen en la trampa de 
este arte pseudoingenuo, que yo me 
conozco mejor que muchos, porque, ver- 
gonzosamente, lo he hecho en mi juven- 
tud. El niño sabe cuándo el notario rousse- 
auniano se viste de pastor. 
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Hay que ver cómo nos salen estas senci- 
lleces de mentirijilla: como le salía a Mana 
Antonieta su jugarreta de la lechería de Ver- 
salles. Solemos hacer además una sencillez 
desgarbada, plebeya, torpona, arrastrada. 
Un amigo muerto, el pintor chileno J.F. 
González, dividia las sencilleces entre la de 
la gallina y la de la paloma. Y del sencillo 
fino decía que "tiene paloma": linda expre- 
sión. 

Parece que sea más delito que fingir cual- 
quier virtud, ésta de falsear la sencillez; 
parece que sea como remedar la virginidad 
o como atribuirse la gracia en un sacramen- 
to que no la haya logrado. Parece que el 
pecado rebose de malicia estúpida y de no 
poca vergüenza. Precisamente por esto me 
son odiosos la mayor parte de los libros de 
lecturas infantiles escritos a lo largo de dos- 
cientas páginas bajo la simulación ardidosa 
de lo simple. Lo mismo le serán de odiosos 
a cualquier maestro que no tenga el paladar 
estragado de alimento falso. Por desgracia 
muchos andan así. Es un desastre la literatu- 
ra pedagógica profesional; encoleriza o 
indigna a fuerza de los trucos que se trae y 
del fastidio que da. Es preciso que recupere- 
mos el paladar sano para sentir el disgusto 
de estas harinas y arroces cuajados a puro 
fraude. Una limpieza o aseo de los sentidos 
para lo verdadero poético, una pasada por el 
fuego a nuestras potencias, una buena lejía 
del entendimiento, puede devolvcmos el 
instinto poético con que nacimos todos. Un 
acto semejante nos quemaria todo lo torci- 
do, lo embustero y lo necio de las preferen- 
cias y las elecciones. Nada sirve para esta 
operación como el folklore; no hay tomo de 
retórica ni profesor estricto que nos valga 
para este menester, como un repaso en gran- 
de de la poesía popular. 

Pasemos a lo de la espontaneidad en el 
folckore. Suele andar del brazo de la senci- 
llez, pero no es la misma cosa. Sencilleces 
hay bastantes amojamadas que no son flui- 
dez ni caminan con soltura. 

Y tal vez pueda ponerse sobre la esponta- 
neidad el acento tónico de la sinceridad poé- 
tica. El espontáneo es cenitalmente veraz; es 
también rápido por leal; no se demora no se 
divierte en hacer monenas. La espontanei- 
dad nos da, en el verso, el mayor gozo. Gus- 
tamos de que la frase salte disparada sola, 
como sin hondero; nos da cieno asco lo que 
cae rebosando y como sudado a la badana. 

Y es que de pronto, en un relámpago, cree- 
mos lo que Maragall, que el verbo es sobre- 
natural y que, o sale así de la boca o no sale 
de él, sino una mercancía de la tierra. No 
hay tal verbo natural más que en el pueblo; 
el verbo culto se amasa y se jadea, pero el 
concepto de cantar como hablar nos ha 
engañado a todos alguna vez. 

-- - 

"He visto mil veces el gozo con que un 
niño atrapa y se adueña rápidamente de 
una seguidilla o de un romancillo. Otras 
poesías se le harían aprender por la 
fuetza, se le estamparán en la contra más 
que en la memoria, como se le pone la 
herradura al caballo; a éstas las coge 
antes se las pasen" 

La espontaneidad del pueblo en su can- 
ción ha de venirle de que él se expresa como 
salta el agua de la presa violentada, en cuan- 
to la sueltan; explota, estalla. Hermosa 
gente en la cual el canto no es nunca una 
comezón de lucir; limpia gente que se calla 
cuando no le viene al pecho una 
bocanada de ímpetu. Gente 
que no se le ocurre cantar 
como pintarse las uñas o 
rizar el cabello para endo- 
mingarse, sino que hace sus 
domingos con los golpes de 
la pasión. No hay para ello 
ninguna obligación de hacer eso, sino 
como un rebalse del ser o co 
de un nudo. De ser eso la p 

cantar de rrtsgadura, que di 
expresión cabal, como el go 
hace correr la sangre del tema, palabra 
abajo. Quedan por decir los reparos que los 
maestros formulan al folklore. Primero su 
procacidad; en seguida su primarismo; 
luego su lengua atrabiliaria. 

La acusación de procacidad sale de una 
feísima mojigatería que trabaja a nuestro 
gremio tanto como al de los pastores protes- 
tantes. En mala hora nos ha invadido el 
alma profesional, el ancho espíritu colecti- 
vo, una moral ñoña que no viene de los cla- 
sicos, hombres completos, y por allí sin 
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miedecillos, que tampoco viene de la Reli- 
gión, con R mayúscula, porque ella, casada 
con la Vida total, tiene allí mismo, en su 
propia Biblia, la mayor troje de virtud y 
pecado. 

"La espontaneidad del pueblo en su 
canción ha de venirle de que él se 
expresa como salta el agua de la presa 
violentada, en cuanto la sueltan; explota, 
estallan 

Nos vienen los tales moralismos entecos 
de una especie de sacristanería y de un 
rezongo de devotas que están o azoradas de 
puro flacas o aspaventosas de no haber 
rematado el hecho total de ser mujeres. 

Los maestros, que son personas sentadas 
en medio de la vida, no podían trabarse con 
socios peores que estos dos seres a medias, 
para aprender su conducta profesional y 
para echarse a perder así la pasta y el leño 
de los maestros. 

Cierto es que el folklore arrastra como el 
agua de avenida todo género de limos, 
matas y piedras. Corre, vida abajo, con 
cuanto ella le entrega; no puede escoger, a 
causa de su misma verticalidad y su propio 
ímpetu. 

El pueblo tiene más derechos que nadie a 
este caudal hinchado de sí mismo. Vive con 
sus pulsos completos, camina con la marcha 
más suelta, ara, siega, o muele metal a todo 
pulmón y entraña. 

Pero ese pueblo, llámese español o pro- 
venzal, ha dicho y cantado mucho, tanto que 
allí está tendido su folklore en tal derrama- 
miento que quien quiera aprovecharse se 
llenará aunque escoja lleno de melindres. 
Hallará todos los géneros: épica, bucólica, 
epigrama, poesía religiosa, burlesca, etcéte- 
ra. Y hallará, como en las regiones monta- 
ñosas, la gradación sucesiva de los climas 
morales, desde la calentura al delirio hasta 
el buen sentido calvo de Ho. El folklore, 
sospechado de monotonia, cabrillea no sólo 
de temas, sino de antojos de la fantasía y 
alardea con mil manipulaciones del lengua- 
je. 

Ahora el primarismo y la monotonia del 
folklore. Hay en lo popular la primaridad de 
la sal, el aceite y el vino. Una dieta a sal 

resecaría el cuerpo como yesca; una de vino 
lo desharía; una de puro aceite lo desnutri- 
ría: la combinación de ambos no ha fatigado 
nunca al hombre comedor de pan como nos 
llama un oriental. Folkloristas me conozco 
que pasando de una a otra provincia folkló- 
rica, y luego de raza a raza vieja y cantado- 
ra, viven una fiesta que no es menor que la 
del lector de repertorios cultos. 

No es cosa de olvidar que en primarida- 
des andamos y que tenemos menos derecho 
que los otros a mirar de hombro abajo a 
estas llamadas infancias de la lengua, que 
para mi no son tales infancias. Se desata de 
un verso popular aislado, lo mismo que en 
un niño un desplegamiento de planos poéti- 
cos y lingüisticos, y para creer en la prime- 
ra y única superficie de una estrofa popular. 
Y hay que ser muy romo para llamar sola- 
mente niñeces o niñerías esos villancicos o 
cantos de siega que son tuétano puro o la 
hebra de la miel de los años, que diría 
Alfonso Reyes. 

Lo que de veras existe es una especie de 
naturaleza antipopulista de los maestros, un 
desabrimiento. Si no un desdén, del hombre 
que enseña pueblo, hacia la plebe de campo 
o ciudad. Su afección tibia o seca de la masa 
corresponde a la de la clase media entera 
respecto de la clase siguiente, que le han 
dado a debastar. 

El síntoma no alarmaría y se le indicaría 
no más que como un dato si este aparta- 
miento en líneas paralelas, imposibles de 
atravesar en cruz, de pueblo y clase media, 
no se resolviese en un desnutrimiento del 
maestro respecto de las virtudes populares. 
Unas ciertas virtudes posee el pueblo y 
soplan unicamente por su boca, las cuales 
servirían mucho al enseñador de niños. 
Nuestro gremio podría crear una especie de 
populismo superior que vitalizaría una 
patria entera, cogollo limpio de aquel popu- 
Iismo espeso que es el de los bajitos. 

Cuando Maragall aconsejaba a los poetas 
aprender a hablar del pueblo, daba, sin 
saberlo, receta recta para maestros. El habla 
popular es la antítesis de la lengua docente 
en la escuela. Ese habla posee una expresi- 
vidad única: pinta, esculpe y hasta graba a 
fuego. Ella ondula de una gracia de buena 
ley; ella está como picada de especias y 
esencias; ella sigue narrando mejor que 
nadie: ninguno se durmio nunca oyendo 
pueblo pescador o leñador. Y si hablar es 
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aludir, interesando mentar de veras las cosas 
y dando testimonio de ellas, ese hablar com- 
pleto correspondería al pucblo y no más que 
a él. Los maestros sabemos bien, y podemos 
decirlo entre nosotros, que anda por allí, 
muy gárrula de una parte y de otra muy des- 
colorida, la lengua del pupitre escolar y que 
más adormece que azuza al niño sentado en 
el banco. 

El folklore ofrece, pues, además de su ser- 
vicioal alumno otro evidente al maestro: el de 
regenerarle un lenguaje aflojado por su aleja- 
miento del pueblo campesinoe industrial. 

Responderemos al cargo contra el folklo- 
re en cuanto a idioma irregular, plebeyo y 
averiado. 

El folklore de las razas viejas y sin olas 
de inmigración conserva la lengua en estado 
de limpieza y de decoro. Pero es mas, en 
este folklore está asentada la lengua más 
casta y más genuina, y no el idioma semi- 
culto de las otras clases. Poco barbarismo, 
poquísima perversión de la sintaxis, cuanto 
más un juego de contracciones o unas biza- 
mas de pronunciación que poco importan. 

Solamente el folklore de los pueblos nue- 
vecitos, como los americanos nuestros, des- 
calabrados dia a día por el turbión inmiga- 
torio, sin el extraño departamento de los fol- 
klore~, se halla inficionado de plagas y 
puede inspirar al maestro desconfianza y 
hasta algún espanto. 

Yo, hija dc pueblo niño, y llena de apeti- 
to de madurez por eso mismo, puedo sabo- 
rear mejor que muchos la pureza de una 
poesía o prosa popular europea. 

Se ha dicho esa terrible palabra, pureza, 
que trae locos a los casticistas y de la que 
hay que añadir algo aunque sea a las volan- 
das. 

Se trata de lengua y no de metal o de 
sales de farmacia; es decir, se habla de la 
relativa purcza de las cosas vivas que no 
pueden estar nunca microscópicamente 
aseadas. Nos libre Dios de la lengua pasteu- 
rizada que sc les ocurre hacer y servirnos en 
botellas de cristal a los puristas de tomo y 
lomo. El idioma no existió nunca ni va a 
andar jamás en vestal de tiza por los cami- 
nos y los baches de una región. La tal len- 
gua, como los arquetipos, esta sentada en 
una Sara bíblica de sal sobre el cielo empí- 
reo del académico y no la vamos a ver 
nunca sentada en una iglesia ni haciendo el 
amor en un banco de la plaza. Cuando esa 

lengua ha llegado, por mala ocurrencia a 
caer en libro, ese libro se leyó en un grupo 
de maniáticos y no pasó de allí su aventura. 

Hablamos de aquella pureza elemental, 
como de persona decente, que ha de tener un 
habla, y que se traducc en el buen uso del 
vocablo, en la construcción normal y en una 
pronunciación más o menos recta. 

Andan muy de capa caída ahora los 
purismos profesionales; ya no sirven de 
coco y su viejo rigor ya da cierta vergüenza 
a sus propios patronos. El maestro no va a 
recoger estc Tutankamon desplazado y 
reído para llevarlo a su sala de clase de 
niños vivos y subir más aún los grados de la 
pedantería de nuestro gremio, que debemos 
poner en proceso de cura. 

Ningún miedo del folklore sano, es decir, 
del que se recoge por el campo y que en 
España ya está recogido en muchos libros. 
Pero cuidado con el argot de la ciudad, ese 
si es delicado y feo. Este jaleo de río en el 
delta, que es el hecho urbano, revuelve el 
agua limpia que le viene de lo rural y por lo 
menos debe ser colado. 

"El folklore ofrece, pues, además de su 
servicio al alumno otro evidente al 
maestro: el de regenerarle un lenguaje 
aflojado por su alejamiento del pueblo 
campesino e industrial" 

Me decia alguno que el folklore en la 
escuela primaria envicia al niño en facilida- 
des y lo pone reacio, entre otras cosas, para 
la lectura de los clásicos, al llegar a la 
secundaria. Yo me SE de años que se puede 
pasar con harta naturalidad del folklore a la 
lengua arcaica, dc ahí a los clásicos nacio- 
nales y de éstos a los latinos, y sé que la vía 
que repugna más al niño es la otra, la de su 
primera comida sacada de las literaturas de 
la transición, las románticas, por ejemplo, y 
su tránsito desdc ellas hacia cualquier litera- 
tura clásica. Lo que tuerce el gusto, envicia 
en lo mediocre agradable y arruina la afec- 
ción del escolar para lo grande son las lite- 
raturas cursilonas de hace treinta años, o las 
flotantes y circunstanciales de cualquier 
tiempo. 

Gabnela Mistral 
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Elie Hecius 

Reclus 
Las bibliotecas y el arroyo 

Estamos de enhorabuena. Un sensible editor valenciano ha publicado, en una mara- 
villosa edición, El arroyo (Valencia: Media Vaca, 2001), del geógrafo anarquista Éli- 
s6e Reclus: "la historia del infinito esta contada en la gota de agua". 

Jacques Reclus, pastor calvinista, obsesionado con las Sagradas Escrituras, el peca- 
do y el infierno, tuvo catorce hijos. Vivió en el sur de Francia, entre Burdeos y los Piri- 
neos. Los hijos que estudiaron, los hombres, fueron grandes científicos que tendrían 
su espacio en las ediciones del Larousse de las décadas siguientes: geógrafos, ingenie- 
ros, etnólogos ... Dos de ellos, Elie y Élisée (1830-l905), están en el origen e historia del 
anarquismo, y es la historia de dos hermanos amigos, enterrados bajo la misma losa. 

Fue en la biblioteca de un comerciante de 
su pueblo, Sainte-Foy, antes obrero en 
París, donde los hermanos Reclus descu- 
brieron a los precursores socialistas: Saint- 
Simon, Comte, Fourier.. . La biblioteca les 
abriría todo un camino: a los 22 años Élisée, 
junto a Elie, ya esta exiliado en Gran Breta- 
ña e Irlanda. Tras unos meses, se embarca 
con destino a Nueva Orleans. Remonta el 
Mississipi, viaja al lago Michigan, visita 
Chicago. Es en esta estancia en Estados 
Unidos cuando abandona sus creencias reli- 
giosas y se declara ateo. Ha comprobado 
que la religión constituye uno de los argu- 
mentos que justifica la sociedad esclavista. 
Los pastores protestantes "recomiendan a 
los negros obedecer sin murmurar, recibir 
los fuetazos sin sentir el mas mínimo senti- 
miento de venganza, de bendecir a los que 
los golpean, de reverenciar a sus amos como 
representantes del padre universal". Su inte- 
rés por la geografia va precisandose y, en 
concreto por una geografia que tanto como 
en los libros, se apoye en la observacibn 
directa. 

En 1855, parte a Colombia, entonces lla- 
mada Nueva Granada. Allí permanecerá año 
y medio. Quiere comprar un terreno y ser 
agricultor, que la mecanización del campo y 

la llegada de colonos europeos aporten su 
ayuda a una población indígena poco nume- 
rosa. Posteriormente dudara de los benefi- 
cios de tal colonización y enfermo y decep- 
cionado regresará a Francia. Ya no es el 
mismo que había partido: creyente al 
momento de su ida, regresa ateo; pensando 
volverse campesino, retorna geógrafo. 
Comienza realizando traducciones y escri- 
biendo artículos geográficos. También 
redacta las "Guías Diamant" en la "Colec- 
ción Joanne" de Hachette, en las que traba- 
jará muchos años, para viajeros y turistas. 
Para ello recorre, esencialmente a pie, Fran- 
cia, Alemania, Suiza, Italia y España. Y 
desea ser aceptado por la Sociedad de Geo- 
grafia de París: para poder utilizar la biblio- 
teca y la mapoteca, las principales fuentes 
de información en la época. Gracias a sus 
artículos ingresa en 1862. 

En 1869 Élisée Reclus publica, en dos 
tomos, su primera gran obra, La Tierra, un 
tratado de geografia física general. La con- 
cibio 15 años antes, en sus viajes en el exi- 
lio irlandés: "No es Únicamente a los libros, 
sino a la tierra misma a la que me dirigí para 
obtener el conocimiento de la tierra. Des- 
pués de largas busquedas entre el polvo de 
las bibliotecas, volvía siempre a la gran 
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fuente y reanimaba mi espíritu en el estudio 
de los fenómenos mismos". La obra obtiene 
mucho éxito. Se le consideró el iniciador de 
una ciencia nueva, pues hasta entonces los 
tratados de geografia oscilaban, sin determi- 
narse, entre el itinerario, la guía, el diccio- 
nario o el atlas. Este mismo año publica La 
historia de un arroyo, en la editorial Hetzel, 
la misma que publica a Jules Veme. El libro 
conoce un éxito enorme, la ciudad de París 
lo premia y lo recomienda para los alumnos 
de primaria. 

Con 2 1 años klisée ya se declaraba anar- 
quista y escribía: "es la ausencia de gobier- 
no, es la anarquía, la más alta expresión del 
orden". Nunca cambiará de ideal político. 
Lo mismo ocurre con su hermano mayor 
Elie, también anarquista, ateo, etnólogo e 
historiador de las religiones. Cuando éste 
regesa (1 856) de su exilio en Londres pro- 
sigue su acción militante, a la que se une 
Élisée a su vuelta de América. Conocerán a 
Proudhon, Blanqui, Malatesta y Bakunin 
(que escribirá dc los Reclus: "unos sabios y 
al mismo tiempo los hombres más modes- 
tos, los más nobles, los más desinteresados, 
los más puros, los más religiosamente devo- 
tos.. . a sus principios que haya encontrado 
en mi vida"), aunque los Reclus siempre 
mantendrán una posición independiente. 
Maní y Engels, en cambio, no tenían preci- 
samente comentarios elogiosos para los dos 
hermanos. 

Se conoce como la Comuna de París al 
gobierno revolucionario formado tras la 
insurrección del 18 de marzo de 187 1, pro- 
vocada por la derrota de Francia ante Prusia 
y la caída del Segundo Imperio. Los revolu- 
cionarios apenas tuvieron tiempo de aplicar 
su programa, pues a los dos meses el ejérci- 
to aplastó la insurrección. La represión pro- 
vocó decenas de miles de muertos y hubo 
más de diez mil condenados. Los hermanos 
Reclus tomaron parte en la Comuna. Elie 
fue nombrado director de la Biblioteca 
Nacional. Los más preciados tesoros debían 
ser salvados de los obuses que caían en el 
bamo y de los buitres que, disfrazados de 
sabios ilustres, acudían en ese momento de 
confusión a la rapiña. Se tomaron grandes 
precauciones contras los riesgos de incendio 
y ni un sólo libro desapareció de las estante- 
rias. Sojuzgada la rebclibn, Elie pudo esca- 
par del seguro fusilamiento que, a cambio 
de servicios, le esperaba, y con documenta- 

ción falsa llegó a Italia y posteriormente a 
Zurich. Mientras, Élisée es encarcelado 
durante un año. A los pocos días de ingresar 
escribe a su compañera: "No sé si te he 
dicho que todos mis camaradas han sido 
para mi de una conmovedora amabilidad. 
Hace unos días, mientras trabajaba en la 
biblioteca, aprovecharon mi ausencia para 
hacerme dar un jergón limpio que habían 
llevado por descuido a nuestra pieza. Aun- 
que sus camas no son menos sucias de lo 
que era la mía, ellos no pensaron sino en mi 
y tuvieron la extrema amabilidad de abogar 
por su camarada ausente. Igualmente, insis- 
tieron para reemplazarme en todos los servi- 
cios, algunos muy penosos y hasta repug- 
nantes. No habría aceptado esta prueba de 
amistad si no estuviera encargado de nues- 
tra pobre biblioteca de prisión, lo cual puede 
también considerarse como una especie de 
servicio. Actualmente, mi trabajo consiste 
sobrc todo en tomar apuntes, en hacer resú- 
mencs e indagaciones para mi obra futura 
sobrc El Suelo y las Razu.s; pero tambikn me 
ocupo de dar y de tomar Iccciones; enseño 
el inglés y aprendo el flamenco". La edito- 
rial Hetzel le pide escribir La historia de 
una montaña siguiendo el mismo modelo de 
La historia de un arroyo, que tanto éxito 
había alcanzado. En el juicio es condenado, 
al igual que muchísimos compañeros, a ser 
deportado a Nueva Caledonia. La interven- 
ción de decenas de geógrafos y sabios de 
otros países demandando una conmutación 
del castigo consibwe que sea exiliado en 
Suiza, donde permanecerá 18 años. 

