




EN PRIMERA 
PERSONA 

Alain Touraine es historia- 
dor. socíólogo y uno de los 
intelectuales europeos con 
más prestigio internacional. 
En la entrevista nos habla 
de la importancia de las 

bibliotecas en la sociedad de 
la información. 
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DOSSIER: 

CONSERVACIÓN DEL 
MATERIAL 

BIBLIOTECARIO (1) 
Pnmera parte de un recorri- 
do sobre los distintos aspec- 
tos que conllevan la conser- 
vación y preservación de los- 

materiales biblio@cos. 
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DOSSIER: CONSERVAC~N DEL MATERiAL BIBLIOTECARIO (1) 

Coordinado por M" Antonia Ontoria García y Javier Pera Iglesias 
La preservación y conservación de materiales bibliográficos en el 

final del siglo, por Francisca Hernández I Conservación en bibliote- 
cas de bajo presupuesto, por Arsenio Sánchez I Proyecto de micro- 

filmación de prensa en la Biblioteca Nacional, por Inmaculada 
Torrecillas. 
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ERRATAS 

Hemos decidido dividir la 
publicación del dossier 
sobre conservación en dos 
partes. El próximo mes de 
junio aparecerán los si- 
guientes artículos: 
- La digitalización como 

medio para la preserva- 
ción y acceso a la infor- 
mación en archivos y 
bibliotecas, por Julian 
Bescós y Juan Navarro. 

- Proyecto Dioscórides: 
una biblioteca digital en 
la Universidad Complu- 
tense de Madrid, por el 

Equipo del Proyecto Dios- 
córides. 

- La digitalización en la 
Fundación Sancho el 
Sabio, por Carmen GÓ- 
mez. 

- La literatura sobre con- 
servación y restauración 
del patrimonio bibliográfi- 
co: estado de la cuestión, - 
por Alicia García Medina. 

FE DE ERRATAS 

- En la publicidad de 
Esquitino de los meses 

de febrero, marzo y 
abril, el pie de foto 
estaba equivocado y 
donde ponía Bibliote- 
ca Xavier Benguerel 
debía poner Biblioteca 
de la Escuela de Inge- 
niería Agraria de Llei- 
da. 
Las direcciones web 
publicadas en el mes 
de marzo (no 77, 1997) 
fueron seleccionadas y 
comentadas por JosC 
Antonio Merlo Vega 
(Universidad de León). 
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Educacion y Biblioteca no hace 
necesariamente suyas las opi- 
niones y criterios expresados 
por sus colaboradores. 

resentarnos la primera parte de un dossier dedicado a la conservación 
del material bibliotecario. 
Conservar y preservar son funciones biblioteconómicas que repercuten 
en los servicios que ofrece la biblioteca. Es un aspecto que está direc- 
tamente relacionado con el uso de los materiales y que afecta a la dis- 

ponibilidad de los documentos, a la facilidad de consulta y a la seguridad de 
que los usuarios futuros puedan manejar y consultar nuestro patrimonio 
documental y b i b l i ~ g r ~ c o .  
Debemos precisar que aunque tanto lo publicado en este número, como lo que 
se publicará en el próximo mes de junio, se centra fundamentalmente en el 
soporte papel, tenemos intención de tratar mas adelante otro tipo de soportes. 
Francisca Hernández nos muestra en su  artículo un estado de la cuestión en 

la década de los noven- 
ta. Comienza por hacer 
un análisis conceptual 
de los términos conser- 
vación y preservación, 

organismos, acciones y 
programas que se ocu- 
pan de este asunto tanto 
a nivel internacional 

m como nacional. Trata 
también sobre la reper- usar... ES cusión que las nuevas 
tecnologías de la infor- 
mación y la comunica- 
ción tienen sobre el 

invita a reflexionar f odos sobre las posibilidades 
que todos. como profe- 
sionales y como usua- 
rios, tenemos de colabo- 
rar en la conservación 

de nuestro patrimonio bibliográfico. El titulo del artículo es muy elocuente 
Conservacfón en bibliotecas de bajo presupuesto. En su trabajo se ofrecen ideas 
sencillas y fáciles de aplicar en el funcionamiento diario de cualquier centro. 
La última contribución de esta primera parte trata sobre la rnicrofilmación de 
prensa en la Biblioteca Nacional. Inmaculada Torrecilla analiza el problema de 
la conservación de la prensa y su importancia como fuente de investigación 
para variados aspectos de la historia de un país. Después de describir los pro- 
yectos de microfilmación existentes en EE. UU. y algunos países europeos, se 
centra en el caso de la Biblioteca Nacional, reflejando la necesidad de funcio- 
nar con planes globales y cooperativos. Finalmente enuncia el debate entre 
digitaiización y microíiimacion. 
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ALAlN TOURAJNE 
soció~o~o 