En Suiza se instala en los alrededores de 
Lugano (cerca está Milán y su rica bibliote- 
ca). Firma un contrato con la editorial 
Hachette para publicar la Nueva Geografía 
Universal (NGU). Al comenzar, piensa en 
una geografía de unos 10 volúmenes (al 
final tendrá 19). Quiere dar, en un estilo 
claro y sencillo, una descripción de las 
diversas regiones. Piensa que la obra entera 
contendrá de 2.000 a 3.000 mapas, planos, 
figuras y cortes geográficos. La obra se irh 
publicando en fascículos a precios bajos. A 
los dos años, muerta su segunda mujer, se 
va a vivir cerca de Ginebra (que tiene buena 
biblioteca) y de Elie y familia, que le ayu- 
darán a criar a sus hijas. 

Reclus apoya a la Federación de las 
Montañas del Jura, compuesta por personas 
de diferentes nacionalidades, muy cercanos 
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Elisee Reclus en 1870 
Fotografía de Féiix Tournachon Nadar 

a Bakunin, con la financiación de publica- 
ciones libertarias y la redacción de articulos. 
Pero consagra la mayor parte de su tiempo a 
la redacción de la NGU. Como está escri- 
biendo el tomo relativo a la Europa meri- 
dional se desplaza a Viena para trabajar en 
sus bibliotecas. Está informado: lee y habla 
alemán, inglés, italiano y ruso consultando 
numerosas obras en estas lenguas; está al 
tanto de la prensa francesa y extranjera; 
toma notas, hace fichas y trabaja con perse- 
verancia. Como no puede viajar a todos los 
paises que describe da a corregir sus manus- 
critos a amigos originarios de tales lugares. 
En 1877 Reclus y Kropotkin, también un 
gran geógrafo, se encuentran. Kropotkin 
colaborará mucho en el volumen dedicado a 
Rusia. Además, los dos, junto al italiano 
Cafiero y el suizo Guillaume, establecerán 
las líneas del llamado comunismo libertario. 
Pero a pesar de su interés por el anarquismo, 
Élisée no puede dedicarle el tiempo que qui- 
siera pues está absorbido por la redacción de 
la NGU. 

En 1879 la Cámara de Diputados vota 
una amnistía para algunos comuneros con- 
denados, entre ellos los hermanos Reclus. 
Biisée, en una carta abierta a los diputados, 
declara que se solidariza con sus compañe- 
ros no arnnistiados y que no volverá hasta 
que todos sean amnistiados. En 1882 la 
represión contra los anarquistas se acentúa 
en Francia. En Lyon los trabajadores de la 
industria de la seda organizan manifestacio- 
nes, hay dos atentados dinamiteros y la 
represión se acrecienta. La prensa denuncia 
a Élisée Reclus y a Kropotkin como jefes 
del movimiento revolucionario. Kropotkin 
es detenido y condenado a cinco años de 
prisión. Élisée se ocupará entonces de la 
edición de Palabras de un rebelde de Kro- 
potkin. 

Preparando los textos sobre Afnca y 
América del Sur frecuenta las bibliotecas de 
Lisboa, Madrid y Barcelona, donde encon- 
trará a numerosos compañeros anarquistas. 

En 1890 regresa a Francia, a París. El 
reconocimiento de Nueva Geografía Uni- 
versal es tal que la Sociedad de Geografia 
de París decide concederle su medalla de 
oro. Lo mismo hará la Sociedad de Geogra- 
fía de Londres. Pero aunque Reclus está 
muy interesado en la enseñanza de la geo- 
grafía, nunca le propondrán un lugar en la 
universidad francesa. Tampoco es extraño, 

dada su visión de la enseñanza académica: 
"En cuanto a la enseñanza del derecho y de 
la economía politica [escribía a su cuñado 
desde la prisión en 18711, encontrará usted 
dificultades de otra naturaleza. Los manua- 
les abundan, pero sólo responden al estado 
de cosas existentes, basado en la injusticia; 
la teoría de las riquezas -puesto que, según 
sus profesores, la economía política no es 
otra cosa-, explica cómo el rico se hace 
cada vez más rico, cómo el pobre se hace 
cada vez más pobre, y cómo las mejoras, los 
desplazamientos de fortuna, se operan sola- 
mente por la ruptura del equilibrio, vale 
decir por revoluciones violentas. ¿Y qué es 
la jurisprudencia actual sino la teoría de la 
fuerza traducida en artículos de ley?". O de 
los libros de texto: "Odio los textos de clase. 
No hay nada más funesto para la salud inte- 
lectual y moral de los alumnos. Estos libros 
les dan la ciencia como cosa hecha, conclui- 
da, rubricada, aprobada, convertida casi en 
una religión y en camino de transformarse 
en superstición. Es un alimento muerto y 
que mata". Pero sí es llamado por la Uni- 
versidad Libre de Bruselas para establecer 
los estudios de geografia. Su llegada será 
muy impugnada por las fuerzas conservado- 
ras y además coincide con una serie de aten- 
tados en París. Reclus nunca obtendrá su 
cátedra. En 1894 decide abrir un instituto de 
geografia en la Nueva Universidad Libre de 
Bruselas. 

En 1897 publica su único libro estricta- 
mente político La evolucibn, la revolucibn y 
el ideal anarquista. 

En las últimas páginas de Nueva Geogra- 
jia Universal Reclus señalaba que quería 
escribir un pequeño libro con una idea que 
justificara la larga serie de libros sin conclu- 
sión aparente que acababa de terminar. Ese 
"pequeño libro" se transforma en seis volu- 
menes, se titula El Hombre y la Tierra y es 
el menos discreto en cuanto a sus ideas polí- 
ticas. Reclus lo define como una obra de 
"geografia social" y expone las conclusio- 
nes generales, agrupadas en tres temas, a las 
que le condujeron las observaciones sobre 
los grupos humanos que describió en los 19 
tomos de la NGU: la existencia de clases 
sociales diferentes y de intereses opuestos; 
la búsqueda del equilibrio que resulta de la 
lucha de clases, enfrentamiento entre aque- 
llos que oprimen y los que buscan conquis- 
tar la libertad; el papel principal del indivi- 
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duo: nada se transforma, nada evoluciona si 
no es mediante el esfuerzo individual. La 
única sociedad que se puede decir libre es 
aquella que respeta la decisión soberana del 
individuo. 

Los editores de Hachette se niegan a 
publicar la obra. Lo mismo sucede con otras 
editoriales. Élisée Reclus muere en 1905 
cerca de Brujas. Al año siguiente la Librería 
Universal de París comienza a editar El 
Hombre y la Tierra. 

La biblioteca que arde en 
Yokohama 

Reclus, a lo largo de los años, había for- 
mado una considerable biblioteca de tema 
geográfico. Muy bien organizada, contaba 
con las más importantes publicaciones 
periódicas del planeta. Su catálogo estaba 
completo; los artículos de las revistas cata- 
logados por materia y autor, al igual que los 
libros. Los mapas según región y escala. 
Entre 1905 y 19 14 siguió creciendo, el caiá- 

Élisée Reclus 
El arroyo 
Trad. de A. López Rodngo, revisada 
por Cariina Sánchez Pascal y Hern'n 
Hidalgo. 
Comentario de Nicolás Ortega 
11s. de Eloar Guaizelli 
Valencia: Media Vaca, 2001 
A partir de ocho años 

He aquí una sorpresa, quiero decir, una 
sorpresa más, porque de esta curiosa edito- 
rial no puede esperarse más que una fasci- 
nante curiosidad libro tras libro. La novedad 
en esta ocasión es la recuperación del texto 
dedicado al arroyo por el geógrafo y anar- 
quista Eliseo Reclus, en una delicada edi- 
ción donde, a pesar de tomar una traducción 
española de 1903, se ha revisado y actuali- 
zado, y se ha acompañado de un elogio al 
autor firmado por Hemn Hidalgo, y un 
texto de Nicolás Ortega interpretando la 
obra. Es, a simple vista, uno de esos libros, 
un poco añejos, de letra apretada, para el 
que hay que armarse de valor antes de 
comenzar a leer. ¡Tantas páginas dedicadas 
al arroyo cuando en muchos libros de hoy 
apenas ocupan unas líneas! Sin embargo, 
una vez comenzada la lectura, nos invade 

logo estaba al día y contaba con miles de 
documentos. También disponía de una 
importante colección de grabados. Esta 
biblioteca era una excelente herramienta de 
trabajo pero, aparte de los estudiantes de la 
Nueva Universidad Libre, muy poca gente 
hacía uso de ella. 

Llegó la primera guerra mundial. La 
Nueva Universidad suspendió sus activida- 
des y nunca volvió a abrir las puertas. La 
biblioteca quedó en desuso. Ishimoto, un 
sabio japonés, pensó que la biblioteca era de 
gran interés y proyectó la apertura del Insti- 
tuto de Geografía Élisée Reclus en su tierra, 
en Japón. La biblioteca fue embalada y 
enviada. El barco atracó en el puerto de 
Yokohama, en 1923, justo cuando la ciudad 
sufrió un gravísimo terremoto y consiguien- 
te incendio que arrasó también los muelles y 
embarcaciones. La biblioteca de Élisée 
Reclus y el proyecto del sabio Ishimoto 
ardieron en el agua. 
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una sensación de familiaridad, nos dejamos 
llevar como hechizados, a ese mundo lleno 
de vida y detalles que Reclus sabe presentar 
como nadie lo ha hecho hasta ahora. 

Reclus no sólo cuenta qué es un arroyo, 
sino que desbroza la vida alrededor, sea 
vegetal, animal o humana. Es una geografia 
que no ignora lo social, lo económico, lo 
histórico, lo literario incluso, y emparenta 
sus observaciones con el sentimiento que 
despertó en él situarse en el campo de obser- 
vación y todo lo que, en su sabiduría, puede 
relacionar. Porque algo queda claro, Reclus 
escribe sobre asuntos que ha vivido, reme- 
mora sus sensaciones, invita al lector a irna- 
ginarse cientos de situaciones que se viven 
cada minuto en cada tramo del arroyo, sea 
cual sea la parte del mundo donde éste tras- 
curre. Con su prosa evocadora y fluida con- 
sigue que el lector se instale de nuevo en esa 
infancia donde piedras y plantas tienen vida 
propia, donde las emociones están por enci- 
ma de los datos técnicos y científicos. Pero, 
aunque parezca que hablamos de una nove- 
la, lo que tenemos entre manos es un libro 
científico, que da una información precisa y 
que despierta el espíritu curioso e investiga- 
dor que cada uno, en mayor o menor medi- 
da, llevamos dentro. El libro tiene un orden 
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interno impecable: los capítulos se suceden 
por contraste (de la fuente salta al agua del 
desierto, de aquí al torrente de la montaña, 
etcétera), son breves y proporcionan una 
información muy fiable. 

Yo recomendaría este libro para La Hora 
del Cuento que en tantas bibliotecas y 
escuelas se programa como actividad: verán 
cómo el auditorio se deja llevar, arrastrado 
como por un arroyo simbólico, a todo este 
mundo rico y bello de la buena literatura 
combinada con el apasionado interés cientí- 
fico. Reclús escribió este libro en una época 
muy dura para él, en 1869, cuando su pri- 
mera mujer falleció trágicamente, y decidió 
retirarse al campo con sus dos hijas, todavia 
pequeñas. Tal vez para ellas, o inspirándose 
en ellas, escribió este libro que en la actua- 
lidad es un clásico en Francia. 

Guazzelli, el ilustrador, ha convertido 
medio libro en un arroyo, y en cada página 

se sucede el hilo azul que acompaila al lec- 
tor en su lectura. Es un hilo que, como 
Reclus describe en su texto, se hace grande, 
pequeño, desaparece, inunda y desemboca 
en un mar de página azul. Una ilustración 
austera e impactante, llena de guiños al lec- 
tor, en la que el negro y el blanco acompa- 
iian discretamente al protagonista azul. 
Guazzelli también regala al lector unas 
viñetas que, como barajas, se ordenan en la 
página de comentario de Nicolás Ortega, 
como si no quisiera despedirse todavía del 
lector, contándole más sobre el agua. 

Una edición, en definitiva, magnífica, 
que recomendamos a un lector atrevido, 
aquel paseante que, como Reclus escribe 
"desprecia el sendero trazado y se lanza con 
entusiasmo por el estrecho espacio abierto 
entre sus bordes". !H 

Ana Garraión 

Tres preguntas al editor, Vicente Ferrer 

Diganos de dónde nació esta pasión 
por Eliseo Reclus. 

La primera vez que oímos hablar de 
Reclus fue en 1988. Begoña, mi mujer, parti- 
cipaba en un seminario donde tuvo como pro- 
fesores de geografia a Nicolás Ortega y a 
Eduardo Martínez de Pisón, que hablaron de 
Reclus y de su experiencia americana. Entu- 
siasmados con el personaje llegamos a escri- 
bir un guión de cine -en esa época ése era 
nuestro oficio- que pretendía contar las aven- 
turas de Eliseo en Santa Marta, Nueva Grana- 
da (la actual Colombia). Era una película rara 
que empezaba con el terremoto que en 1923 
envió la biblioteca de Reclus, a punto de ser 
desembarcada, al fondo del puerto de Yoko- 
hama, y con un buzo que en época actual 
encontraba las cajas y se entretenía leyendo 
uno de sus libros debajo del agua. 

Reclus escribió sobre muchos temas: 
las montañas, la atmósfera, el planeta ... 
;por que escogió traducir este dedicado 
al arroyo? 

Reclus escribió dos libros, Historia de un 
arroyo e Historia de una montaña, pensan- 
do especialmente en un público juvenil. El 
dedicado al arroyo es anterior y, según he 
leido, es el libro que Reclus prefena de 
todos los suyos. De la historia del agua, 

nadie queda fuera; por eso me interesa. Los 
dos libros hablan de la historia del hombre, 
que es el presente del hombre, pero podría 
decirse que mientras que en La montaña el 
protagonista es el individuo, El arroyo tiene 
un protagonista colectivo: la reunión de 
todos los individuos. Sin duda el tema es 
más ambicioso. La traducción no es nueva, 
se escribió hacia 1903; se ha revisado com- 
giendo numerosos errores; seguramente 
peca de literalidad. 

8 En su modesta -y siempre certera- 
opinión, ;que tiene que ver el anarquis- 
mo con las vacas? 

Habría que definir primero "anarquista" 
y "vaca". No todo el mundo está de acuerdo 
en asignar un significado concreto a estas 
palabras; para muchos sólo hay "vacas 
locas" y "anarquistas terroristas". Es una 
pena. No soy un experto, pero diría que hay 
una forma de mirar, una forma de estar en el 
mundo, que comparten la vaca y el anar- 
quista; ambos son individualidades orgullo- 
sas, como la Vache de Memorias de una 
vaca de Bernardo Atxaga. El mismo Atxaga 
escribió una vez: "Mirar al mundo como las 
vacas al tren. Sabiduría, al decir de muchos 
clAsicos". 
Ana Garralón 



Tres preguntas al ilustrador, Eloar 
Guazzelli 

;Cómo nació este proyecto para 
usted? Dicho de otra manera: ;qué pinta 
usted en esta historia? 

Pienso que todo lo que hacemos es siem- 
pre una suma. Un proyecto (como un río, un 
arroyo) si no camina hacia otro, por lo 
menos siempre aporta algo para un nuevo 
trabajo y así sucesivamente. Con El arroyo 
pasó eso. Yo soy artista plástico y hace un 
par de años que desarrollo un panel que 
retrata una ciudad imaginaria. En ella, los 
dibujos están hechos en hojas de papel que 
se completan como si fueran un inmenso 
rompecabezas. Tal vez la mejor palabra en 
portugués para eso sea Outdoor. Perdón por 
el chiste, pero estamos invadidos, me pare- 
ce nuestro destino ... 

;Cómo se planteó el trabajo gráfico 
para esta edición? 

Fui invitado a participar en una muestra 
en Lisboa, en el año 1998. Ocurre que, para 
mi suerte y por absoluta casualidad, visitaba 
la ciudad este gran editor valenciano que es 
Vicente Ferrcr. Él pudo entonces ver mi tra- 
bajo y éste era muy cercano a lo que él bus- 
caba o mejor dicho, cercano al proyecto que 
hacía algún tiempo quería hacer -El Arroyo, 
el libro del geógrafo Élisée Reclus que narra 
la historia de un río desde su origen hasta 
llegar al mar- un libro de un solo dibujo. Un 
largo dibujo de más o menos 150 páginas. 
En resumen, Vicente habia encontrado a un 
autor tan loco como él. Más que eso, había 
encontrado un nuevo amigo. Como yo. 
Meses después e1 estuvo en Brasil y empe- 
zamos el trabajo. Primero, obviamente, leí 
el libro, después conversamos para decidir 
algunos tópicos fundamentales, habia que 
empezar en las montañas y terminar en el 
mar. Hicimos una lista de cosas importantes 
que eran necesarias (sistemas de riego, pre- 
sas, inundaciones, pozos, ruinas de cons- 
trucciones que demuestran la relación del 
hombre con el agua en la antigüedad, etcé- 
tera) y cmpecé a tejer, quiero decir, dibujar. 
Una cosa fundamental fue el hecho de que 
el libro es fantásticamente descriptivo y el 
autor tuvo mucha destreza y poesía en la 
dura tarea de narrar el rumbo de las aguas 
por el espacio fisico, a través de los tiempos. 

Yo dibujaba un par de páginas, se las envia- 
ba a Vicente y seguíamos adelante. Así 
pude criar mi primer río. Fue bárbaro. En 
este río esta un poco de mi provincia natal 
q u e  tiene nombre de Río Grande do Sul, 
qué casualidad- desde un altiplano fno 
donde he nacido, sierras con casas de inmi- 
grantes y grandes lagos, pero también ahí 
existen cosas de la imaginación, recuerdos 
de viajes y cosas investigadas. He dibujado 
en mi oficina en medio de un caos urbano 
pero también en la casa de una amiga a ori- 
llas del mar, cerca de muchos riachuelos y 
cascadas en plena mata tropical. Disculpen 
mi español de autodidacta: mi poca expe- 
riencia con las palabras hacen precaria mi 
descripción de lo fantástica que fue esta 
experiencia. Es importante tener en cuenta 
que no hago bocetos, o sea tengo la hoja en 
blanco y empiezo los dibujos en directo sin 
otras correcciones que dibujar algo encima 
de lo que no me ha parecido bien. Como un 
juego. Tardé como seis meses para hacer los 
45 metros dc largo que es mi río, mi arroyo 
hecho de tinta china, ya quc cada línea, para 
mí, es como un pequeño curso de agua, un 
flujo de idea, un flujo de imaginación. A la 
hora de hacer este trabajo pienso que me ha 
ayudado mucho el hecho de trabajar, desde 
hace más de 15 años, como director de arte 
para cine de animación. De tanto hacer 
panorámicas me quedé con la manía de 
hacer largos dibujos horizontales. Esta 
noblc actividad me ha enseñado también la 
más grande virtud para un dibujante -en mi 
opinión-: paciencia. 

Nos gustaría conocer algo más de su 
obra, ;puede contarnos algo de lo que 
hace? 

Para terminar, hoy vivo en Siio Paulo 
-este laboratorio enloquecido, síntesis de mi 
país- donde hago ilustración para libros, 
dibujos animados y microanimaciones para 
teléfonos móviles. O sea, sigo haciendo 
otros ríos. B 

Ana Ganal6n 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Lij Online 
Dos espacios para investigadores 

He aquí dos excelentes páginas Webs para todos 
aquellos amantes de la investigación, en especial, de 
la literatura infantil española. Ante tantas páginas de 
actualidad, donde se refleja el mundo editorial de las 
novedades o que tienen intereses en cuanto a conte- 
nidos muy amplios, son de agradecer espacios que 
buscan una reflexión hacia el pasado aprovechando 
todos los recursos tecnológicos disponibles. 

http://www.uclm.es/cepli 
9 La primera de las páginas pertenece al Centro de 
Estudios y Promoción de la Lectura y la Literatura 
Infantil (CEPLI) -del cual ya hemos dado noticias en 
estas páginas-, perteneciente a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Esta página, con un bello inicio 
de un dirigible surcando una página de armoniosos 
tonos, nos lleva al contenido de lo que el CEPLI 
brinda a los internautas. Es decir, diferentes presen- 
taciones, a veces un poco formales (se reproducen 
estatutos, etcétera), que dan idea de lo que la Univer- 
sidad ofrece y también de lo que se puede encontrar 
en la biblioteca del Centro de Estudios. El programa 
mas ambicioso en estos momentos es el Postgrado de 
Promoción de la Lectura y Animación Lectora, de un 
año de duración, que se puede realizar a distancia y 
se complementa con un Máster en Promoción. Se 
informa igualmente de las Becas para Investigadores 
Latinoamericanos, de las que se indica su existencia, 
aunque no se detallan requisitos ni condiciones para 
solicitarlas. Estos deben pedirse directamente a la 
Universidad. 

Además de una página con enlaces e información 
de publicaciones, lo más destacado es el OPAC de la 
Biblioteca Carmen Bravo-Villasante, inaugurada el 
27 de octubre de 2000. La biblioteca acoge los 8.000 
volúmenes de Bravo-Villasante y 2.000 más incor- 
porados por la Universidad con la intención de crear 
la mas especializada biblioteca. 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero 
9 La segunda página que recomendamos está vincu- 
lada a la Biblioteca Viriual Miguel de Cervantes. 
Esta Biblioteca Virtual de Literatura Infantil, como 
sus fundadores la denominan, pretende, en una pri- 
mera fase, recuperar en formato digital obras que no 
estén ya al alcance de mediadores. Están previstos 
cincuenta títulos (algunos de ellos pertenecen a la 

Biblioteca Carmen Bravo-Villasante, y otros de auto- 
res contemporáneos). 

Una de las secciones más interesantes es la deno- 
minada Biblioteca de Autor, que pretende mostrar 
todo sobre el autor elegido. En estos momentos esth 
disponible un excelente dossier elaborado por Jaime 
Garcia Padrino sobre Antoniorrobles, que incluye, 
no so10 documentos sobre su obra, bibliografia y artí- 
culos de fondo, sino un sugerente repertorio gráfico 
(fotos, caricaturas) y, lo que es mejor y por primera 
vez visto-oído en esta sección, una grabación live 
realizada al autor. ¡Por fin se escuchan voces en las 
paginas de LIJ virtuales! Otros dossieres se dedica- 
rán a José A. Sánchez Silva, Elena Fortún, Mont- 
serrat del Amo y Miguel Calatayud. Una sección 
muy necesaria, dada la falta de información que exis- 
te en tomo a ciertos autores o debido a la carencia 
de obras de estudio- la dificultad de encontrar junta 
información que está muy dispersa por revistas, cen- 
tros de documentación y bibliografías. 

La pagina tarnbien se ocupa de autores contempo- 
h e o s  en su sección Catálogo, recogiendo aquí 
incluso secciones para escritores extranjeros. La 
Biblioteca de Enlaces recomienda de momento la 
versión digital de Babar. Por último, en la sección 
Enlaces encontrarnos una propuesta, tal vez demasia- 
do pedagógica (¡muchos valores!) sobre Luis Sepúl- 
veda. Un proyecto, en suma, de mucho interés, con 
un gran potencial a corto y largo plazo para conver- 
tirse en un recurso excelente para todos los interesa- 
dos en LIJ. 

Ana Garralón 





UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Libros recibidos en la Redacción de EDUCACI~N Y 
BIBLIOTECA 

Presentamos. ordenados por editorial, libros que han entrado en nuestra redacción. Indicamos el tihilo, el autor, el ilustrador, la e d i b  
nal. la colección y el aiio de edición, que en la mayona corresponde al 2001. 

Anaya 
Pom ... Pom ... jPompibol! 
Javier SÁEZ CASTÁN 

José Antonio ABELLA 
Anaya (2001) 

Atlántida 
Anacleto el esqueleto inquieto. Un 
paseo por el parque 
RobenoSOTELO- Douglas WRIGHT 
Atlantida (Mini. Noche de cuentos) 
(200 1 ) 

Anacleto el esqueleto inquieto. UM 
noche de insomnio 
RobertoSOTELO-Dougias WRIGHT 
Atlintida (Mini. Noche de cuentos) 
(2001) 

La bruja cerezo 
Roberto SOTELO- Eduardo Abel 
GIMENEZ- Douglas WRlGHT 
Atlantida (Mini. Noche de cuentos) 
(2001) 

Nadiepuedefabricar una matwna 
Roberto SOTELO - Eduardo Abel 
GIMENEZ - Douglas WRIGHT 
Atlantida (Mini. Noche de cuentos) 
(200 1) 

Corimbo 
;Diga? 
Alex SANDERS 
Corimbo (2001) 

El lglu 
Alan METS 
Corimbo (2001) 

Espero un her- 
manito 
Marianne VIL- 
COQ 
Corimbo (2001) 

jplre aproveche, 
señor Conejo! 
Claude BOU- 
JON 
Conmbo (2001) 

Vaya rabieta 
Mireille D'ALLANC~ 
Corimbo (2000) 

Croniñón 
Michel GAY 
Corimbo (2001) 

Una sopa de piedra 
Anak VAUGELADE 
Corimbo (2001) 

Las tres cerditas 
Fkdénc STEHR 
Conmbo (2001) 

3 brujas 
Gkgoire SOLOTAREFF 
Corimbo (2001) 

Editores Asociados - Ambito 
Cultural - El Corte Inglés 

Manual de ins- 
frucciones para 
y uerer a lrene 
Carlos MOS- 
TEIRO 
Editores Aso- 
ciados - 
Ambito Cultu- 
ral - El Corte 
Inglés (2001) 

Existen ediciones en el resto de las 
lenguas oficiales de España. 

Fondo de Cultura 
Económica 
La posuda del aullido 
James HOWE - Francisco NAVA 
BOUCHAN (ii.) 
Fondo de Cultura Económica (A la 
orilla del viento) (1999) 

Rabieta trebejos 
Manuel MONROY 

Fondo de 
Cultura Eco- 
niimica (A la 
orilla del 
\ iento) 
i 1999) 

El su.~rr~~cillo i r i l i ~ ~ e  
Amica ESTERL - Olga DUGINA y 
Andrej DUGlN (ils.) 
Fondo de Cultura Económica (A la 
orilla del viento) (2000) 

Juventud 
Pippi Calzas- 
largas 
Ashid L l N P  
GREN - 
Richara KEN- 
NEDY (il.) 
Juventud 
(200 1) 

Mapamundi 
La mano de 
Fatma 
Elia BARCELC 
Alba (Mapamu~~ 
di) (2001) 

Molino 
Mi primer libro 
de la granja 
Molino (2001 ) 

Esos prodigiosos actores 
Rachel WRIGHT 
Molino(Esagranculhira;8)(2001) 

Esas mortifeas enlermedades 
Nick ARNOLD - Tony de SAU- 
LLES (il.) 
MolUio(Esahom'bleciencia;20)(2001) 

Esos desesperantes desiertm 
Anita GANERI 
Molino(EsahombIege0pratia; 5)(2001) 

Esos destructores terremotos 
Anita GANERI 
Moluio(Esahombleg~6)(2001) 

Cuentos de hadas. jC~entos para 
comerte mejor! 
Michael COLEMAN 
Molino (Los 10 mejores; 5) (2001) 

Relatos de terror. El monstruo de 
Frankensiein descubre a su ... 
Michael COX 
Molino(Los 1 Omejores;6)(2001) 

La ciudad 
Manhew WOLF 
Molino(iUnlibroconven$Ntas?)(2001) 

La granja 
Matthew WOLF 
Molino (;Un libro con ventanitas?) 
(2001) 

El diente de LPO se mueve 
Abby IRVINE - Pippa YOUNG (il.) 
Molino (2001) 

300 actividades cienhFcas para los 
mOs pequetios 
David EVANS -Claudette WlLLlAMS 
Molino (2001) 

Salamandra 
Mi gato Angus. ( 

primer morreo ,v 
el plasta de mi 
padre 
Louise RENNI- 
SON 
Salamandra 
(2001) 

Zeta Multimedia 
Enciclopc~dia del espacio y el univer- 
so (CD-ROM) 
Zeta Multimedia (Nuevas enciclope- 
dias temiticas1 (20011 

Enciclopdiu dc lu c.ienciu. Versión 
2.0 (CD-ROM) 
Zeta Multimedia (Nuevas enciclope- 
dias temáticas) (2001) 
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UBROS INFANTILES Y JWENILES 

Mansa López Soria 
Los peces no tienen 
ombligo 
11s. de Davi 
Barcelona: La Galera, 
2000 
Col. Grumetes, 50 
Primeros lectores 

Yanitzia Canetti 
Completamente 
diferente 
Ils. de Ángeles 
Peinador 
León: Everest, 2001 
Primeros lectores 

Novedades 
Primeros lectores 

Marisa López Soria es la autora de la 
simpática serie de Camila de la que la edito- 
rial Santillana lleva publicados ya dos títu- 
los. Con Camila se descubría a una autora 
con buen manejo de los diálogos, capaces 
de transmitir la personalidad de cada uno de 
sus personajes, con tramas sencillas dirigi- 
das a los primeros lectores, y un trasfondo 
casi filosófico sobre cuestiones vitales. Con 
este nuevo libro, López Soria indaga en 
otros terrenos con la misma frescura y buen 
hacer que en su obra anterior. Toma una 
anécdota -la observación de Ángel hacia su 
ombligo y la curiosidad que le desencadena 
esta misteriosa parte corporal- para explo- 
rarla con humor y originalidad. Porque lo 
que menos le interesa a la autora es contar- 
nos algo sobre el ombligo -aunque lo hace, 
y muy acertadamente-, sino jugar con el 
lenguaje, hacer literatura. López Soria bro- 
mea con Ángel, con el lector, le presenta 
adivinanzas, juegos de palabras, refranes, 
con los que persigue aclarar qué es esa mis- 
teriosa parte anatómica. Cada breve capítu- 
lo, que se puede leer casi como un cuento 
independiente, es un relato en tomo a los 

Bambolina es una hipopótamo que ha 
vivido siempre sola y un buen día emprende 
la aventura de encontrarse con lo otro (en 
este caso, con otros paisajes y animales 
diferentes). El complejo proceso de sociali- 
zación que deberá afrontar la lleva también 
a descubrirse a sí misma en tanto individua- 
lidad que se inserta y se complementa con el 
resto de la naturaleza. Cada vez que parece 
acercarse al cumplimiento de la meta de su 
viaje, es decir, la integración a un determi- 
nado grupo, la protagonista es segregada del 
colectivo con distintos pretextos: el sexo, la 
edad, el color, el tamaño ... 

Yanitzia Canetti, escritora cubana radica- 
da en Massachusetts, Estados Unidos, logra 
algo muy difícil en la literatura infantil: un 
texto de alto valor literario y, a la vez, por- 
tador de mensajes éticos. El cuento ha sido 
construido con suma habilidad, su fábula 

nuevos descubrimientos sobre los usos del 
ombligo. La autora no tiene temor al absur- 
do y al sinsentido; aprovechándose de la 
espontaneidad de su protagonista Ángel 
para mostrar a los lectores las disparatadas 
asociaciones que se le ocurren, reivindican- 
do un género -el del humor disparatado- tan 
poco frecuente en el panorama español de 
escritores para niños. Sobre las ilustraciones 
de Davi, personalmente, me desconcierta su 
trazo demasiado infantil y ese empeño en 
deformar las figuras creando personajes que 
tratan de ser muy personales pero que se 
alejan de un texto al que -según mi opi- 
nión- no representan. Baste decir que ni 
siquiera está la presencia de un ombligo en 
sus pequeños monstruos. Pero ya se sabe 
que la libertad de un artista a veces le lleva 
a saltarse el texto y no acompañarlo. De 
todas maneras, el texto vale mucho por si 
mismo y la fuerza de su imaginación y crea- 
tividad nos permite a nosotros ejercer nues- 
tra libertad de lectores y, porqué no, saltar- 
nos las ilustraciones. 

Ana Garralb 

está bien hila& y mejor narrada, posee un 
lenguaje transparente y musical. No se trata 
de un relato pedestre más sobre ese tema de 
moda propugnado por la "literatura politica- 
mente correcta" que es el respeto a las dife- 
rencias: aquí no hay moralejas. Hay una his- 
toria sencilla, divertida y con un personaje 
cautivador. A los lectores corresponde hacer 
inferencia a partir de los incidentes y sacar 
-o no- sus conclusiones. 

Las ilustraciones son efectivas y técnica- 
mente impecables, con un logrado manejo 
del color y de la composición y toques 
humorísticos. Completamente diferente es 
un álbum para tener en la casa, en la escue- 
la y en la biblioteca y para reflexionar acer- 
ca de que las cosas que nos separan también 
pueden ser las que nos unen. Todo depende 
de como se miren. 

Sergio Andricaín' 



Wolfdietrich Schnurre 
La princesa viene a 
las cuatro 
Ils. de Rotraut Susanne 
Bemer 
Salamanca: Lóguez, 
2001 
Primeros lectores 

Juan Farías 
Por donde pasan 18s 
ballenas 
Ils. de Luis Miguel 
Doyague 
Madrid: Espasa Calpe, 
1997 
Col. Espasa Juvenil 
A partir de 10 años 

Primero que todo: el libro es precioso. 
Empezando por el lomo entelado, la textura 
de la cubierta y la calidad del papel, y con- 
tinuando por las extraordinarias ilustracio- 
nes de Rotraut Susanne Bemer, especial- 
mente su acertada creación de los dos per- 
sonajes principales. Al indiscutible atractivo 
táctil y visual, hay que añadir un texto mini- 
mo, que desconcierta y sugiere más de lo 
que dice. ¿Resultado? Una atipica -pero 
tierna- love stoiy: una humorada que, al Ile- 
gar a la página final, invita a la relectura 
inmediata, en busca de matices y detalles 
que pudieran habérsenos escapado. 

El joven visitante de un zoológico -con 
lentes, cámara fotográfica al cuello y un ori- 
ginal sombrer* admira durante su recorri- 
do todo tipo de animales: leones, aves exó- 
ticas, osos, cocodrilos, tortugas, jirafas, 
avestruces ... Pero es la hiena, la apestosa 
hiena de ojos legañosos, quien roba su cora- 
zón. El animal pretende convencer al visi- 

A partir de diez años 

A la manera de apuntes breves, el narra- 
dor va describiendo su vida y la de los habi- 
tantes de un pequeño pueblo español de pes- 
cadores del norte de España, llamado Mira- 
donde, a cuyas costas, cada año, se acercan 
las ballenas. No hay un conflicto central, 
sino viñetas que atrapan momentos, sensa- 
ciones, ideas e imágenes en un ejercicio 
impresionista que recuerda el espíritu del 
maestro Gabriel Miró. Desfilan, a través de 
sus páginas, los personajes que acompañan 
al niño protagonista: su abuelo jubilado y 
amigo de hacer travesuras; los padres; el 
viejo y renco pescador Claudio; el taberne- 
ro Paco y su mujer Josefa; Loliña, represen- 
tación de la femineidad que atrae a los guar- 
dias civiles con sus encantos, y los amigos: 

tante de que en realidad ella es una princesa 
hechizada y le pide ayuda para recuperar su 
fisonomía original. Invitada por el joven a 
tomar el café, la hiena acude puntualmente, 
cartera en mano. Es recibida con flores y 
con un delicioso banquete, y... mejor averi- 
güe usted cómo concluye esta estrafalaria 
historia. Que, quizás, podria leerse como 
una parábola con tintes entre dulces y gro- 
tescos sobre la capacidad del amor para 
embellecerlo todo ... hasta a una "princesa" 
tiñosa y llena de garrapatas. 

El autor de La princesa viene a las cua- 
tro es el poeta y narrador alemán Wolfdie- 
irich Schnurre (1 920- 1988); sin embargo, el 
libro no tendría mayor significación si el 
texto no estuviera acompañado por la des- 
lumbrante propuesta gráfica de Rotraut 
Susanne Berner, artista nacida en Alemania, 
en 1948, y candidata al premio Andersen de 
ilustracion en el 2000. 

Javier Gómez' 

Manoliño, el enfermizo Adrián, María, la 
chiquilla de ojos claros y dientes prominen- 
tes ... Un libro hermoso y sencillo, que habla 
de cosas importantes -pero como sin darles 
demasiada importancia-, y donde las balle- 
nas se constituyen en un simbolo de la aven- 
tura por alcanzar. 

Las viñetas de Luis Miguel Doyague, a 
tono con el estilo, apresan caracteres y pai- 
sajes con la misma economía de recursos 
que el texto. Juan Farias, una de las princi- 
pales voces de la literatura española con- 
temporánea para niños, hace gala de su 
prosa sintética y evocadora en este cuadro 
de costumbres de una Galicia detenida en un 
tiempo: el de la memoria. 

Sergio Andricaín' 



UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

A partir de doce años 

Batya Gur 
Espiando a un amigo 
Trad. de Sonia de 
Pedro 
Madrid: Ediciones 
Siwela, 2000 
Col. Las Tres Edades, 
80 
A partir de 12 años 

Merce Rivas Torres 
Los sueños de 
Nassima 
Barcelona: La Galera, 
2001 
Col. El Corsario, 1 
A partir de 12 años 

Es esta una historia sobre cbmo ven los 
niños el mundo de los adultos, y cómo pue- 
den encontrar un espacio en él. La editorial, 
en la contraportada, nos habla de una nove- 
la de misterio, y explica que la autora, Batya 
Gur, es conocida en su pais por sus novelas 
policiacas. Pero quien piense que esta es 
sólo una novela policíaca, se equivoca. 

Es cierto que hay un misterio que resolver. 
Shabi, un joven de catorce años, espía a 
Benyi, el niño del que ha sido su tutor en los 
últimos tiempos y descubre, con ayuda de su 
mejor amiga Yuli, el abuelo de esta, y su pro- 
pio padre, un chantaje escolar entre un chico 
mayor y uno pequeño. Además de misterio 
hay más, porque Gur, con la habilidad que tie- 
nen los escritores de novela policíaca, se ha 
sumergido en el mundo psicológico de sus 
personajes con una maestría insólita. 

Shabi es el narrador y, con su capacidad 
para recordar detalles, y contarle al lector 
asuntos pasados que tienen que ver con el 

Escribir sobre las mujeres en Afganistán 
debe ser muy sugerente para aquellos escri- 
tores que busquen una literatura comprome- 
tida. La espantosa situación de la mujer 
desde la llegada de los fundamentalistas tali- 
bán al gobierno no hace más que proporcio- 
nar material para los que deseen denunciar 
la injusticia permanente que se comete, y no 
deja de impresionar a cualquier lector <¡u- 
dadano- con un mínimo de sensibilidad. 
Merce Rivas Torres, periodista que trabaja 
en ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados), ha escrito esta 
novela corta para denunciar lo que allí ocu- 
rre. Nassima, una niña de diez años, va a ser 
enviada, junto con su madre, a la casa de 
unos tíos en Roma, donde recibirá más opor- 
tunidades para desarrollarse y crecer. El día 
que se prepara su salida del pais +scondida 
en las alfombras que su padre fabrica- ella 
sale, junto con su promctido Mohamed, a 
visitar unas ruinas a las afueras de la ciudad 
donde encuentran a un viejo pastor que les 
deleita con sus historias. Ajenos a la tensión 
que viven las familias cuando descubren que 
no están en casa, Nassima y Mohamed con- 
versarán con el pastor sobre el viaje de ella, 
lo injusto del sistema talibán para con las 
mujeres y la necesidad de mejorar las cir- 

presente, va pintando ágilmente un paisaje 
donde escuela, familia y sociedad se llenan 
de detalles, donde muestra la complejidad 
de una sociedad como la suya -Jerusalén- 
y, a la vez, los asuntos de preadolescentes 
relacionados con la escuela, el amor o la 
familia. Shabi es un espejo donde se refleja 
todo esto mientras la historia con Benyi se 
aclara. Pero incluso cuando el lector, antes 
del desenlace, ya intuye qué cs lo que pasa, 
está atrapado irremediablemente en un 
mundo de personajes singulares donde inte- 
resa tanto el amor de Shabi hacia Yuli, 
como el extravagante abuelo, y el padre del 
protagonista, víctima de un trágico acciden- 
te que determinará sus relaciones familiares 
desde entonces. Espiando u un unligo es una 
novela magistral, donde los niños se acercan 
al mundo de los adultos y éstos les ayudan, 
con confianza y afecto, a ser capaces de 
enfrentarse a situaciones complejas. 