BIBLIOTECARIO ES 
QUIEN AYUDA AL 

USUARIO A 
TRANSFORMARSE EN UN 

CREADOR DE SU 
PROPIO UNIVERSO 

SIMBÓLICO" 

Alain Touraine (Francia, 1925) realizó sus estudios uni- 
versitarios en la Ecole Normale Superieure donde obtuvo 
su puesto de profesor de Historia en 1950. En 1952 y 
1953 fue un Rockefeller Fellow en las universidades de 
Haivard, Columbia y Chicago, y posteriormente responsb 
ble de investigaciones en el Centre N a t i o ~ l  de Recher- 
che Scientifique hasta 1958. 
En 1956 cre6 el Centro de Investigaciones de Sociología 
del Trabajo en la Universidad de Chile y en 1958, en 
Francia, el Laboratorio de Sociologia Industrial que en 
1970 se convirtió en el Centro de Estudios de los Movi- 
mientos Sociales. En 1965 obtiene su doctorado y de 
1966 a 1969 ensetia en la Universidad de Paris-Nanterre. 
Finalmente, en 1981 fundó el Centre d'Analyse et d'lnter- 
vention Sociologiques (Cadis) que dirigió hasta 1993. 
Miembro de diversas asociaciones sociológicas, ha 
desernpefiado los cargos de presidente de la Societe 
Francaise de Sociologie (1 968-70) y vicepresidente de la 
lnternational Sociological Association ( 1  974-78). Es miem 
bro de la Comisión del Banco Mundial para el desarrollo 
sostenible y de la American Acaderny of Ans and Science 
y de la Academia Europea, entre otras. 
De sus mds de veinte libros podemos seiialar Sociología 
de la acción (Ariel. 1969). La sociedad post-industrial 
(Ariel, 197 1). Cartas a una estudiante (Kairós, 1977). 
Introducción a la sociologla (Anel, 1978). El postsocialis- 
mo (Planeta, 1982). America Latina: política y sociedad 
(Espasa-Calpe, 1 989). Movimientos sociales hoy (Hacer, 
1990), Critica de la modernidad (Temas de Hoy, 1993). 
¿Que es la democracia7 remas de Hoy, 1994). Este año 
acaba de publicar en su pals Pourrons-nous vivre ensem- 
ble? Egaux et Diffbrents (Fayard, 1997). 
Doctor honoris causa por ocho universidades europeas y 
americanas, ha recibido tambiCn las distinciones de Ofb 
cier de la Legion d'Honneur y Officier de I'Ordre Natie 

nal du Mbrite. Y es, adernds de todo esto (o por todo 
ello), un -apasionado defensor de las bibliotecas pÚblC 
as ' ,  tal como nos lo setial6 a la hora de concertar la 
siguiente entrevista. 
44444444~44444444444444444444 

I II En su adolescencia y juventud fran- 
cesa, &qué relación mantuvo con las 
bibliotecas públicas? &Para usted desem- 
peñaron un papel importante en su for- 
mación o, al no estar tan desarrolladas 
como ahora, no supusieron gran cosa? 
Tuve la suerte como estudiante de no serlo 
en una universidad sino en lo que llama- 
mos en Francia una gran escuela. la 
Escuela Normal Superior, que tiene la 
inmensa ventaja de disponer de una bibiio- 
teca relativamente amplia. al menos un 
millón de libros y con entrada libre para 
los alumnos. Pasé muchas horas. muchísi- 
mas, buscando y leyendo libros. Todavía 
utilizo. como antiguo alumno, esta bibliote- 
ca. De niAo utilicé bastante la biblioteca 
municipal del barrio de París donde vivía. 
para leer novelas. En realidad, no necesita- 
ba eso porque la casa de mis padres esta- 
ba repleta de libros, diez o quince mil. De 
ahí me viene el gusto por el libro. Además, 
a mi padre, que era médico, le gustaban 
los libros, tenía relaciones con bastantes 
escritores y era bibliófilo. Él encuadernaba 
iibros, con grabados ... Ya de niño escucha- 
ba mucho hablar sobre tipos de papel, 
tipografía, etcétera. Realmente fui educado 
en un mundo de libros. 