Ana Garra#n 

cunstancias en que se vive. Cuando los 
niños son encontrados, la reflexión sobre lo 
que ha pasado, así como la férrea voluntad 
de madre e hija para quedarse en el pais, 
hacen que el proyecto de viajar se aplace 
indefinidamente. Un final tal vez demasiado 
happy y ciertamente precipitado, pues para- 
lela a la historia de los niños -con la que la 
autora hubiera tenido suficiente- corren 
muchas más historias quc se juntan, de 
manera forzada, en el final: el pastor que, 
delante de los niños, pierde la vida por pisar 
una mina, la médica que vive recluida desde 
el asesinato de su esposo y que reencuentra a 
otra colega que ha montado una clínica para 
mujeres o el hombre adinerado que no duda 
en vender sus servicios a los talibán para 
continuar con su estatus, hasta que su parti- 
cipación en una matanza le hace abrir los 
ojos y emigrar. Muchas, en estas escasas 
cien páginas, que muestran la voluntad de la 
escritora por presentar todas las caras de una 
moneda, incluso dejando a un lado una idea 
más elaborada de lo que es la literatura (ape- 
nas entra en el mundo psicológico de su per- 
sonaje principal, Nassima). Sin embargo, 
esta historia, correctamente escrita y que se 
lee de un tirón, cumple fielmente el propósi- 
to de denuncia de la autora. Ana Garraión 



UBROS INFANTILES Y JUMNlLES 

Pedro Sorela 
Yo soy mayor que mi 
padre 
Madrid: SM, 2001 
Col. El Barco de Vapor, 
126 
A partir de 12 anos 

Marjaleena Lembcke 
Cuando las piedras 
todavía eran pájaros 
Trad. de Eduardo 
Martinez 
Salamanca: Lóguez, 
1999 
Col. La Joven Colección 
A partir de 12 años 

Carlos es un muchacho de catorce años 
que lleva, en la ciudad colombiana de Tres 
de Marro, una existencia cómoda y confor- 
table. El único nubarrón que de vez en cuan- 
do pasa por su cabeza es la separación de 
sus padres. La razón: la madre, angustiada 
por la permanente amenaza de muerte en 
que vive su poderoso marido-juez, regresa a 
su tierra natal, España, para vivir. Carlos y 
sus dos hermanos ven cómo un día se rompe 
su rutina. Su padre ha sufiido un atentado y 
ha sido ingresado en un hospital. A partir de 
ese momento comienza una larga road- 
movie por Colombia, Ecuador, Estados Uni- 
dos y, finalmente, España, donde la madre 
se hace cargo de ellos. 

A través de los ojos de Carlos el lector va 
descubriendo el mundo de los hermanos, 
cómo ellos perciben lo que está pasando y la 
visión que tienen de los lugares por donde 
pasan: el rancho de unos amigos del padre, 
el atractivo Estados Unidos, la sorprendente 
España. Carlos lo cuenta cuando ya ha pasa- 
do todo, de ahi, tal vez, la superficialidad 
con la que cuenta hechos dolorosos y el 
escaso esfuerzo que el autor ha decidido 
realizar para adentrase en los sentimientos 
de este protagonista, aunque tal vez me 

Finlandia no está tan lejos: 
Marjaleena Lembcke 

En ocasiones aparecen, en el panorama 
español, traducciones de libros de autores 
completamente desconocidos que las edito- 
riales van presentando de manera ininte- 
rrumpida, intentando ofrecer un corpus 
mínimo de obras. Surgen aquí y allá, como 
si fuera una casualidad, títulos en varias edi- 
toriales, pero sabemos muy bien que en este 
mundo globalizado en el que nos movemos, 
las casualidades ya casi no existen. Con 
Marjaleena Lembcke parece haber ocurrido 
así: no es que en las editoriales se hayan 
interesado de repente en autores finlandeses 
-prácticamente inexistentes en los catálogos 
de libros para niños- sino que ha sido ella, y 
su poderosa e intensa manera de escribir, la 
que parece haberse acercado hasta los edito- 
res españoles. De ella las editoriales nos 
dicen que nació en Kokkola, Finlandia, en el 
año 1945 y que en 1967 emigró a Alemania 
donde estudió escultura y donde reside 

equivoque y refleje justamente lo que es un 
niño "bien" de Colombia. Un niño que no 
llora, que sabe muy bien cuáles son los roles 
de las chicas y de los chicos, y que, aunque 
pasa muchos dias con su padre, no tiene una 
conversación sena sobre su situación de 
desplazados, perseguidos y amenazados, 
prefiriendo contar anécdotas sobre la comi- 
da norteamericana o las variaciones lingüis- 
ticas del español de Madrid. 

Personalmente creo que Sorela ha perdi- 
do la oportunidad de escribir una novela 
intensa. Carlos es un narrador demasiado 
didáctico (siempre explicando todo con 
paréntesis que resultan gratuitos, o morali- 
zando); los diálogos pierden fuerza debido a 
este narrador que debe aclararlo todo, y no 
ha aprovechado al máximo personajes 
entrañables como el tío Daniel, un extrava- 
gante pintor, cuya presencia y simpatia 
hubiera contrarrestado esta trama de tensión 
acumulada. 

A pesar de esto es una novela bien escri- 
ta, que se lee con interés y con la que el 
autor parece querer acercarnos, sin traumas, 
a la realidad de los que deben huir por estar 
amenazados. 

Ana Ganalón 

desde entonces. A juzgar por las traduccio- 
nes, todas del alemán, se puede decir que 
escribe en alemán y en las tierras de este 
idioma ha recibido reconocimientos y pre- 
mios: en 1999 obtuvo el Premio Austríaco 
de Literatura Juvenil, y el libro Cuando las 
piedras todavía eran pájaros fue nominado 
al Premio Alemán de Literatura Juvenil. 
Premios estos a los que son muy sensibles 
los editores españoles por el prestigio que 
tienen y la alta calidad de las obras nomina- 
das y premiadas. 

Y, en efecto, estas tres obras poseen el 
sello inconfundible de calidad, alta exigen- 
cia literaria y una sensibilidad poética que 
atrapará a lectores perezosos y dejará una 
huella indeleble en aquellos lectores que 
busquen una emoción estética con la lectu- 
ra. Porque los tres libros hablan de las emo- 
ciones, y lo primero que llama la atenci6n 
cuando se leen es la continuidad en las his- 
torias, o, mejor dicho, la historia única 
donde van variando escenas y emociones y 
cuyos personajes se repiten. Los personajes 



Marjaleena Lembcke 
El verano en el que 
todos estábamos 
enamorados 
Trad. d e  Nuria G. 
Santos  
Salamanca: Lóguez, 
2000 
Col. La Joven Colección 
A partir d e  12 a ñ o s  

Marjaleena Lembcke 
Y más allá, el mar 
Trad. d e  M.J. Larriba. 
Madrid: SM,  2000 
Col. El Barco d e  Vapor 
Serie Roja, 125 
A partir d e  12 a ñ o s  

son: Leena, la protagonista, quien desbroza 
con aguda sensiblidad y una mirada todavía 
ingenua, la vida que le rodea. A veces tiene 
trece años, otros catorce. El resto son su 
familia: padre, madre, cuatro y a veces 
cinco hermanos, la abuela Murnmo y, natu- 
ralmente, sus efimeros amores juveniles. El 
paisaje es la sociedad finlandesa en sus inci- 
pientes comienzos industriales, es decir, 
precaria, con lo justo para sobrevivir, con 
duros trabajos, con proyectos de emigrar 
para conseguir un salario mas digno. No se 
cuenta explícitamente, pero es la Finlandia 
de los años sesenta, la que la autora segura- 
mente vivió en su adolescencia. 

Cada uno de los libros se detiene en 
algún momento especial: un hermano enfer- 
mo, el amor, o el largo viaje para descubrir 
secretos familiares, y en los tres, Leena 
retrata su mundo con gran sensibilidad, 
mostrando lo que sus ojos pueden ver, lo 
que sus oídos pueden oír y lo que su corazón 
siente, incluidos largos silencios y pausas 
que alientan en el lector el sentimiento poé- 
tico, que le ayudan a saborear su prosa deli- 
cada. En Cuundo las piedras toduvía eran 
pájaros cuenta la llegada del cuarto herma- 
no, que nació con p v e s  deficiencias fisicas 
y psíquicas. Lejos de ser un drama, se 
advierte enseguida la solidaridad y el amor 
familiar en aceptar a Pekka, ese niño dife- 
rente, que nunca deja de sorprenderles con 
su ingenio y entusiasmo. Además de la his- 
toria de Pekka, aparece el posible viaje a 
Canadá, en busca de oportunidades, y cómo 
este viajc se debe cancelar debido a un 
diagnóstico de cáncer en el pequeño. 

Toda la familia, con su carácter y sus 
emociones, aparece también en El verano 
en el que todos estúhamos enamorados, 
donde relata un episodio puntual, el verano 
en que su madre decide montar en casa una 
pequeña guardería para incrementar los 
ingresos familiares. Además del primer 
amor -platónic* de Leena con un mucha- 
cho nuevo en la escuela, se habla del amor 
de su mejor amiga, el de la cocinera de la 
guardería e incluso del fugaz enamoramien- 

to de su madre hacia el padre de uno de los 
niños que cuida. Son prácticamente todas 
las versiones del amor, con todos los mati- 
ces que cada persona es capaz de encontrar 
en el acto del enamoramiento. Y, como en el 
amor, cada historia acaba de una manera 
diferente, unas se cierran, otras quedan 
abiertas para siempre, otras continúan. 

Por último, en Y más allá, el mar la pre- 
sencia del padre, con quien Leena emprende 
un largo viaje en busca de un pequeño pue- 
blo al norte del país. Es un viaje especial, 
porque el padre de Leena tiene algo impor- 
tante que contarle y porque Leena se pre- 
gunta de qué pueden hablar durante tantos 
kilómetros de carretera, ella y su silencioso 
padre, sin imaginarse que el viaje le depara- 
rá grandes emociones. El encuentro con un 
autoestopista alemán, de quien naturalmen- 
te se enamora, la visita a vanos familiares 
dispersos por el camino, y el descubrimien- 
to de un hermanastro de veinte años a quien 
el padre todavía no ha visto una sola vez. 

Son historias que nos sumergen en un 
mundo que tal vez hoy no resulte muy reco- 
nocible, pero ante el que nos dejamos llevar 
con un placer inesperado. La prosa de 
Lembcke es cuidada y exquisita, y nos 
recuerda a un paisaje de nieve: deslumbran- 
te y pura. La autora tiene una gran capaci- 
dad para crear ambientes, para mostrar los 
personajes con unas cuantas pinceladas y 
sin perder nunca la mirada de Leena, que es 
madura e ingenua a la vez, que se pregunta 
por lo más importante de la vida sin perder 
su mundo de adolescente, sensible a los pro- 
blemas familiares, pero que posee la suerte 
de tener un nido familiar donde dudas, 
temores y alegrías se comparten. Después 
de leerlos, se tiene la impresión de que todo 
lo que ocurre es trenzado habilidosamente 
por la autora y, al final, parecen obras aca- 
badas, aunque sepamos que estamos ante 
capítulos de una adolescencia de la que, sin- 
ceramente, nos gustaría mucho seguir 
leyendo más. De momento nos queda el 
consuelo de releer. 

Ana Ganalón 



LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Nele Moost 
El pena de la luna 
Ils. d e  Jut ta  Bücker 
Salamanca: Lóguez, 
2000 
Album 

Russell Ash 
b s  100 grandes 
maravillas del mundo 
Ils. d e  Richard Bonson 
Trad. d e  Rosa Roger 
Barcelona: Molino, 
2001 
A partir de 10 años 

Ilustraciones pictóricas, de gran impacto 
sensorial, resueltas con una orquestación 
cromática que nos hace evocar a los clásicos 
del fauvismo. El creativo juego con las pers- 
pectivas y los planos, los imaginativos deta- 
lles que reclaman del lector una pupila aten- 
ta y la figuración que podríamos calificar de 
"expresionismo dulce", hacen del trabajo de 
Jutta Bücker (Burgsteiníürt, 1970) una suer- 

Libro informativo 

Un libro de grandes maravillas de todo el 
mundo, aunque no tantas como dice el titu- 
lo. O si, a ver si me explico. El título expli- 
cita "las" cien grandes maravillas del 
mundo en un intento, me aventuro por pan- 
tanosos terrenos comerciales, por asegurar 
al lector una mejora de su cultura general. Si 
el lector se olvida del titulo al abrir este -por 
otro lado- sugerente libro, habrá aprendido 
algo sobre las siete maravillas del mundo tal 
y como fueron seleccionadas y definidas en 
la Edad Media, a partir de la primera lista 
propuesta por Herodoto en el 225 a. C. Las 
siete maravillas son: Gran Pirámide de 
Gizeh, la estatua de Zeus en Olimpia, el 
Mausoleo de Halicarnaso, los Jardines Col- 
gantes de Babilonia, el Coloso de Rodas y el 
Templo de Artemisa en Efeso. De las siete, 
todavía se conserva la primera, por eso no 
debe sorprender a nadie la presencia masiva 
de dibujo en esta traducción de un libro de 
Dorling Kindersley, cuya principal fuente 
de materia gráfica suele ser la fotografía. 

Aclarado el aspecto numérico, podemos 
disfrutar de la lectura de este bello libro 
que bucea en las bellezas clásicas para 
explicamos su sentido y, claro, cómo fue- 
ron construidas. Estas siete maravillas se 
relacionan con obras posteriores que se 
pueden emparentar por su estética o fun- 
ción, por ejemplo las pirámides contempo- 
ráneas, las estatuas sagradas, los faros 
como precursores de los rascacielos, o los 
lugares de culto. 

te de delicatessen visual que alcanza delica- 
das texturas y matices. 

La historia de Nele Moost (Berlin, 1952) 
propone una enternecedora parábola sobre 
la amistad, la fidelidad y los reencuentros 
afectivos. Un libro-álbum sutil y elegante, 
sin estridencias, capaz de construir un aco- 
gedor espacio poético. 

Serglo Andricaln' 

Este es el bloque principal, explicado de 
manera muy didáctica y profusamente ilus- 
trado, de manera que, si el lector evita reco- 
rrer el libro de forma aleatoria -como suele 
ser tipico en estos libros de diseño por capí- 
tulos a doble página- se puede obtener una 
completa información sobre el arte y la esté- 
tica de otra época, sobre una grandiosidad 
que hoy resulta difícil de imaginar y, en 
especial, sobre la complejidad de las cultu- 
ras de otra época y los escasos conocimien- 
tos que aún poseemos sobre ellas. 

El libro, como todos los que se hacen 
para exportar y coeditar, es politicamente 
correcto (a veces, demasiado: a los esclavos 
se les llama trabajadores y, aunque queda 
más o menos claro para los lectores sagaces, 
se evita explicar que muchas de las maravi- 
llas citadas fueron hechas según el antojo de 
los gobernantes, por encima del pueblo). 
También, como primoroso producto anglo- 
sajón, hay que advertir una presencia masi- 
va de referencias de su cultura, y no se tiene 
reparo en mostrar como maravilla, junto al 
Coliseo Romano, el espacio de Disney- 
world. 

Seguramente, entre ejemplos principales 
y secundarios, se llegue a la cifra de cien (no 
se trata de contarlos), pero este libro es algo 
más y es una lástima que el sumario no lo 
detalle y ayude a los lectores a tener una 
visión completa, antes de comenzar a leer 
este libro que, sin lugar a dudas, es apasio- 
nante y recomendable. Ana Gairalón 





UBROS INFANTILES Y JWENILES 

Giles Andreae 
Mamá tiene una casa 
en la barriga 
Ils. d e  Vanessa Cabban 
Barcelona: Beascoa, 
2001 
Primeros lectores 

María Adelia Diaz- 
Ronner 
Cara y cruz de la 
literatura infantil 
Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 2001 
Col. Relecturas 

Un cuento para los más pequeños, para 
explicarles -de una manera, digamos, litera- 
ria- la llegada de un hermanito. El protago- 
nista espera con mucha ilusión y cariño al 
pequeño, y cuida de su mamá, se interesa 
por ella y se muestra curioso e impaciente. 
Laro es un niño demasiado atípico, muy 
bueno, casi como a los padres les gustaría 
que fuera. Como es un cuento, no se han 
presentado ideas científicas o informaciones 
sobre de dónde vienen los niños. Además, lo 
que se cuenta esta en verso: no es poesía, tan 
solo unas rimas correctas y a veces un poco 
forzadas que dan un toque rítmico. La ilus- 

tración responde a este planteamiento: refle- 
ja la vida de una familia de clase media, en 
tonos medios, y felices, como lo puede ser 
cualquier familia "pastel" en cualquier lugar 
del mundo. Un cuento de los llamados de 
"apoyo", de los que se pueden incluir en las 
bibliografias temáticas tan del gusto de los 
mediadores y cuya lectura distraerá tanto a 
niños que ya conozcan algo del tema, como 
aquellos a los que, en lugar de decirles que 
los niños los trae la cigüeña, se contentarán 
con saber que su madre tiene otra "casa" 
(¡en la barriga!). 

Ana Garralón 

Para saber más ... 
"Relecturas" es el nombre de una nueva 

colección dedicada a la teona y la crítica de 
la literatura infantil y juvenil, así como a la 
lectura y a la formación de lectores, que 
publica Lugar Editorial en Buenos Aires. 
Detrás de este ambicioso y significativo 
proyecto -libros de esta naturaleza, en 
América Latina, son verdaderas rara avis, 
¡mucho más una colección!- está la laborio- 
sidad, la persistencia y el conocimiento de 
Susana Itzcovich, profesora e investigadora 
literaria, una de las principales propulsoras 
del estudio y la difusión de los libros para 
niños y jóvenes en Argentina. 

Para dar inicio a esta colección de "refle- 
xiones, debates y perfiles acerca de la litera- 
tura infantil", su directora decidió reeditar 
un breve libro de Man'a Adelia Díaz-Ronner 
que, desde su aparición en 1988, no ha deja- 
do de generar inquietudes. En Cara y cruz 
de la literatura infantil, Díaz-Ronner refle- 
xiona acerca de la naturaleza de la creación 
literaria para niños y alerta sobre las princi- 
pales "intrusiones" que pretenden perturbar 

su naturaleza estética (la psicología, la 
pedagogía y las normas ético-morales) y las 
traiciones de todo tipo de que ha sido (y es) 
víctima. Esas lúcidas señales de alerta se 
convierten en "anticuerpos" para defender 
el carácter literario (valga la redundancia) 
de la literatura infantil. Una segunda parte, 
titulada "Textografias", permite apreciar 
cómo la autora vuelca sus ideas en la praxis 
de la crítica literaria: se trata de casi una 
treintena de críticas de libros, aparecidas en 
publicaciones periódicas durante el período 
1981-1988. 

Cara y cruz de la literatura infantil, que 
reaparece acompañado de un prólogo de 
Gustavo Bombini, continúa siendo un libro 
intenso, lleno de dardos agudos para sensi- 
bilizar y orientar a quienes se relacionan con 
los libros y los niños. Un texto quizás más 
vigente que en el momento de su aparición, 
en tanto existe un número mayor de lectores 
potenciales susceptibles de sintonizar con 
su discurso. 

Antonio Otiando Rodríguer 

EWCACW Y BIBLIOTECA - 124.2001 94 



LIBROS INFANTILES Y JUMNILES 

Ofelia Seppia, Fabiola 
Etchemaire, María D. 
Duarte y Mana E.L. de 
Almada. 
Entre libms y 
lectores 
l. El texto literario 
/l. Promoción de la 
lectura y revistas 
Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 2001 
Col. Relecturas 

Con mucha frecuencia, la actividad de 
los profesores universitarios que han hecho 
de la literatura infantil su tema de estudio no 
trasciende el ámbito de las salas de clase y 
queda fuera del alcance del público general 
que se interesa por dicha temática. Por eso 
es muy gratificante que un colectivo de 
docentes e investigadoras universitarias de 
literatura infantil firme los dos volúmenes 
de Entre libros y lectores. Ellas son Ofelia 
Seppia, Fabiola Etchemaite, María D. Duar- 
te y Maria E. L. de Almada, todas vincula- 
das a la Facultad de Ciencias de la Educa- 
ción de la Universidad Nacional del 
Comahue, en Argentina, e integrantes del 
Centro de Propagación de la Literatura 
Infantil y Juvenil. 

res, y se detiene en aspectos como el uso del 
lenguaje y la ideología en este tipo de obras. 
Un capitulo resume posturas ante el texto 
literario (del estmcturalismo a las teorías de 
la recepción) y lo caracteriza como discurso 
ficcional, connotativo, plunvoco y polisé- 
mico. La narrativa y la lírica son también 
objeto de atención de la obra, que concluye 
con un articulo de Graciela Montes, titulado 
La literatura en la escuela o la polémica 
relación entre los redondeles y los cuadra- 
dos. 

El segundo volumen, Promoción de la 
lectura y revistas, complemento del ante- 
rior, se adentra en otros territorios: la lectu- 
ra, los saberes del lector, las propiedades de 
los textos y sus posibles tipologias de clasi- 
ficación. De especial interés son los aparta- 
dos que se dedican a un tópico poco estu- 
diado en los ámbitos académicos: las revis- 
tas para chicos y su relación con el fomento 
de la lectura. Este tema esta complementado 
por dos estudios firmados por competentes 
especialistas: Las revistas para chicos. 
puertas de ingreso a la lectura, de Carlos 
Silveyra, y La lectura. Libros, diarios y 
revistas como producto de las industrias 
culturales, de Susana Itzcovich. 

Cuando muchos docentes universitarios 
parecen aferrarse a sus metalenguajes inin- 
teligibles -y, por tanto, casi intransferibles-, 

El primer tomo, El texto literario, propo- es doblemente reconfortante la aparición de 
ne una definición de la literatura infantil, a un diptico como el de estas autoras. Estas 
partir de ideas aportadas por diferentes auto- páginas, que logran conjugar la documenta- 

....................... -.,.. ................... .. ,. ción y el rigor académicos con la comunica- -- 

ción amable, y huyen voluntariamente de 
{ 1 superfluos hermetismos, apuestan por esta- 
$ 
$ .... .v. j blecer un valioso puente hacia lectores disí- 

miles -profesionales, estudiantes de la ense- 
ñanza supcrior o simples padres de familia- 

/ para compartir con ellos certezas e interro- 
1 gantes y contribuir de ese modo a que sean 

1' ,:,: > , , .. . L. , s..>. ., ' más eficaces mediadores entre los niños y 
gi ba%c» $itr+rrrrh 

los materiales de lectura. 
, < ,, I 

< . .  
' i 

, , 
S> , . Antonio Orlando Rodríguez' 

*Reseñas aparecidas en la revista www.curtrogrtos.org 

Antonio Orlando Rodrígiiez es editor de la revista elcctrOnica Cuatrogatos. 

Sergio Andricaín es sociólogo cubano y especialista en literatura infantil y promoción de la lectura. 

Javier Gómez estudio Letras en la Universidad de Mayagüez (Puerto Rico) y colabora como periodista en 
publicaciones culturales y emisoras de radio de Puerto Riw. 







HACIA LA W D A D  Y LA ACCESIBILIDAD EN INTERNET 

Hacia la calidad en 
lnternet 

Maria Huidobro Verdera 
Responsable de contenidos 

lnternet y bibliotecas 
de Havet hteractive La aparición de Intemet encontró a las 
&mariaOhavet.es bibliotecas en su mayoría informatizadas, 

con sus profesionales equipados y conecta- 
dos en Red. Cuando en 1994 aparecieron los 
primeros navegadores, una parte importante 
del contenido del World Wide Web eran las 
páginas de las bibliotecas. Así lo afirma 
Lluisa Núñez en su artículo Las bibliotecas 
en la era de Internet, en EDUCACI~N Y 

BIBLIOTECA, no 122 de abril de 200 1. 
Hoy las bibliotecas han entendido que 

Intemet es otra forma de prestar sus servi- 
cios. Así, al margen de las múltiples pol& 
micas sobre lo oportuno o no de facilitar el 
acceso -gratuito o de pago- a la Red desde 
las bibliotecas públicas, universitarias esco- 
lares, etcétera, resulta indiscutible que la 
presencia competitiva en Internet es la Única 
forma de garantizar el futuro de las bibliote- 
cas en unas circunstancias que imponen el 
establecimiento de políticas de servicio 
totalmente nuevas. 

Desde que la Red supone una puerta de 
acceso a las bibliotecas para los usuarios, se 
ha modificado el modelo de estos centros y 
tanto sus funciones primordiales como la 
formación específica de los profesionales se 
ven en continua adaptación al medio cam- 
biante que es Intemet. 

Los usuarios, por su parte, han adquirido 
nuevos hábitos y sus necesidades y expecta- 
tivas respecto a los servicios de las bibliote- 
cas son cada vez más exigentes. La calidad 
se convierte en el arma que asegura el éxito 
de una biblioteca en lntemet y la satisfac- 
ción de las necesidades de los usuarios a los 
que debe servir. Los profesionales debemos 
esforzamos, pues, por estar presentes en la 
Red con los índices de calidad esperados. 

El papel del bibliotecario 
en la gestión de 
contenidos Web 

Es evidente que los roles de los profesio- 
nales de la información sufrieron un cambio 
radical con la adopción de Intemet como 
herramienta de trabajo y como puerta de 
acceso a los recursos y servicios de las 
bibliotecas. Se multiplicaron entonces nue- 
vas tareas cercanas a otras disciplinas, como 
la informática, que debían desarrollar los 
bibliotecarios. Actualmente muchas han 
pasado a formar parte de la formación espe- 
cífica y van conformando un nuevo perfil de 
estos profesionales. 

Superado este primer momento de cam- 
bio profundo, y gracias al esfuerzo de los 
centros docentes por adaptarse a la situa- 
ción, los nuevos profesionales de la infor- 
mación dispondrhn de un abanico mucho 
más amplio de posibilidades profesionales. 

Una de estas nuevas funciones la encon- 
tramos en la gestión, entendida como la 
organización, tratamiento y puesta a dispo- 
sición de los usuarios de la información que 
va a estar presente en la página Web de 
dicha biblioteca. 

Se trata de aplicar tareas tradicional- 
mente orientadas a la colección impresa de 
las bibliotecas con un acceso directo a las 
mismas, a una colección en multiples 
soportes en la que es posible acceder al 
documento final a través de la Red. Las 
tareas de clasificación y catalogación de 
recursos que preceden a la puesta a dispo- 
sición de los usuarios de los fondos de 
una biblioteca, se aplicarán entonces a las 
nuevas fuentes - impresas o no-, así como 
a los recursos digitales. 
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El profesional de la biblioteca, que cono- 
ce sus fondos, sus objetivos, su fílosofia, su 
estrategia de comunicación; que se supone 
experto en la clasificación, organización y 
estmcturación de contenidos, tiene ante sí el 
reto de darse a conocer y de prestar sus ser- 
vicios a través de un entorno totalmente dis- 
tinto. 

Al igual que el catálogo de los fondos de 
una biblioteca, la página Web constituirá un 
catálogo de los productos y servicios del 
centro. Su correcta organización y clasifica- 
ción, la actualiíración periódica de la infor- 
mación, la denominación clara y lo más nor- 
malizada posible de cada uno de los produc- 
tos y servicios, así como una disposición 
lógica y ordenada de los elementos, garanti- 
zarán una mínima calidad de la Web. 

Con Intcmet los profesionales biblioteca- 
rios nos hemos visto obligados a adaptar 
muchas de las tareas tradicionales, como la 
clasificación y la catalogación, a las nuevas 
tecnologías, con el objetivo de poner a dis- 
posición de los usuarios herramientas que 
faciliten el acceso, localización y recupera- 
ción de la información. 

Con lntemet cambia el medio, cambian 
los soportes de la información, cambia el 
tipo de acceso, cambian las expectativas de 
los usuarios, pero prevalece el objetivo bási- 
co de cualquier centro de formación: servir 
a los usuarios para que puedan encontrar lo 
que buscan. Y lo hace aprovechando venta- 
jas como la interrelación que permite la 
estructura hipertextual de la Red, y el acce- 
so on line a bases de datos en tiempo real. 

Saber aprovechar las posibilidades que 
brinda Internet para conscguir los objetivos 
de las bibliotecas es la clave para que el pro- 
yecto de una biblioteca digital sea exitoso. 
La calidad del servicio que ofrezcamos será 
determinante para estar en el mercado, más 
aún cuando este nuevo medio puede consti- 
tuir una nueva forma de conscguir recursos 
mediante el cobro de servicios. 

Hacia la calidad en 
lnternet 

La llama& democratización o populari- 
zación de Intemet trajo consigo el objetivo 
por parte de empresas e instituciones de dis- 
poner de una sede Web a través de la cual 
darse a conocer, muchas veces con la excu- 
sa aun hoy utilizada de que "hay que estar 

Figura 1 

en Intemet". Actualmente, la mera presen- 
cia en lntemet no sólo no supone una garan- 
tía de éxito, sino que puede causar los efec- 
tos contrarios, llegando a ser perjudicial 
para las empresas cuando la calidad en la 
Web no alcanza los niveles mínimos de con- 
tenidos, estructuración y diseño. 

Para un usuario que conoce una bibliote- 
ca a travCs de su dirección Wcb, lo que vea 
en ella se convertirá en la ta jeta de presen- 
tación del centro y, por ende, en la imagen 
que el usuario percibirá de la calidad del 
centro y sus servicios. 

Objetivos de la página 
Web 

El camino hacia la calidad en Internet 
comienza en el mismo momento en el que 
se plantea la necesidad dc disponer de un 
sitio Web. Como en cualquier actividad, es 
prioritario definir los objetivos que se persi- 
guen al poner en marcha este proyecto, de 
esta forma se podrá desarrollar una estrate- 
gia que defina las necesidades, las expecta- 
tivas, el presupuesto, los plazos; y más con- 
cretamente los contenidos, características, 
el público objetivo de la Web.. . Todos estos 
datos serán fundamentales a la hora de defi- 
nir las líneas de desarrollo del proyecto en 
Intemet. 

La usabilidad 
La usabilidad se refiere a la cualidad de 

una página Web de estar orientada al usua- 
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contenido se basará en una navegación, unos 
elementos formales y gráficos que faciliten 
la comprensión y en un desarrollo técnico 

no. Será la experiencia del usuario la base 
sobre la que se establezcan los patrones 
mínimos de usabilidad. 

Aplicable a todas las fases de un proyec- 
to Web -contenidos, navegación, diseño y 
aspectos técnicos-, la usabilidad Web tiene 
mucho que ver con la calidad. Los requisi- 
tos que se exponen a continuación para 
alcanzar óptimos niveles de calidad en 
Internet, están basados en la satisfacción de 
las necesidades informativas de los usuarios 
y en el cumplimiento de sus expectativas al 
utilizar recursos digitales. 

Requisitos de calidad 
Los requisitos de calidad que se presen- 

tan a continuación no se limitan a los recur- 
sos Web de bibliotecas u otros centros de 
información, sino que se refieren a cual- 
quier recurso de texto y datos y de informa- 
ción tanto primaria como secundaria. Se 
descartan otro tipo de recursos como ima- 
gen, sonido, software o multimedia, cuyas 
especiales características necesitarían una 
mención aparte. 

La calidad de la página Web depende 
de multiples factores, pero son dos los ele- 
mentos fundamentales: el contenido y la 
forma. 
- El contenido es el primer criterio valora- 

do por los usuarios de un sitio Web, es su 
verdadero valor y la razón por la que los 
usuarios lo visitan; todo lo demás es, de 
una u otra forma, accesorio y su objetivo 

es permitir a los usuarios el acceso a la 
información. 

- La forma en la que se facilita el acceso de 
los usuarios a la información se refiere 
tanto a la estructura interna del conteni- 
do, como a la presentación formal del 
mismo en la Web. 
Un contenido de gran interés y actualidad 

no es garantía de calidad si no resulta accesi- 
ble por su diseño, al igual que un diseño 
exquisito no garantiza la comunicación con 
los usuarios si su contenido no está correcta- 
mente estructurado. Esta estnicturación del 

que posibilite la integridad del sistema. 
Por tanto, para garantizar la calidad de un 

sitio Web se deberá cumplir una serie de 
requisitos referidos a: 

- Aspectos formales 
- Contenido 
- Navegación 
- Aspectos gráficos 
- Aspectos técnicos 

Aspectos formales 
La forma de presentación de los recursos 

digitales es un criterio que los usuarios tie- 
nen muy en cuenta en su valoración de 
páginas Web. Los aspectos formales que 
garantizan la calidad Web son: 
- Vigilancia lingüística 

Se refiere a la corrección ortográfica y 
gramatical de los textos. Se recomienda un 
cuidado exquisito en este aspecto. 
- Uso de acrónimos y términos especiales 

Se debe limitar a los comunmente com- 
prendidos en el tema o área de especialidad. 
En el caso de que sea necesario utilizar 
muchos de estos términos se recomienda la 
utilización de un glosario o diccionario de 
fácil acceso. 
- Convivencia digital 

La convivencia digital se refiere al cum- 
plimiento de los criterios estándares de 
comportamiento digital. El cumplimiento de 
estos criterios facilita la comprensión a los 
usuarios. Ejemplo de estos estándares lo 
encontramos, por ejemplo, en el uso del 
logotipo como enlace a la página principal. 
- Enlaces visitados 

Los enlaces visitados se deben diferen- 
ciar de los no visitados por medio de colo- 
res estándar. 



HACIA LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN INTERNET 

- Formularios 
Los formularios deben tener señalados de 

forma clara los campos obligatorios antes de 
enviar la información al servidor para evitar 
una doble consulta al mismo. 
- Términos legales 

Se garantizará al usuario que los datos 
personales recogidos en la Web se tratarán 
en los estrictos límites de la legalidad, indi- 
cando de forma clara las leyes que regulan 
estos tratamientos. 

Contenido 
Los siguientes requisitos ayudarán a con- 

tribuirán a la calidad de la información de 
los recursos digitales: 
- Enfoque: orientado al usuario 

Un recurso de Internet de alta calidad es 
aquel que satisface las necesidades de infor- 
mación de sus usuarios. La Web debe estar 
dirigida a los intereses de los usuarios que 
conforman su público objetivo. La observa- 
ción directa, las encuestas, las estadísticas 
de uso, etc. ayudan a medir el grado de 
satisfacción de los usuarios. 
- Objetividad 

La ausencia de juicios de valor gratuitos, 
así como la diferenciación clara entre ele- 
mentos de opinión y de información, garan- 
tizan la objetividad de los recursos. 
- Autoría 

La mención clara del autor o autores del 
recurso es un elemento clave. Facilita al 
usuario un dato muy relevante a la hora de 
valorar el recurso. 
- Rigor y precisión 

La información que se ofrezca debe ser 
rigurosa y precisa, cuidadosamente prepara- 
da. La mención de otras fuentes, la ausencia 
de elementos triviales y de errores tipográfi- 
cos son elementos a tener en cuenta a la 
hora de valorar la calidad de un recurso 
digital. 
- Sistematización 

El tratamiento sistemático proporciona 
una gran calidad a la información, cada tipo 
de recurso tiene sus propios criterios de sis- 
tematización. Por ejemplo hay sistematiza- 
ción en un sitio Web en el que cada una de 
sus páginas posee la misma estructura bási- 
ca. 
- Información completa 

Se valorará que la información que se 
ofrece esté disponible on line en su totalidad 
y no incompleta. 

- Cobertura 
La cobertura hace referencia a la profun- 

didad y amplitud de la información que se 
ofrece, la exhaustividad con la que se abor- 
dan los contenidos. 
- Actualización 

La actualización es uno de los valores 
más apreciados en la Web, la información 
desactualizada no tiene valor. Es recomen- 
dable mostrar la fecha de la última actuali- 
zación. 
- Legibilidad 

Se refiere a la facilidad para leer los conte- 
nidos del sitio Web. Contribuye a la legibili- 
dad la elección acertada de colores de fondo y 
de texto, así como del tamañodel texto. 

- Se valorará la existencia de los siguien- 
tes elementos 

* El logotipo y nombre con un enlace a 
la portada 

* Quiénes somos: información completa 
pero no extensa 

* Títulos: sitúan al usuario incluso cuan- 
do llega a la página a través de un bus- 
cador. Serán descriptivos, reales, cla- 
ros indicadores del contenido 

* Rutas: informan al usuario del camino 
recorrido por la Web hasta llegar a la 
página en la que se encuentra, pueden 
ser vistas y seguidas hacia delante y 
hacia atrás 

* Mapa del Web: requerido cada vez 
mas por los usuarios, debe mostrar al 
menos todas las secciones de la Web, 
que serán accesibles desde el mismo 
mapa a través de enlaces 

* Atención al cliente: evidencia la pre- 
sencia humana, generando confianza 
en los usuarios. El e-muil de contacto 
es un elemento fundamental, se reco- 
mienda la utilización de un mensaje de 
confirmación del envío, el tiempo de 
respuesta debe ser el mínimo posible 

* Palabras clave que identifiquen el con- 
tenido 

* Elementos de ayuda, ayuda contextual 

Navegación 
La Web es un sistema de navegación; la 

interacción básica del usuario consiste en 
hacer clic en los vínculos de hipertexto. 
Dado que el espacio es ilimitado, la navega- 
ción es dificil y se hace necesario ofrecer a 
los usuarios un soporte que los ayude a res- 
ponder a tres preguntas fundamentales: 



- ¿dónde estoy?: en relación con la estruc- 
tura del sitio; los titulares, las cabeceras, 
la colocación coherente de los elementos, 
etc. ayudan al usuario a situarse en el 
sitio. 

- ¿dónde he estado?: se consigue con la 
distinción por colores de los enlaces visi- 
tados y no visitados. 

- ¿dónde puedo ir?: una buena estructura 
del sitio constituye una ventaja muy 
importante a la hora de ayudar a los usua- 
rios a responder a esta pregunta. 
Para conseguir una navegación de cali- 

dad se debe prestar especial atención a la 
estructura y la arquitectura de la informa- 
ción, que deben reflejar el punto de vista del 
usuario, y no, por ejemplo, el de la estmctu- 
ra de la empresa. Se tendrán en cuenta la 
forma de organizar los contenidos y la faci- 
lidad y accesibilidad de los usuarios para 
moverse dentro de cada una de las páginas 
que conforman el sitio Web y entre ellas, así 
como la relación con otros sitios de Internet. 
Navegación interna 

Su calidad se basa en un sistema de nave- 
gación estructurado basado en una arquitec- 
tura o clasificación jerárquica de los conte- 
nidos. Ésta debe ser clara e identificable por 
el usuario, tanto si se trata de un usuario 
experto como de uno novel, y no es conve- 
niente que se ramifique demasiado. Esta 
estructura permitirá el acceso con un solo 
clic a cualquiera de las secciones principales 
de la Web. 

El logotipo, que aparecerá en todas las 
páginas, servirá de enlace a la pagina princi- 

pal, excepto en esta misma, donde no tendrá 
enlace. 
- Enlaces: calidad frente a cantidad 

* Enlaces estructurales: existirán enla- 
ces a todos los niveles de la jerarquía 
a la que pertenece la página 

* Contenido relacionado: los enlaces 
estarán realmente relacionados con la 
información que se presente en cada 
momento, existirán enlaces a portada, 
a portada de sección y a contenidos 
internos o externos que permitan acce- 
der al contenido directamente relacio- 
nado con la información mostrada y 
que aporten valor añadido al usuario 

* Los enlaces nodeben estar nunca rotos 
* Nunca un enlace debe llevar a la 

misma página en la que se encuentra 
el usuario 

* Los enlaces estarán claramente etique- 
tados, que el usuario pueda predecir 
claramente a dónde dirige su navega- 
ción 

- Coherencia y sencillez 
Se refiere a la consistencia de los aspec- 

tos lógicos. Se evaluará el uso de las mis- 
mas etiquetas textuales e icónicas para 
representar las misma funciones, acciones o 
datos. 
- Soporte al usuario 

Ayuda al usuario durante la navegación, 
ayuda contextual, direcciones de contacto a 
las que pueda recumr el usuario en caso de 
encontrarse con dudas o problemas en su 
navegación. Cuando se trata de elementos 
muy específicos o de cierta complejidad se 
puede incluso ofrecer materiales de aprendi- 
zaje o tutoriales. 
- Interactividad/computabi1idad 

La interactividad se refiere a la posibili- 
dad que ofrece el sistema de relacionarse 
con el usuario de forma más o menos perso- 
nalizada. Como forma avanzada de interac- 
tividad, la computabilidad explota la capaci- 
dad de la información digitalizada de ser 
tratada por un programa informático. Ofre- 
ce, como valor añadido información que el 
sistema presume que te puede interesar, por 
ejemplo si haces una búsqueda temática te 
informa de otros temas relacionados que 
interesaron a gente que hizo la misma bus- 
queda. 
- Recuperabilidad 

No es suficiente un sistema de navega- 
ción para garantizar el acceso a la informa- 



ción que contiene una Web, cualquier sede 
Web medianamente compleja requerirá un 
sistema de recuperación para complementar 
al sistema de navegación si se desea garan- 
tizar el acceso a la información. Se analiza- 
rá, en este sentido, si el sitio Web propor- 
ciona servicios de recuperación de informa- 
ción y qué opciones permite: si es posible 
ejecutar operaciones de búsqueda por pala- 
bras o frases, utilizar operadores booleanos, 
de proximidad, de comparación. 