II 1 Entonces, al contrario de lo que ha 
podido suceder con otras personas, 
justed no se sintió deslumbrado por el 
poder y fuerza del sistema bibliotecario 
estadounidense? 
Sí, sí. Cuando estaba finalizando mis estu- 
dios universitarios salí por primera vez de 
Francia para pasar seis meses en Harvard. 
Mí, uno en cuestión de minutos se encon- 
traba dentro del mundo de los iibros. 
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Yo creo, dejando de lado mi experiencia 
como alumno de la Escuela Normal Supe- 

bajando en bibliotecas municipales en 
1977 se pasa a 14.500 en 1989... 

rior, que una de las debilidades más gr&- ¿Usted cómo valora estos últimos veinte 
des tenemos en el mundo europeo, en años para este tipo de bibliotecas? 
general. es  el de las bibliotecas universita- 
rias. El mundo académico tiene, por ejem- 
plo en mi propio país, una enorme debili- 
dad en cuanto a bibliotecas. Y creo que eso 

Yo tendna un juicio menos positivo por- 
que la biblioteca del Pompidou es una 
biblioteca que corresponde a la falta de 
suficientes bibliotecas académicas. Una 

es todavia más evidente con el rápido enorme proporción del público es estu- 
aumento del número de estudiantes. de diante. que va a estudiar sus manuales 
manera que para cada uno el número de 
libros ha disminuido. 
He seguido de cerca la creación de la 

porque no tienen espacios o es muy 
dificil conseguir libros en las bibliotecas 
de sus  universidades. Mientras que en 

nueva-~lblioteca Nacional de Francia y la biblioteca del Pompidou, que es una 
creo que va a tener efectos muy positivos. muy buena biblioteca. todo es más fácil. 
Había miedo de que todos los créditos fue- 
ran a esta biblioteca, pues una inversión 
en ese tipo de bibliotecas es una fortuna. y 
que las demás, especialmente las universi- 

Pero debo coincidir con usted en que, 
aparte de este aspecto un poco negativo 
y de origen universitario, tuvo aspectos 
positivos. Estas bibliotecas y los bibliote- 

h a s .  vieran recortados sus presupuestos. carios empezaron a buscar un trato 
Pero esto no ha pasado. creo que -la crea- más directo, menos formal, con el públi- 
ción de esta biblioteca ha expuesto a la 
opinión pública el problema de las bibliote- 

co. Una expansión en una clase media 
letrada, lo que es sumamente positivo. 

cas y veo que hay grandes progre- no digo lo contrario. Es cierto 
sos. Pero. la verdad, aparte de esta 1-i que ha sido un periodo de gran 
Biblioteca Nacional. u n a  de las áuge, un importa&e. 
grandes del mundo. el mundo aca- "Lo Unportante no está en Pero yo no veo en eso una 
démico no tiene los recursos docu- difundir información sino en transformación básica. La trans- 
mentales que se merece. Esto me d,, , cada individuo la formación básica yo la veo en 
parece cuando menos extraño, que un período más reciente. Hace ya 
el mundo europeo. que ha inventa- de unos años se comenzó a hablar 
do el libro. tenga un retraso tan igual que un actor Uiterpreta con más frecuencia. y con mayor - 
fuerte. A mí me molesta mucho ,, ,b, de teatro, un kctor es presencia en los medios de 
escuchar tonterías sobre la comunicación. de la dualización 
decadencia del libro frente a la Un intérprete" de la sociedad. de la existencia y 
imagen. el video. la televisión. .- - 

intemet y no sé qué más. Sencillamente, 
no entiendo qué significa eso. Estoy mucho 
más de acuerdo con Umberto Eco cuando 
dice que la gran posibilidad para lo escrito 
es el ordenador. Yo creo que vivimos más 
en un mundo donde lo escrito tiene gran 
importancia y valor. En la vida diaria 
vemos la gran presencia del mundo buro- 
crático. administrativo. un mundo de códi- 
gos y normas donde lo escrito está bien 
vigente. Lo que es  cierto es que el libro 
como tal ha perdido parte de su monopo- 
lio. Y eso me parece bien. Yo. en definitiva. 
creo que el libro es un instrumento básico 
de formación intelectual. 