Los siguientes elementos aportan calidad 
a la recuperabilidad: 
* La presentación de los resultados en 

orden de relevancia 
* La valoración de los resultados obtenidos 

* La integración entre búsqueda y navega- 
ción, mostrando los resultados de la bús- 
queda relacionados con la estructura 
temática a la que corresponden 

* La flexibilidad, se recomienda evitar la 

rigidez en cuanto a mayúsculas y minús- 
culas, acentos. Se debe considerar la 
implementación de métodos de recupera- 
ción capaces de procesar sinónimos. El 
hecho de que las búsquedas no devuelvan 
ningún resultado también puede resultar 
frustrante para el usuario 

* Si se plantea la existencia de palabras 
clave hay que tener en cuenta que sólo 
servirán para facilitar la búsqueda si el 
usuario sabe cómo utilizarlas, se reco- 
mienda incluirlo en la ayuda a la búsque- 
da 

* Ayuda a la búsqueda, ayudas sobre cómo 
buscar, además se pueden ampliar con 
sistemas de recuperación de información 
adicionales: tesauros, listas de temas.. . 

- Se valorará la existencia de los siguientes 
elementos: 
* Sumario general que represente el 

contenido global de la Web, se visua- 
lizará sin necesidad de utilizar la barra 
de desplazamientos, de forma que se 
capte el contenido con el mínimo 
esfuerzo 

* índices: temático, cronológico, alfabé- 
tico, de nombres ... 

* Los tipos de menús utilizados de 
forma clara y uniforme, permitiendo 
anticipar el efecto de las acciones 

Navegacibn externo 
Se refiere a los enlaces con otros sitios 

Web en Intemet. En este sentido se procura- 
rá cumplir los siguiente requisitos: 

- Claridad: el usuario debe reconocer 
cuando un enlace le lleva a otro sitio 

- Rigor: los enlaces externos deben cum- 
plir unos cnterios mínimos de calidad 

- Descripción, selección y evaluación de 
los enlaces propuestos. Una breve des- 
cripción o análisis de los enlaces pro- 
puestos aporta calidad a la navegación 
externa. 

Aspectos gráficos 
El diseño de una página Web es posible- 

mente el elemento más subjetivo a la hora 
de desarrollar un producto de calidad. Al 
igual que no nos cabe la duda al afirmar que 
la gestión de contenidos Web debe ser reali- 
zada por profesionales de la información o 
que es un programador el que debe encar- 
garse de la parte técnica, serán profesionales 
del diseño los que se ocuparán del desarro- 
llo de la línea gráfica. 

Para alcanzar un diseño de calidad se 
deberán seguir los siguientes requisitos: 
- Calidad de los elementos gráficos 

Los elementos gráficos, fotografías, 
secuencias de vídeo y audio deben alcanzar 
estándares profesionales. Los tamaños y 
resoluciones serán los adecuados, adaptán- 
dose al contenido de la página. 
- Consistencia 

Se seguirá una línea gráfica consistente, 
que persiga la homogeneidad y equilibrio de 
los siguientes elementos: colorido, icono- 
grafía, composición o disposición visual y 
orgánica. 
- Claridad 

Hay ciertos cnterios que contribuyen a la 
claridad de una página: 

* un diseño sobrio 
* la utilización de un máximo de dos 

tipografías, en tamaño y estilo 
* la elección de tamaños y colores faicil- 

mente legibles para los textos 
* los fondos claros, que facilitan la lec- 

tura 
* la animación, si la hay, no debe dis- 

traer al usuario 
* la disposición de los elementos se 

mantendrá estable en todas las páginas 
- Comprensión 

La comprensión de una página Web no 
debe basarse sólo en el color. Es muy 
común que los colores varíen según las 
características del terminal en el que se 
visualicen, así, por ejemplo, en ordenadores 
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portátiles suelen variar mucho los tonos. 
Esta circunstancia se debe evitar, nos asegu- 
raremos de que los textos y gráficos son 
comprensibles aun prescindiendo de los 
colores. 
- Formato 

Se refiere a la organización de la infor- 
mación que se muestra en una pantalla, se 
evitarán en todo caso las barras de desplaza- 
miento horizontales. 
- Empleo de imagenes 

El empleo de imagenes no debe interferir 
en: 

* la limpieza de la presentación: la utili- 

zación adecuada del espacio en blanco 
evitará la saturación de la página 

* la agilidad de la página: el tiempo que 
tarda en cargarse se tendrá especial- 
mente en cuenta en la portada, que no 
debería exceder las 40 K 

* Iconografia, simbología y términos 
Se tendrá en cuenta que los símbolos no 

tienen valores universales. Se tenderá a la 
utilización de iconos intuitivos, preferible- 
mente acompañados de leyendas, bien de 
forma directa. bien con un texto alternativo 
que se muestre al pasar el ratón sobre el 
icono. Además, mientras se cargan las imá- 
genes es aconsejable mostrar un texto que 
las identifique. 
- Accesibilidad 

Los requisitos técnicos exigidos a los 
usuarios para la visualización de las páginas 
deben estar justificados. Si se muestran con- 
tenidos creados con tecnologia flash (por 
ejemplo) se debe ofrecer al usuario como 

otra vía de acceso la visualización en html; 
son elementos que no dan problemas aun- 
que se visualicen con el más antiguo de los 
navegadores. 

Aspectos técnicos 
Los criterios a tener en cuenta a la hora 

de desarrollar la tecnologia necesaria para 
una página Web de calidad son: 
- Velocidad de descarga 

Es un criterio determinante en la aprecia- 
ción de la calidad de un sitio Web, el tiem- 
po máximo de respuesta se establece en 
unos 10 segundos. incluso menos si se trata 
de la pagina principal. Se valorará la pre- 
sentación de alertas cuando no se puedan 
evitar retrasos considerables en la respuesta. 
- Peso 

Una página no debe exceder las 40 K. 
Con módems de entre 28,5 y 56 kb/s repre- 
senta unos 10 segundos de tiempo de des- 
carga. 
- Estandarización y accesibilidad 

* Se deben respetar los estándares para 

permanecer visible sea cual sea el equi- 
po de los usuarios. Los requisitos técni- 
cos exigidos a los usuarios para que 
puedan visualizar las páginas deben 
estarjustificados, procurando utilizar 
la tecnologia puntera sólo cuando sea 
estrictamente necesario. De esta forma 
se permite el acceso a usuarios con una 
configuración normal. 

* En cualquier caso, es recomendable 
que los requerimientos del sistema y 
las limitaciones del software aparez- 
can claramente identificados. 

* La información debe visualizarse de 
igual manera, o al menos de forma 
consistente, en los principales navega- 
dores y para las principales platafor- 
mas. 

- Se deben evitar los marcos o frames, 
cada vez más rechazados por los usuarios 
porque causan numerosos problemas: 
* de impresión: se imprime solo el 

frame seleccionado 
* de compatibilidad con los distintos 

navegadores 
* de navegación: la función "volver" del 

navegador puede generar problemas 
* la función "bookmarks/favoritos" del 

navegador puede almacenar una direc- 
ción que muestre la información 
incompleta 



* de contenido, se pueden mostrar pági- 
nas huérfanas si accede directamente a 
un contenido secundario, desde un 
buscador, por ejemplo 

* de espacio en la pantalla, ya que qui- 
tan espacio 

- Se deben cvitar plugs-in y applets de 
Java que precisan unos requerimientos 
especiales. 

- Se debe tener en cuenta el uso simultáneo 
en sistemas operativos multiusuario 

- Integridad 
La calidad del producto no finaliza cuan- 

do se acaba su etapa de desarrollo y se 
publica en Intemet, a partir de ese momento 
debemos preocupamos por mantener la inte- 
gridad del sitio. Por un lado, la intcgridad 
del sistema, que se refiere a la estabilidad y 
accesibilidad del servidor, que debcrá cstar 
disponible en todo momento. Por otro lado 
la integridad de la página, a cuyo manteni- 
miento contribuirá: 

* Una correcta administración y mante- 
nimiento 

* La capacidad de adaptación a futuras 
ampliaciones 

* La creación de una aplicación estable 
y segura 

La indicación al usuario de los núme- 
ros de versiones y de un e-mail de 
contacto con la persona encargada de 
mantener los servicios 

Accesibilidad 
En los requisitos de calidad expuestos 

anteriormente, especialmente en los aspec- 
tos gráficos y técnicos, se hace referencia a 
la accesibilidad, limitando por ejemplo la 
utilización de tecnologia puntera a los casos 
estrictamente necesarios con el fin de que 
las sedes Web resulten accesibles al mayor 
número de usuarios que disponen de unos 
equipos estándares. Pero el objetivo de con- 
tar con una Web sin barreras, accesible para 
todos, va mucho más allá, se trata de tener 
en cuenta a la hora del diseño (conceptual, 
gráfico y técnico) a usuarios con discapaci- 
dades físicas, visuales, auditivas, etcétera, y 
de facilitarles el acceso a la información. La 
accesibilidad en un sitio Web es otro crite- 
rio de calidad que, además, no tiene por qué 
significar un incremento significativo del 
coste de desarrollo. 

Algunos de los principales problemas de 
accesibilidad a los sitios Web, como las 

O Uso de acrhimos y tirminos especiales 
8 Cuivivmcia digital 
O Enlaces visitados 
O Formularios 
O Términos lemiles 

O Objetividad 
O Autoría 
O Rigor y preckióo 
O Sistanatizacih 
O Cobertura 
O Actualización 
O Lcgibilidad 
O Se valorará la existencia de los siguientes 

elementos: 
O El logotipo y nombre 
O Quiénes somos 
O Títulos 
O Rutas 
O Mapa del Web 
O Atención al cliente 
O Palabras clave que identifiquen el cmtenido. 

O Coherencia y srncillcr 
a Soporte al usuario 
O lnteractividad i computabilidad 
O Rsuprrdbilidad 

Se valorarid la existencia dc los siguientes 
elementos: 
O Sumariogeneral 
O fndiccs 
O MaiU claros 

Navegación externa 
O Claridad 

Rigor 

O Claridad 
O Compmión 
O Formato 
O Empleo de imaipes 
O Iconograíia, simbologia y thmiaos 
O Accesibilidad 

O Peso 
O Estandarizacib y accesibilidad 
O Integridad -' 
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Pautas de Accesibilidad al 
Contenido Web 1 .O 

1. Proporcionar alternativas equivalen- 
tes al contenido visual y auditivo 

2. No basarse sólo en el color 
3. Utilizar marcadores y hojas de estilo y 

hacerlo apropiadamente 
4. Identificar el idioma original utilizado 
5. Crear tablas que se transformen 

correctamente 
6. Asegurar al usuario el control sobre 

los cambios de los contenidos tempo 
-dependientes 

7. Asegurar la accesibilidad directa de 
las interfaces de usuario incrustadas 

8. Diseñar para la independencia del dis- 
positivo 

9. Utilizar soluciones provisionales 
10. Utilizar las tecnologías y pautas W3C 
1 1. Proporcionar información de contexto 

y orientación 
12. Proporcionar mecanismos claros de 

navegación 
13.Asegurarse de que los documentos 

son claros y simples 

imágenes sin texto alternativo, el uso inco- 
rrecto de los elementos estructurales en las 
páginas o las imágenes no descritas, se sol- 
ventan siguiendo los criterios de calidad 
expuestos anteriormente, pero no garantizan 
unos óptimos índices de calidad. 

En este sentido, el grupo de trabajo WAI: 
Web Accesibility Initiative, del W3C 
(World Wide Web Consortium) ha tomado 
la iniciativa en el intento de normalizar el 
desarrollo de páginas Web accesibles con la 
redacción las Web Content Accesibility Gui- 
defines 1.0. 

La aplicación de estas pautas implica 
también una mejora en la accesibilidad de 
personas sin discapacidad ya que persigue 
un criterio de facilidad de manejo y de inde- 
pendencia de dispositivos que redunda en 
una mejora para la totalidad de los usuarios. 

Evaluación de recursos: 
bibliotecas 

Una metodologia de evaluación de recur- 
sos digitales debe disponer de unos criterios 

en los que basar su evaluación, y disponer 
de listas de verificación que permitan la 
comprobación del cumplimiento de cada 
uno de ellos en la medida y con el grado de 
ponderación que previamente se hayan deci- 
dido. 

Con el siguiente ejemplo de evaluación 
comparativa de dos recursos digitales, se pre- 
tende dar una pequeña muestra de lo que 
puede ser una evaluación de la calidad de un 
recurso y cómo, el disponer de una especifi- 
cación de requisitos puede ayudar a estable- 
cer una metodología que nos facilite el man- 
tenimiento continuo de la calidad en la Web. 

La evaluación rigurosa de recursos es un 
procedimiento largo y complejo; de forma 
consciente se han seleccionado para este 
ejemplo los más básicos y fácilmente iden- 
tificable~, para cuya evaluación no es nece- 
sario realizar una navegación exhaustiva en 
la Web. 

Se han elegido, aleatoriamente, los 
siguientes recursos: la Biblioteca Nacional 
de España y la Biblioteca Universitaria Til- 
burg de Holanda, de esta forma vemos que 
los criterios de calidad se pueden aplicar 
independientemente del tipo de recurso y de 
los servicios que ofrezca el centro. 

Se decide de antemano evaluar la página 
principal y el acceso al catalogo: 
- La pagina principal o portada es la pre- 

sentación de la biblioteca, se trata de la 
primera información que recibe el usua- 
no y desde donde debe quedar clara la 
estructura general del contenido de la 
Web 

- Se selecciona el acceso al catalogo como 
segundo nivel de navegación en el que se 
podrá comprobar cómo la estructura grá- 
fica y de contenidos se mantiene o no res- 
pecto a la portada, y cómo los elementos 
de navegación sihian al usuario en la 
página 
Veremos cómo la clasificación de los 

cinco grupos de requisitos no resulta tan 
sencilla, los elementos en la Web están 
estrechamente relacionados, dependiendo 
en muchas ocasiones unos de otros. Así, 
por ejemplo, al evaluar la disposición de 
los elementos en una portada se evalúa 
tanto en cuanto al diseño gráfico, como a 
la navegación, pero al final el objetivo de 
ambos elementos es facilitar el acceso al 
contenido. 
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1 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

Es una línca gráfica pobre, que transmite una escasa 
inversión de recursos. 
La homegeneidad de los logotipos, formas y colores 
de la Biblioteca con los de la entidad de la que 
depende, el Ministerio, no parece haberse cuidado 
en-absoluto. 
La disposición en tres marcos o frames, en los que 
además sc visualizan las barras dc desplazamiento 
no favorece el aspecto. 
Por otro lado, a travks dcl framc ccntral, de 
contcnido, sí se puede interpretar la estructura de la 
página. Estos elementos pasarin lucgo a formar 
parte del frame izquierdo como menú. 

Enlaces 
Los enlaces aparecen claramente visibles y w n  
colores estándar. 
Los títulos son descriptivos, en su mayona. El 
enlace "Biblioteca Nacional" resulta un poco 
confuso dcsdc la portada, ya que se supone que es 
exactamente donde te encuentras. No indica que 
contenga información sobrc la historia.. . 

Segundo nivel de navegación: catálogos 
(vcr figura 3) 
http:l/wmv.bne.es(espleat-fra.htm 

Acceso 
El acceso al catálogo precisa dc dos clics, ya que 
existe una página intermcdia cn la que se muestra cl 
listado dc los diferentes catálogos, sc seguirá la ruta: 
catálogos / 
La primera partc de la pantalla prescnta un texto sin 
enlaccs que no aporta informacion Útil. 
La búsqueda precisa. que se supone es el clcmento 
clave dc csta sección, se coloca al final de una 
pantalla demasiado larga. 
La información no se mucstra, por tanto, 
lógicamente cstructurada y no se vc dc un vistazo. 

Formato y navegación 
La información está distribuida en tres framcs, se 
mantienc la cstnictura lógica mostrando el contenido 
en cl marco central, cl menú de la portada pasa a 
formar partc dcl frame izquierdo, en el que se 
pucdcn ver los enlaccs visitados. 
No presenta el título en las páginas, cste debe 
coincidir con el enlace sclcccionado, y no rcsulta 
suficiente con marcar cl enlace como visitado en el 
frame izquierdo donde se ubica el menú. 
Falta el elemento ruta. 
El logotipo no constituye un enlace a la portada. 
En algunas páginas, el enlacc a la portada se 
encuentra al final de las mismas que son, en general, 
demasiado cxtcnsas. 
Dcpcndiendo de la resolución de pantalla y del 
tamaño del monitor. este elemento vital para la 
navegación puede qucdar oculto. 
Los enlaces visitados y no visitados se muestran con 
colores diferentes. 

http://rrrrrr.tilburg~niversity.nl/library 
Portada: prinicras impresiones 
(ver figura 2) - 

Linea gráfica y distribución de la información 

La linea gráfica cs limpia y clara, utiliza espacios 
blancos y colores agradables y fáciles de leer. 
La inclusión dc una foto en la pantalla aligera 
visualmente el aspecto frentc a una pagina de sólo 
texto, además dc darle un carácter más dinámico. 
La información aparece claramente estructurada y 
dividida, mostrando en el centro el contcnido y en 
la parte superior títulos, ruta y otras herramientas. 
La presentación dc la información en un pantallazo, 
sin ncccsidad de desplazamientos verticales, es una 
de las características positivas de esta Web; facilita 
la lectura, la comprensión de la cstnictura y el 
contenido ... 

Enlaces 
Los enlaces aparecen claramente visibles y con 
colorcs cstándar. 
Sus títulos son claramente descriptivos, permiten 
predecir lo que encontrarás en la página 
seleccionada. 

Segundo nivel & navegación: catálogos 
(ver figura 4) 
http://cwis.kub.nU-dbüenglistúdtttabasel 

Acceso 
El acceso al catalogo precisa de dos clics. ya que 
existe una página intermedia en la que sc muestra el 
listado de los di ferentcs catálogos, se seguirá la ruta: 
lihrury information systems /catalogue Tilhurg 
University 
Se manticnc la presentación de la información en un 
pantallazo, sin necesidad dc barras de 
desplaramiento vcrticales. Es una de las 
características positivas dc csta Web; facilita la 
lectura, la comprcnsion de la estructura y el 
contenido ... 

Formato v navegación 
m No chcncf rames .  La distribución es clara, limpia 

y sencilla. 
m Manticnc los títulos, el usuario identifica la página 

en la que está, así como los pasos que ha scguido y 
sc mantiene una navegación estructurada. 

e Excepto cuando llcgas al catálogo propiarncnte 
dicho, donde la estructura dc la pantalla cambia por 
completo. Se trata dc una página que ofrece todo su 
espacio a la funcionalidad del catalogo. Este hecho 
(ver figura 5 )  causa cierto desconcierto, adcmás de 
dejar al usuario sin elementos como la ruta que le 
había ido guiando hasta entonces, ni siquiera te 
permitc volver atrás. 
El logoiipo no constituye un enlace a la portada. 
No muestra con otro color los enlaces visitados. 
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La accesibilidad en Internet 
Bibliotecas al servicios de tod@s 

No todos los usuarios o posibles usuarios de una 
biblioteca son iguales, esto es evidente, pero en el 
siglo XXI, cuando las bibliotecas tienen la posibili- 
dad de extender su alcance gracias a las tecnologías 
de la información, las barreras que crean diferencias 
entre usuarios pueden reducirse. 

Las barreras 
Algunas bibliotecas presentan barreras infran- 

queables para aquellos usuarios que tienen limitacio- 
nes para desplazarse. Escaleras de acceso que hacen 
imposible que una persona pueda acceder en silla de 
ruedas, por ejemplo. 

Naturalmente, el libro impreso es inaccesible para 
los ciegos, pero también el tamaño de la tipografía 
utilizada lo hace muy dificil de leer para quicnes tie- 
nen deficiencias visuales o son ya mayores y tienen 
la vista cansada. 

Algunas personas con parálisis cerebral o con 
determinado tipo de tetraplejia pueden tener serias 
dificultades para manejar el formato en el que se pre- 
sentan los fondos documentales. 

También, una biblioteca con un fondo documen- 
tal especifico, puede estar tan alejada del lugar de 
residencia o trabajo de una persona que se haga prác- 
ticamente inaccesible para ella. 

Estas son algunas barreras que presentan o pueden 
presentar las bibliotecas tradicionales, pero la biblio- 
teca virtual o el servicio de biblioteca a través de 
lnternet o de una Intranet, también puede presentar 
barreras a los usuarios. 

Barreras al acceso digital 
La información y contenidos que se ofrecen en la 

Web pueden presentar también serias barreras al 
usuario debido a que pueden operar en contextos 

muy distintos del de la persona o equipo de personas 
que diseñan la presentación de los contenidos para la 
Web: 

Puede que ellos no sean capaces de: 
- Ver u oír 
- Leer o entender un texto 
- Usar un teclado o ratón 
- Hablar con claridad 
Pero también cs posible que aunque el usuario no 

tenga ninguna deficiencia fisica, psíquica o senso- 
rial, presente requerimientos funcionales similares a 
los de quienes si las tienen, cuando tienen: 

- Ojos ocupados 1 manos ocupadas 
- Ambiente ruidoso o necesidad de silencio 
- Ancho de banda estrecho 
- Tamaño de pantalla o colores limitados 
Es decir, no sólo los usuarios con algún tipo de 

deficiencia física, psíquica o sensorial pueden encon- 
trar barreras al intentar acceder a los contenidos de 
un sitio Web, también las cncuentran los que tienen 
equipos antiguos, conexiones lentas, o aquellos que 
navcgan utilizando un terminal en un lugar ruidoso o 
mal iluminado, entre otras situaciones o circunstan- 
cias. 

Eliminando barreras 
Todas las barreras pueden ser eliminadas o sim- 

plemente no ser construidas si se siguen unas senci- 
llas pautas que tienen en cuenta a todos los usuarios 
en todas las circunstancias. 

Las pautas de accesibilidad se determinan con la 
participación de personas de todo el mundo que tie- 
nen conocimientos y experiencia en la creación de 
sitios Web y en las barreras que éstos pueden ofre- 
cer, en algunos casos porque ellos mismos las sufren, 
pues en su redacción participan numerosas personas 
con discapacidad. La redacción de las pautas inter- 
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DNersos organismos trabajan activamente por hacer accesible lnternet 

nacionales de accesibilidad surge de la labor de los 
diversos grupos de trabajo del WAI (Web Accessibi- 
lity Initiative) del W3C (World Wide Web Consor- 
tium). [http:llwwn..w3.orglWAII] 

Para el mundo de habla hispana, el Seminario de 
Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la 
Red (SIDAR) promovido por el Real Patronato sobre 
Discapacidad, se ocupa de garantizar que las pautas 
internacionales de accesibilidad tengan en cuenta las 
necesidades de los hispanohablantes y además se 
ocupa de promover y difundir las pautas en el ámbi- 
to iberoamericano. [bítp:llwww.sidar.orgl 

Cuatro principios básicos 
Las pautas de accesibilidad siempre tienen en 

cuenta cuatro principios básicos, que son: 
- Configurable 
- Comprensible 
- Controlado por el usuario 
- Compatible 
Es decir, que la presentación del contenido pueda 

ser configurada de diversas maneras según las nece- 
sidades del usuario, que sea comprensible tanto el 
contenido en sí como la navegación por el sitio, que 
el usuario pueda controlar el comportamiento y la 
interacción con el contenido y, finalmente, que sea 
compatible tanto con las tecnologías adaptativas 
como con las diversas versiones de aplicaciones de 
usuario que hay en el mercado, entre otras cosas. 

De estos cuatro principios básicos se desprenden 
10 pautas básicas o "Guía breve de accesibilidad" 

[bítp:llwww.sidar.org/guia.htm], que son las siguientes: 
Imágenes y animaciones. Use el atributo a11 para 

describir la función de cada elemento visual. 
Mapas de imagen. Use el elemento map de tipo 

cliente y texto para las zonas activas. 
Multimedia. Proporcione subtítulos y transcrip- 

ción del sonido, y descripción del video. 
Enlaces hipertextuales. Use texto que tenga senti- 

do leído fuera de contexto. Por ejemplo, evite "pin- 
cha aquí". 

Organización de las páginas. Use encabezados, 
listas y estructura consistente. Use CSS para la 
maquetación donde sea posible. 

Gráfcas y esquemas. Resuma o use el atributo 
longdesc. 

Scripts, applets y plug-ins. Ofrezca contenido 
alternativo si las funciones nuevas no son accesibles. 

Marcos (Frames). Use el elemento noframes y 
títulos con sentido. 

Tablas. Disponga que puedan leerse línea a línea. 
Resuma. 

Revise su trabajo. Verifique. Use las herramien- 
tas, lista de comprobación y pautas de 
www.w3.orglTRIWCAG. 

Para el Webmaster actual, para aquel que desco- 
noce la terminología de los lenguajes de marcado, 
estas pautas seguramente no le dirán mucho, por lo 
que les será de ayuda a todos aquellos que utilizan 
programas editores de entre los llamados 
WYSIWYG (What You See 1s What You Get) un 
documento, en desarrollo y abierto a la participación 
de todos, que explica la necesidad de aplicar cada 
pauta, el procedimiento para hacerlo según el editor 
que se esté utilizando, que pone ejemplos de buenas 
y malas prácticas y, finalmente, recomienda las 
herramientas de revisión o reparación más apropia- 
das para usar con cada una. El documento se encuen- 
tra en: http:llwww.sidar.org! emmylcomprenl 

Naturalmente se puede hacer algo más que seguir 
estas 10 pautas básicas, con las que se obtiene el 
nivel "A" de accesibilidad, y es seguir todas los pun- 
tos de control de las pautas de accesibilidad para con- 
seguir los niveles "AA" o "AAA". 

En la sección de traducciones de las páginas del 
Sidar se encuentran diversos documentos que facili- 
tan la aplicación de las pautas, como el Inspector de 
puntos de control, y también enlaces a las traduccio- 
nes de las especificaciones y pautas: http:llwww. 
sidar.orgltraducltraduc.htm 

La biblioteca accesible a 
personas y máquinas 

Hemos visto ya que hacer accesible al usuario los 
contenidos del sitio Web de una biblioteca es tan 
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simple como ponerse en el lugar de los usuarios y 
seguir las pautas de accesibilidad, pero también es 
importante que esos contenidos sean accesibles para, 
por ejemplo, los robots de búsqueda, de manera que 
la indexación de la información sea clara y fácilmen- 
te manejable. 

Es decir, se trata de ofrecer información sobre la 
información que contiene cada una de las páginas del 
sitio, esto es, utilizar los "metadatos". Los metadatos 
permiten, entre otras cosas, que cuando un usuario 
hace una búsqueda en Intemet encuentre exactamen- 
te lo que está buscando. Pero no voy a ahondar en 
esta cuestión pues este tema necesitaría una mención 
a parte. 

'Resumen 
Resumiendo mucho, la accesibilidad beneficia a 

todos; una biblioteca accesible podrá alcanzar a más 
usuarios que una que no lo sea; la accesibilidad es 
sencilla y barata, se trata de aplicar unas pautas y, si 
estas pautas se integran en el hábito de trabajo del 
diseñador, el coste será cero; la información necesa- 
ria para diseñar un sitio accesible está al alcance de 
todos, en español, en el sitio del Sidar. 

El Sidar cuenta con una lista de discusión general, 
además de varios gmpos de trabajo, a la que puede 
suscribirse cualquier persona interesada, que tiene 
por finalidad mantener al día a sus usuarios sobre 
cuestiones de accesibilidad y facilitar el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre ellos. La 
información sobre cómo suscribirse y sobre cómo 
participar en las actividades del Sidar se encuentra 
en: http:llwww.sidar.orgíorga.htm. Invito a todos los lec- 
tores a participar y hacer sus aportaciones. 

No quiero terminar esta pequeña introducción a la 
accesibilidad de las bibliotecas virtuales sin invitar a 
todos a participar en las V Jornadas del Sidar, que 
este año se celebrarán del 25 al 27 de octubre en Mar 
del Plata, Argentina (http:l/www.sidar.orgíjornadas/ 
vjorna.htm); y a aquellas bibliotecas que tengan ya un 
sitio en la Red, y que estén trabajando para hacerlo 
accesible, a presentarlo a la Mención Sidar "Diseña- 
do para todos" (bttp~Iwww.sidar.o~~ses.htm). 

- -  

Ernmanuelle Gutierrez y Restrepo 
Coordinadora del Sidar 

PUBLICIDAD 
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El acceso a la información 
un derecho de tod@s 
Bibliotecas y accesibilidad en la Era de la 
Información Web 

The power of the Web is in its universality. Access by evetyone regardless of disa- 
bilis, is an essential aspect. 

Tim Bemers Lee. W3C. 

Hoy en día, en el primer año del siglo XXI, nadie 
pone en duda que estamos en la Sociedad de la Infor- 
mación. Esta nueva sociedad, así como las políticas 
destinadas a propugnar su nueva forma de organiza- 
ción, basada en la tecnología e Intemet y a encomiar 
las excelencias de la nueva Era digital, mantienen el 
discurso tácito y perenne de que Intemet favorecerá 
la democratización del acceso a la información. 
Pero ... ¿qué hay de cierto en todo ello? Todas las 
políticas de información -internacionales como eEu- 
rope, nacionales, como InfoXXI en el caso de nuestro 
país, e incluso autonómicas, como el plan Catalunya 
en Xama-, reconocen la necesidad de hacer una 
Intemet para "tod@sW, y dentro de ese "tod@s" se 
debe incluir también a las personas con discapacidad 
para acceder a la World Wide Web. Las bibliotecas, 
en este contexto, deben erigirse como modelos de 
accesibilidad a la información en la Red. 

Como decía el recientemente fallecido (27/08/01), 
Michael L. Dertouzos, "cometimos un grave error 
hace trescientos años cuando separamos la tecnolo- 
gía del humanismo". Siguiendo la sentencia de Pro- 
tágoras, el hombre, para este director del MIT (Insti- 
tuto Tecnológico de Massachussets), es la medida de 
cualquier innovación informática, la verdadera prue- 
ba de su validez. Desde un punto de vista tecnológi- 
co y humano, se debe construir una WWW sin barre- 
ras. Por ello, aquí ponemos en tela de juicio la vali- 
dez de la Web como tecnología, si ésta no se cons- 
truye a la medida de todas los hombres, accesible 
para todos los ciudadanos, promoviendo mujeres, 
para ello, el uso de las normas y recomendaciones de 
accesibilidad, tanto desde el punto de vista del dise- 
Íío Web, como desde la perspectiva bibliotecaria de 
organización para el acceso a la información. 

Políticas de Información, 
accesibilidad y discapacidad 

Cuando la tecnología evoluciona rápidamente 
-afirma Tim Bemers Lee, inventor del Web-, la 
sociedad puede descubrir que se está quedando atrás 
tratando de ponerse al día en temas éticos, legales y 
sociales. Esto ha sido lo que ha ocumdo con la 
WWW. El primer riesgo de una Sociedad de la Infor- 
mación global, es que puede convertirse en una 
sociedad reservada para aquellos que puedan perrni- 
tirse el lujo de pagar la cuota, económica o tecnoló- 
gica, para pertenecer a ella. El valor de la informa- 
ción, en este contexto, no es una mera abstracción 
demagógica fruto de esta nueva sociedad. En deter- 
minadas circunstancias, el no poseer información 
conlleva el menoscabo de aquellas personas que se 
encuentren en esa situación. Esto no es más que una 
aproximación aquilatada de uno de los tópicos más 
complejos vinculados a la información: la informa- 
ción es poder. Por todo ello, los distintos gobiernos 
tratan de proteger este derecho fundamental de todos 
los hombres articulando medidas que, en mayor o 
menor medida, permitan el acceso a la información 
de la Web sin desventajas para las personas impedi- 
das física o psíquicamente. 

Por todo ello, la Comisión Europea puso en 
marcha, en diciembre de 1999, la iniciativa eEuro- 
pe, una sociedad de la información para todos, 
cuyos objetivos principales son: llevar la Era digi- 
tal a cada ciudadano, escuela, hogar, empresa o 
administración, trabajar en la nueva alfabetización 
tecnológica en Europa, y favorecer la cohesión 
social. Dentro de sus diez áreas principales de tra- 
bajo, recoge expresamente la participación de los 
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discapacitados en la cultura electrónica (área pno- 
ritaria 7), lo que implica el compromiso de la 
Comisión de velar porque las normas de productos 
y servicios en la nueva sociedad digital se adapten 
a los discapacitados, lo que se concretará, antes del 
finales del próximo año (2002), en que finalizará 
el proyecto eEurope, en garantizar que todos los 
sitios Web públicos sean accesibles para los disca- 
pacitados, tanto desde el punto de vista del diseño 
como de los contenidos. 

En nuestro país, por ejemplo, aproximadamente 
un 10% de la población padece algún tipo de disca- 
pacidad, casi cuatro millones de españoles tienen 
problemas sensoriales que les dificultan el acceso a 
la WWW. Si a esto además añadimos el envejeci- 
miento de la población, en pocos años las personas 
de la tercera edad podrían representar casi la mitad 
de la población. Si admitimos además, que el usua- 
rio potencial de la información que soporta la Red de 
Redes es un "usuario universal", con toda la idiosin- 
crasia particular e individual de acceso, restringido 
en muchos casos no sólo por sus limitaciones físicas, 
sino también por otras de índole tecnológico, lin- 
güístico, etcétera, la reflexión en términos de accesi- 
bilidad resulta perentoria ante cualquier proyecto de 
sitio Web. 

La Constitución Española (1978) reconoce y pro- 
tege "el derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión" 
(art. 20.1.d). Aunque en el año 78 era impensable la 
potencia comunicativa e informadora de Intemet, 
hoy en día, la Red no es sólo "cualquier medio de 
difusión" sino que se ha convertido en una fuente de 
información indispensable para el ciudadano en esta 
nueva sociedad. "Los poderes públicos -continúa 
nuestra Carta Magna (art. 51.2)- promoverán la 
información y la educación de los consumidores y 
usuarios". Además del reconocimiento constitucio- 
nal del derecho a la información, en España, al igual 
que en otros paises europeos, se ha puesto en marcha 
un plan denominado Plan de acción INFOXXI, ini- 
ciado en 1999, refrendado en Lisboa por la Comisión 
Europea en el 2000 y relanzado en enero de este año, 
con una redetinición de objetivos y 835.000 millones 
de pesetas para el periodo 2001-2003. La finalidad 
del INFOXYI (que no es otra cosa que la nacionali- 
zación o adaptación del proyecto eEurope a España), 
es llevar a nuestro país a la Sociedad de la Informa- 
ción y acercar la tecnología a todas los ciudada- 
noslas españoleslas. 

A pesar de lo controvertido y criticado del plan 
INFOXXI, este proyecto del gobierno para conducir 
a nuestro país a la Sociedad de la Información con- 
templa expresamente dentro de sus 21 acciones, la 
accesibilidad y alfabetización digital, que tiene, 

entre otros, el objetivo de difundir y promover la 
implantación de los criterios de "diseño para todos" 
entre los agentes del sector de las telecomunicacio- 
nes, y facilitar el uso de Internet a los discapacitados 
con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades 

(1)- 

Normalización y accesibilidad 
Todas estas prerrogativas de los gobiernos pueden 

quedarse en una mera declaración de intenciones si 
los diseñadores y creadores de contenidos Web no 
cumplen las pautas para diseñar sitios Web accesi- 
bles, y si las empresas desarrolladoras de software 
(principalmente navegadores) no asumen estas nor- 
mas en sus aplicaciones. El consorcio Web (W3C) 
encargado de realizar recomendaciones que se con- 
vierten en estándares de facro para el desarrollo del 
Web, han trabajado desde 1998 para arbitrar una 
serie de pautas de accesibilidad y verificación a tra- 
vés de la WAI (Web Accessibility Initiative), de las 
que merece destacar: 
- Web Content Accessibility Guidelines 1.0 

(WCAG), recomendación del W3C desde mayo de 
1999, donde sc explica, en 14 pautas, cómo hacer 
que el contenido Web sea accesible para las perso- 
nas con discapacidad. El 24 de agosto de 200 1 se 
preparó el primer borrador de trabajo (Working 
Draft. WD) de la segunda versión de las WCAG, 
con la intención de revisar los puntos de control de 
la versión 1 .O para que alcance una variedad más 
amplia de tecnologías, así como revisar la redac- 
ción de las anteriores pautas en aras a que se entien- 
dan y apliquen por una mayoraudiencia. 

- Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0, diri- 
gidas a los desarrolladores de herramientas para la 
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creación de documentos Web, de tal forma que las 
aplicaciones sirvan para crear páginas Web acce- 
sibles, así como para que los propios interfaces de 
dichas aplicaciones sean también accesibles para 
discapacitados. Estas pautas son también una 
recomendación del W3C desde febrero del 2000. 

- User Agent Accesibility Guidelines 1 .O (USER, 
que es todavia -junio 2001- un borrador ( WD) del 
Consorcio, y que se convertirá en el documento 
normativo o recomendación del W3C para la crea- 
ción de Agentes de Usuario o navegadores Web 
que no interpongan barreras a las personas con 
discapacidad, sea ésta visual, auditiva, física o 
cognitiva. 
El trabajo normativo del Consorcio Web en rela- 

ción a la accesibilidad debería plasmarse tanto en el 
diseño de páginas Web, como en el desarrollo de 
software para su creación y10 visualización. Los 
clientes de navegación, poco a poco, están incluyen- 
do funcionalidades para proporcionar un acceso sin 
barreras a la información de la Red; por ejemplo 
Explorer y Netscape permiten modificar las variables 
de pantalla y crear hojas de estilo de usuario, aunque 
el navegador más completo en este sentido sigue 
siendo Opera, que permite gestionar todos los 
comandos de visualización desde el teclado. Adicio- 
nalmente también existen programas sintetizadores 
de voz y revisores de pantalla, como es el caso de 
JAWS o de Hal. Pero a pesar de todo ello, el proble- 
ma fundamental es que los creadores y diseñadores 
de páginas Web, cada vez más volcados a la aparien- 
cia visual (inclusión de imágenes sin textos altemati- 
vos, animaciones, multimedia, scripts, desarrollos 
Flash (2), etétera), olvidan el alcance global de la 
Red, la accesibilidad y la usabilidad, los discapacita- 
dos, e incluso olvidan también que existen usuarios 
con distintas condiciones de acceso (por ejemplo que 
sb10 cuentan con navegadores textuales, tipo Lynux) 

y no suelen cumplir las normas dictadas por el WAI. 
Las pautas de verificación de la accesibilidad, 

emanadas del W3C, se establecen en tres niveles de 
prioridad: el nivel 1 corresponde, por ejemplo, a la 
inclusión de textos alternativos para las imágenes, el 
segundo nivel compete por ejemplo a la utilizacibn 
de hojas de estilo (CSS) para separar el contenido 
semántico de la mera presentación formal, y el tercer 
nivel incluye aspectos como proporcionar resúmenes 
para el contenido de las tablas o especificar el len- 
guaje natural del documento. Se entiende que una 
página o sitio Web es accesible si se cumplen, al 
menos, los dos primeros niveles de prioridad. 

identificativo nivel 1 ldentificativo nivel 2 ldentificativo nivel 3 

Para evaluar el nivel de accesibilidad existen dos 
herramientas fundamentales, una de origen inglés, 
Cast Bobby http:llwww.cast.orglbobbyl y el Test de 
Accesibilidad Web (T.A.W) http:llwmv.tawdis.net/ que 
presenta los resultados y el control de calidad sobre 
el acceso en español. A modo de ejemplo, como 
demostración del incumplimiento de las normas de 
accesibilidad, podemos tomar el portal de las Admi- 
nistraciones Públicas de España que, creado por el 
MAP http:llwww.administaeion.es y presentado a prime- 
ros de septiembre, pretende convertirse en el portal 
del ciudadano, h t o  de una de las líneas básicas del 
plan de acción INFOHI, acercar la administración a 
todos los ciudadanos. El nuevo sitio de la Adminis- 
tración, en el que se han invertido más de dos millo- 
nes de Euros, ha recibido numerosas críticas tras su 
presentación en relación a que, según las pautas y 
recomendaciones de accesibilidad, este sitio resulta 
inaccesible para personas con problemas sensoriales 
(3). Existen incluso casos todavia más paradójicos, si 
cabe, como el sitio del SID (Servicio de Información 
sobre Discapacidad) http:llsid.usal.eslinfo.asp?info=0 
puesto en marcha por el IMSERSO junto al Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad de la 
Universidad de Salamanca, donde tras validarlo con 
T.A.W., sólo en el primer nivel de accesibilidad se 
detectan 27 problemas de tipo automático y 107 de 
tipo manual. 