11 I A partir de 1975, que es cuando se 
inaugura el Centro Pompidou y, dentro 
de él, la Biblioteca Pública de informa 
cion, ha habido un gran impulso en el 
ámbito de las bibliotecas francesas, espe- 
cialmente públicas y escolares. Sirvió 
como incitación o modelo a otras ciuda- 
des francesas para crear sus bibliotecas: 
el numero de bibliotecas municipales se 
acrecienta entre 1980 y 1989 en un 
70%. los metros cuadrados de bibliotc 
cas se duplican, de 5.815 personas t ra  
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-- problemática de las barrios de 
las afueras. de las ciudades dor- 

mitorios. del equivalente a lo que en 
otros sitios llaman guetos. Los bibliote- 
carios en mi país. y yo diría que en 
general, son gente muy inteligente y 
abierta. Francamente pienso que más 
que los profesores en general, comenza- 
ron a plantearse cómo podían trabajar 
para evitar esa dualización y evitar que 
su función fuera aumentar la distancia 
social. porque todo el sistema escolar 
está aumentando las distancias sociales. 
Es algo dramático. 
Los profesores de enseñanza primaria y 
secundaria quieren obviamente contribuir a 
disminuir las distancias sociales, pero en 
realidad aumentan. no por su  ideología 
personal. pero así es. Eso significa que hay 
que hacer un poco el equivalente de lo que 
los americanos llaman aflrrnative actfon y 
que nosotros llamamos con una expresión 
no muy buena: discriminación positiva. La 
palabra discriminación no me parece bien 
escogida. Acción positiva me parece más 
sencillo y mejor. Ahora se ven grandes 
esfuerzos para que la biblioteca vaya al 
público y no sólo esté esperando que el 
público venga. Veo que hay un gran 
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esfuerzo. Tuve la oportunidad de conocer el 
caso de la biblioteca de Lyon. con un equi- 
po muy inteligente que ha contratado jóve- 
nes, pagados, con su puesto de trabajo, 
para que vayan a los barrios de las afueras 
y entren en contacto con jóvenes, mostran- 
do libros y ayudándoles cuandos estos 
jóvenes vayan a la biblioteca. Yo lo veo una 
cosa importante. 
De una manera mas amplia, me interesa lo 
que estudios recientes señalan respecto a 
la enorme capacidad de reinterpretación y 
de selección de las informaciones dentro de 
un mensaje. Lo importante no está en 
difundir información sino en dar a cada 
individuo la capacidad de interpretar. Al 
igual que un actor interpreta una obra de 
teatro, un lector es  un intérprete. Hay un 
diálogo entre el mundo del autor y el 
mundo del lector. Como en el teatro. como 
en la música. Lo que me parece importan- 
te, como definición. del papel de la bibliote- 
ca, es  que sea doble. Primero, que 
sea un marco institucional lo más 
cercano posible a la gente, especial- 
mente a la gente que tiene barreras 
de tipo cultural. de costumbres. Y, 
segundo, que una biblioteca no 
debe solamente distribuir o hacer 
posible el acceso a los libros, sino 
ayudar, con un contacto muy libre, 
a una persona para que se cons- 
truya un universo del libro. Porque 
un libro va pocas veces solo. Si 
empezamos a leer a Dickens vamos 
a leer muchas de sus novelas o si 
leemos sobre geograíia del Arnazo- 
nas  nos vamos a interesar por 
Ecuador o por Brasil o por alguna 
parte de Asia. Entonces, vamos a 
construir un pu7zle. Lo importante 