Accesibilidad Web y Bibliotecas 
españolas 

Los sitios Web de las bibliotecas, así como las 
nuevas bibliotecas digitales, en relación a la accesi- 
bilidad, no son mas que un tipo de sitio Web, con el 
agravante de que proporcionan acceso a la informa- 
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ción, especialmente en el caso de las públicas donde 
está más marcado su vocación integradora, es el 
principal propósito de las bibliotecas. De igual forma 
que las bibliotecas convencionales han tratado de 
resolver los problemas arquitectónicos de acceso 
para discapacitados, los servicios que offecen en la 
Red, así como las nuevas bibliotecas virtuales, crea- 
das ex novo en Internet, deberían ofrecer un acceso a 
la información sin barreras, lo que se traduce en 
desarrollar contenidos Web conformes a las reco- 
mendaciones de la WAI. 

El panorama de las bibliotecas españolas en Inter- 
net, como en otro tipo de sitios de nuestro país (4), es 
desolador. Comenzando desde la página Web de la 
Biblioteca Nacional http:llwww.bne.es que no es acce- 
sible desde que contiene frumes y no incluye una 
versión alternativa para navegadores textuales, 
pasando por la información de las bibliotecas públi- 
cas que tampoco siguen las pautas WAI en el desa- 
rrollo de sus sitios, a las bibliotecas universitarias, 
que tienen múltiples servicios a través del Web pero 
sin ninguna prerrogativa especial para los discapaci- 
tados. A lo sumo, podemos encontrar contenidos 
alternativos para los fnrmes (9, o descripción de 
imágenes o iconos de manera textual. 

En el caso de las bibliotecas digitales, la necesi- 
dad de crear servicios accesibles es mucho mayor 
pues la única forma de acceso a sus colecciones es la 
digital. En este sentido existen algunas iniciativas, 
como el caso de la Biblioteca Virtual Cervantes, que 
ha diseñado una "página de diseño accesible" 

http:llwww.cervaotesvirtual.comlseniicioslmapainv.shtml 
como alternativa a su diseño habitual que, si bien no 
es compatible con la norma WCAG, facilita en cier- 
to sentido el acceso a invidentes a través del revisor 
de audio JAWS. 

Una de las cosas más criticables, en cuanto a la 
accesibilidad de las páginas Web de bibliotecas, aun- 
que su nivel de prioridad sea 2, es la no inclusión de 
metadatos que permiten proporcionar mecanismos 
más coherentes de estructuración de la información. 
Resulta paradójico que los sitios de las bibliotecas 
caigan en las redes del diseño visual, en vez de hacer 
gala de la estructuración semántica de contenidos 
para el acceso y la recuperación. En este sentido es 
fundamental el uso de otra recomendación del con- 
sorcio, el modelo y la sintaxis RDF (Resource Des- 
cription Framework) para anticipar metainformación 
sobre los recursos Web, tal como el tipo de conteni- 
do, el autor, copyright, etcétera, y así coadyuvar a la 
construcción de una Web semántica y de calidad, 
que debe comprometer no sólo a informáticos sino 
también a bibliotecarios y profesionales de la infor- 
mación. 

Conclusiones. Queda mucho 
por hacer. .. 

Hasta hace no mucho tiempo los creadores de 
sitios Web se preocupaban más por la visibilidud es 
decir, por el hecho de aparecer en los resultados de 
los motores de búsqueda y así llegar a un mayor 
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número de usuarios, que por la accesibilidad, esto es, 
por asegurarse de que pudieran acceder al contenido 
de sus páginas todas las personas, independiente- 
mente de su condición fisica y/o psíquica. Esta situa- 
ción está cambiando gracias, en cierta medida, a las 
políticas de información tendentes a asegurar que la 
Sociedad de la Información no se traduzca en exclu- 
sión social. Poco a poco y gracias al esfuerzo de 
organizaciones como SIDAR en España, RNIB en el 
Reino Unido, o iniciativas gubernamentales como el 
proyecto Accesso del Ministerio portugués de Cien- 
cia y Tecnologia, avalados por las politicas de infor- 
mación para garantizar el acceso a la información de 
la Red a todos los ciudadanos, se está creando una 
masa crítica en virtud de una mayor accesibilidad y 
usabilidad de la WWW. 

Los profesionales de la información y los biblio- 
tecarios, ligados a una gran tradición normativa para 
dar acceso a la información, debemos aprender y 
aprehender las nuevas formas de estandarización del 
acceso para garantizar que todos los usuarios poten- 
ciales, independientemente de su condición fisica, 
puedan utilizar los servicios bibliotecarios a través de 
la WWW. La máxima inherente es, pues, ofrecer 
información Web de tal forma que se pueda acceder 
a ella independientemente de la tecnologia o del pro- 
grama que utilice. Por ello, los responsables de los 
Webs de nuestras bibliotecas deberían: 
- Planificar el diseño en virtud de la accesibilidad 
- Conocer las pautas y normas de accesibilidad del 

consorcio Web, así como planificar su aplicación 
efectiva http:llwww.w3.orglWAI 

- Mantener el contenido y su estructura lógica inde- 
pendientemente del estilo 

- Contar con especialistas y/o asesores en el diseño 
accesible de sitios Web. En relación a esto es fun- 
damental conocer el trabajo del SID@R, donde a 
través de sus tres grupos de trabajo (6), se realizan 
múltiples recomendaciones y traducciones a tenor 
de las normas y pautas principales para el diseño 
Web accesible, amen de dar cuenta de la evolu- 
ción y del debate en este sentido en nuestro país 

- Realizar pruebas de accesibilidad antes de la 
publicación efectiva de las páginas o sitios Web 
en el servidor. Para ello, además de las herramien- 
tas que hemos citado (T.A.W. y Bobby), existen 
otras para verificar distintos aspectos de la usabi- 
lidad /accesibilidad de los sitios Web, como (7): 

- . WAVE 
bttp:llwww.temple.edurinst-disabititidpiavwavd 
Verificador de estructura Web y de los textos 
alternativos a las imágenes, tablas y otros elemen- 
tos de dificil acceso para discapacitados 

- A-promt 
bttp:llapromp~snow.utoronto.ei/ 

. . 
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S o h a r e  cliente desarrollado por la Universidad 
de Toronto para verificar la accesibilidad 

- CSS-Validator 
http:lljigsaw.w3.orgless-validatorlvalidator.h~l.en 
Analizador del Consorcio Web para las hojas de 
estilo (CSS) 
Queda mucho por hacer, pero debemos entender 

que la tecnologia ha cambiado el cómo los bibliote- 
carios hacemos nuestro trabajo no el porqué. Por ello 
debemos de preocupamos por organizar los servicios 
Web de nuestras bibliotecas en virtud de la normas, 
con el compromiso de seguir dando acceso a la infor- 
mación y con la responsabilidad de que ese acceso no 
tenga barreras. 

Eva M. MBndez Rodriguez 
.'i' emendez@bib.ucJm.es 
Departamento de Biblioteconornla y Docurnentaci6n 
Universidad Carlos III de Madrid 
Miembro del G2 del SIDAR 
f~ieva.mendezOsidar.org 
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SIDAR Smllnario de IniciPtivas sobre Dkapaciidsd y Accesibilidad m la Red 
btgJIm.ridir.wg 

T.A.W. Test de Accesibilidad Web 
bttpJhvww.trwdb.wcl 

ThinkTank Sitio Web de Cesar Martín sobre Usabilidad 
bn)JRowrirthünkdznumrrtinltUiW 

USE.it Use.it.com: Jackob Niclsen's Website 
b~JIrnnr.riciLcod 

W3C World Wide Web Coiisomum 
hwJ/rnnr.w3.org 

Curso sobre accesibilidad del W3C 
Lí ip: l l r * i r .w3.argNAUw~1mc/  

WAI Web Accessibility lnitiative (W3C) 
bttp:llwxw.w3.o~tWAU 

WCAG: Web Conrenr Accessibiliry Guidelines 1.0 (Rccommmdation) 
bttp:lIrnnr.w3.~WWCAClOl 

WCAG: Wch Conrenl Acie~sihilily Guideliner 2.0 (Working Draft) 
hnpJlwww.w3~AUCiAVCAC201 

Aufhoring Tool Accessibili[v Guidelines 1.0 (Recommendation) 
h t t p : l l ~ . w 3 . ~ R I W A I - A U T O O W  

U.wr Agenr Acce.s..vihili(v Guidelines 10 (Working Draft) 
bíip:llinrrr.w3~WN-USERACENTI 

Notas 

(1) Así, por ejemplo, el pasado 24 de julio de 2Wl el Ministerio de Traba- 
jo y Asuntos Sociales firmó con la Fundación ONCE un acuerdo tria- 
nual para la cooperación e integración social de las personas con minus- 
valías que permitirá desarrollar un prvpma de accesibilidad global 
que incluye el acceso a la Sociedad de la Informacibn y las nuevas 
tecnologías. 

(2) No obstante Macmmedia anunció en noviembre de 2Oüü la posibilidad 
de mear Wcb accesibles utilizando sus aplicaciones. Más información 
m: http:lIm.frrmay.cVmrcr0mcdWwilíhrbtm 

y m: b a p J I m . u c n ~ u x a m l ~ u c r a e d i i l ~ I  
(3) El PSOE denuncia que adminbmcioo+c no es accesible para discapaci- 

tados [documento HTML]. IBLNEWS. 7 de septiembre de 2001. Dis- 
ponible en: bnpJnbkwrconilndnotKU.pbpl?+2~U 
(consultado el 9 de septiembre de 2001 ). Incluso, un grupo dearquitec- 
tos de la información y profesionales de la usabilidad han redactado una 
caria colectiva de protesta sobre cstc portal de la Administraciiin. El 
texto dc esta cana se puede consultar en: bttpJIL0irriribliik.d 
%7Ecnirnir<iiltbirWi1tmc(~Iwil.btml 

(4) Vid. MARTIN, Eva y MARCELO. Juan F. "Accesibilidad de Internet: 
acceso para todos". iWorld, junio 2001, no 39. pp. 46-52. Donde se 
wmcnta la accesibilidad de otros sitios Web españoles como portales, 
paginas Weh de Ministerios, etcetera, con resultados semejantes a lo 
que wurre con la información de nuesiras bibliotecas, m relación a su 
accesibilidad por discapacitados. 

(5) Por ejemplo. en la pagina de Servicios de la Biblioteca de la Universi- 
dad Complutense de Madrid, encontrdmos el siguiente código fuente 
donde remite a otra página (noframes.hhn) donde se puede acceder al 
mismo contenido con un Agmte de Usuario que no soporic frames: 
<noframeu 
Su navegador no sopona Fnuna.<BR>Visiie nuesira vcrsión sin tia- 
mes:<HR> 
<A IIREF-"noframes.htm">noframes.hmidA>Graci~~.<B~ 
Unoframeu. 

(6) Los tres grupos que conforman la esmi*ura organiuitiva y de habajo 
de SID@R son: 
a l :  Seguimiento de hcnamienias de edición, navegación y evaluación 
de páginas Web 
G2: Seguimiento de los conwnidos sobre discapacidad m la Red de 
cara a la cnnrdinacih y pr~imtri6n de sinergia 
(i3: Seguimiento del diseño de las páginas Web . ~ 

(7) Un listado completo y exhaustivo que contempla y describe más de 30 
herramientas para evaluar, reparar y transformar la acccsibilidad de los . ~ 

contcnidos Wcb, se puede consultar en el sitio del W3C, en el URL: 
bttpJlm.w3.o~AUER/e1ist in~ooI~hhl 

PUBLICIDAD 



Normas para la 
recepcion ae 
colaboraciones 

EDUCACI~N Y BIBLIOTECA es una publicación abierta a Presentación del material 
colaboraciones externas. Admite para su publicación: - Los textos deben ser enviados, preferiblemente, en fiche- 

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 cul- 
turales de los ciudadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas 
con centros escolares y otras instituciones educativas 
para el fomento y desarrollo de sus bibliotecas y activi- 
dades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las 
bibliotecas públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre 
bibliotecas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las activida- 
des de los profesionales de las bibliotecas públicas y las 
bibliotecas escolares. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lec- 
tura pública y de otros campos profesionales relaciona- 
dos. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no sufi- 
cientemente tratados o desarrollados por las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos 
servicios, actividades de dinamización, guías de lectu- 
ra...); jornadas, congresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la 
labor bibliotecaria y sus protagonistas. 

Se informará puntualmente de la recepción del material y 

ros de formato WORD (tipo de letra Times New Roman 
y de 12pt para texto de la colaboración y la misma letra 
en negrita para los epígrafes y títulos a destacar). 

- No existe una extensión determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número de páginas no sea excesi- 
vamente 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 bibliograficas deberán aparecer al final 
del trabajo, ordenadas alfabeticamente 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 biblio- 
gráficas. 

- Cada colaboración vendrá precedida de una página en la 
que se incluirá: 

Titulo 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 articulo. 

- El hecho de que la misma colaboración haya sido pre- 
sentada para su publicación en otros medios (circunstan- 
cia que no influye en la valoración de EDUCACI~N Y 

posteriormente de la aceptación para su publicación. BIBLIOTECA ) debe advertirse correspondientemente en el 
envio. 

EDUCACI~N Y BIBLIOTECA no se compromete a devolver - Los trabajos se pueden enviar en disquete con copia en 
los textos recibidos, pero sí el resto del material gráfico papel o como fichero adjunto a través del correo electró- 
(fotografías, diapositivas ...) siempre que sea indicado. nico. 

Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EDUCAC~N Y BIBLIOTECA 

Redacci6n 
C/ Rincipe de Vergara, 136, oficina P, portal 3-28002 Madrid 

~redacción@edubibli.retmail.es 
r L 



I Congreso de Litera- 
tura Infantil y Juvenil 
El Ayuntamiento de Andú- 
jar, en colaboración con 
otros organismos, ha pro- 
gramado la celebración de 
este congreso durante los 
días 18 al 20 de octubre, con 
el título "Los nuevos mode- 
los culturales y educativos, 
una reflexión estructural". 

Universidad de Otofío 
CIMaestra sin 
23740 Andujar - Ja6n 
4953500 603 y 953510231 
A953 51 3 320 
&ultura.andujar@terra.es 
aasunlnh @ yahoaes 

Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios 
Os comunicamos las fechas 
de las dos próximas edicio- 
nes del curso "Mediatecas" 
que organiza esta Asocia- 
ción con la colaboración del 
Instituto Andaluz del Patri- 
monio Histórico 
-Sevilla, 25, 26 y 27 de 
octubre de 2001. Sede: 
Biblioteca Publica Provin- 
cial "Infanta Elena". 
-Málaga, 14, 15 y 16 de 
febrero de 2002. Sede: 
Archivo Histórico Provin- 
cial. 

Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
Apartado de Correos 2O24 
29080 Málaga 
4952 21 3 188 
A952 604 529 
r-T~aabC4aab.e~ 
Lvww.aab.es 

l Congreso 
Internacional de 
Bibliotecas 
Universitarias 
La Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnolo- 
gías y la Facultad de Cien- 
cias de la Información de la 
Universidad Complutense 
de Madrid han fijado la rea- 
lización de este congreso 
para los dias 24,25 y 26 de 
enero del próximo año en 
Lisboa (Portugal). 

Universidad Complutense de 
Madrid 
Departamento de B ib l io tm 
nomía y Documentación 
Avenida Complutense s/n 
28040 Madrid - España 
@finasan@ ucrnoc.sim.ucm.es 

Col4egi Oficial de 
Bibliotecaris 
Documentalistes de 
Catalunya 
Los próximos cursos oferta- 
dos por el Col.legi son: 
-"Taller para explicar un 
cuento"; 16, 19,23 y 26 de 
octubre de 200 1. 
-"¿Estamos delante de un 
cambio de paradigma? La 
biblioteca tradicional y la 
biblioteca digital"; 16,18,23 
y 25 de octubre de 200 1. 
-"Intemet invisible"; 9 y 10 
de noviembre de 200 1. 
-"Introducción a las políticas 
de juventud"; 23 y 30 de 
noviembre de 2001. 
-"La gestión del cambio 
hacia lacalidad"; 10,12,17y 
1 9 de diciembre de 200 1. 
-"El catalogo colectivo de las 
universidades de Cataluña: 
pautas de uso yprocedimien- 
tos de catalogación"; 1 1,12, 
13 y 14 de diciembre de 
200 1. 

Documentalistes de Catalunya 
ClRibera 8. pral. 
08003 Barcelona 
4933 197 675 
ewww.cobdc.org 

ANABAD Castilla-La 
Mancha 
La asociación manchega 
tiene prevista la realización 
en Ciudad Real del 
curso"Archivística general. 
Fuentes para la investiga- 
ción histórica" para el perio- 
do que va del 15 de octubre 
al 9-de noviembre. 

ANABAD Castilla-La Mancha 
CI Trinidad, 10 
45002 Toledo 
4925257738 
W925267759 
@lanabadclmO inicia.es 

FGSR 
La Fundación tiene prevista 
la realización de los siguien- 
tes cursos: 
*En Salamanca: 
-"Narración Oral: la palabra 
contada"; 26 y 27 de octubre 
de 200 1 (Graciela Pelegrin) 
y 16 y 17 de noviembre 
(Roser Ros). 
*En Peñaranda de Braca- 
monte: 
-"Gestión por objetivos en 
las bibliotecas"; 19 y 20 de 
octubre de 200 1. 
-"La hemeroteca digital y la 
información comunitaria en 
la biblioteca pública"; 16 y 
17 de noviembre de 200 1. 

FGSR Salamanca 
CI Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
4923269662 
FGSR Peñaranda de Braca- 
monte 
Plaza de España, 14 
37300 Peñaranda de Bram- 
monte - Salamanca 
4923 541 200 
A923 541 687 
Bwww.fundaciongsr.ed 
curcoc2001 .htm 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
Los cursos previstos para 
los próximos meses dentro 
del programa de formación 
en materia de archivos y 
bibliotecas de los profesio- 
nales de la Junta son: 
-"La biblioteca pública cer- 
cana al usuario: la propues- 
ta de los centros de interés"; 
17 de octubre en Albacete 
( la  edición) y 18 de octubre 
en Ciudad Real (2" edición). 
-"Introducción a la informa- 
tización en bibliotecas"; 18 
y 19 de octubre en Ciudad 
Real (la edición); 25 y 26 de 
octubre en Albacete (2" edi- 
ción); 29 y 30 de octubre en 
Cuenca (3" edición) y 8 y 9 
de noviembre en Toledo (4' 
edición). 
-"El servicio de información 
y referencia en la biblioteca 
pública: manejo de fuentes 

de información automatiza- 
da; 5 y 6 de noviembre (1' 
edición) y 19 y 20 de 
noviembre (2" edición) en 
Toledo. 
-"Organización y funciona- 
miento de la biblioteca 
pública municipal y sala de 
lectura pública"; 12-16 de 
noviembre ( la  edición) y 
26-30 de noviembre (2" edi- 
ción) en Ciudad Real. 
-"Programa de gestión 
bibliotecaria Libermarc" en 
ocho ediciones en todas las 
provincias manchegas des- 
de el 2 1 de noviembre. 
-"La tipologia documental 
municipal: el estado de la 
cuestión"; 16 y 17 de octu- 
bre en Toledo. 
-"Intemet para archiveros"; 
5 y 6 de noviembre en Alba- 
cete. 
-"La descripción archivística 
a partir de la norma ISAD(G): 
el manual de descripción 
multinivel (MDM)"; 16 y 17 
de noviembre en Toledo. 

Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha 
CI Trinidad, 8 
45002 Toledo 
4925267465~925267 
446 
a925 267 574 
~lavila@jccm.es y 
mramonpt @ jccm.es 

CSlC 
El Gabinete de formación 
del Consejo organiza del 12 
al 15 de noviembre de 2001 
en horario de mañana (9 a 
14h.) el siguiente curso 
"Hacia la biblioteca digital. 
La biblioteca híbrida: jcómo 
gestionar la transición?". Se 
impartirá en el Salón de 
~ c i o s  del CSIC, en Madrid. 

Gabinete de Formación del 
CSlC 
CI Jorge Manrique. 27 
28006 - Madrid 
4915855108y91585103 
A915 855 114 
Rwww.csic.esisgrh/gfomi/ y 
~www.csic.edcbicl 
externa2001 .html 
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