muy poco entrenamiento del alumno para 
que trabaje con la información: cómo 
situarse ante un texto. cómo formular pre- 
guntas, cómo extraer la información perti- 
nente. cómo restituirla bien para uno 
mismo o para los demás, en resumen, las 
habilidades para el uso de la información. 
Ahora, mas bien parece que por el hecho 
de acceder a la información ya estamos 
facultados para trabajar con ella. Respecto 
a lo que dice me siento en una situación 
un tanto especial porque en mi época de 
estudiante, no sé si eso ha cambiado. el 
pilar central de la educación era la explica- 
ción de textos. Yo pasé miles de horas 
explicando veinte lineas de un texto. Me 
acuerdo, por ejemplo, de un poema de 
Rimbaud. Le bateau wre, del que me pa& 
dos horas comentando quince versos. Era 
algo exagerado. Muchas veces se ha ataca- 
do al sistema educativo francés por dar 
demasiada importancia al texto, y ese tipo 

"Me parece importante el doble 
papel de la biblioteca. Que sea 
un marco Uis titucional lo más 
cercano posible a la gente, 
especialmente a la gente que 
tiene barreras de tipo cultural o 
de costumbres y, por otro lado, 
ayudar a una persona a 
construir su universo del libro, 
de referencias culturales" 
- 

es  que, a l  igual que el Estado ayuda a 
cualquier persona a que se haga su casa. 
hay que ayudar a cada uno para que se 
construya un universo de libros, un uni- 
verso de referencias culturales. relativa- 
mente elaborado, codificado. Salir del puro 
sentimentalismo de "a mi me gusta...". Por 
eso, lo importante es que cada uno tenga 
la posibilidad de ser más consciente. más 
reflexivo. en cuanto a sus gustos. 
Yo diría que la meta final de todo eso es 
ayudar a cada uno para que se defina a si 
mismo, que defina expectativas, demandas. 
En el mundo de la vlda cultural lo impor- 
tante e s  ayudar a la construcción, más 
compleja, pero también más eficiente, de 
una demanda organizada y muy personali- 
zada. Yo creo que un buen bibliotecario es 
quien ayuda al usuario a transformarse en 
un creador, un creador de s u  propio uni- 
verso simbólico. 
En el ámbito de la enseñanza primaria y 
secundaria. e incluso universitaria. hay 

de ejercicio. es cierto, puede con- 
vertirse en algo retórico o demasia- 
do sometido al canon clásico. Pero 
reconociendo que en este tipo de 
ejercicios hay elementos de debili- 
dad. también considero que hay 
elementos importantes. Yo creo que 
lo que se necesita es desarrollar la 
capacidad de los jóvenes de leer 
cualquier tipo de texto y documen- 
to. Me acuerdo que de joven estuve 
en unas reuniones invernales en 
Austria para propiciar el encuentro 
entre jóvenes austriacos y france- 
ses. Una vez participé en una reu- 
nión de diez dias dedicada al cine. 
Vino el que en esa época era pro- 
bablemente el mejor critico del cine 
frances y empezó a mostramos Le 

jour se leve, Quai des b m s ,  los grandes 
clásicos. El nos preguntaba qué habia en 
tal plano, en tal escena. Yo me di cuenta 
de que podía analizar un texto pero que 
era totalmente incapaz de analizar una 
imagen. Ese crítico nos señaló que tenía- 
mos que aprender a analizar cualquier tipo 
de documento, de sistema simbólico. y con 
los mismos métodos que se emplean para 
analizar un texto literario. En lugar de 
oponer el texto literario a todo lo que hay. 
música, pintura, textos no literarios, etcé- 
tera. hay que generalizar este método de 
análisis porque muchas veces uno se da 
cuenta de que al texto que tiene delante no 
le vemos el sentido. Yo soy muy malo para 
entender textos administrativos, no entien- 
do la mitad de lo que dicen. Eso que dicen 
de que hasta ahora hemos vivido en un 
mundo de Gutenberg y a partir de ahora lo 
vamos a hacer en la aldea planetaria es  
una de las cosas más falsas que se hayan 
escrito nunca. Al contrario, la cosa impor- 
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tante, muy tradicional. es crear una inter- Conocí en Chile, eso después fue supri- 
mediación entre un documento de tipo mido por Pinochet. claro está. un insti- 
general, que lo utilizamos sea por razones tuto público que tenia un centro de 
estéticas o técnicas, y mi situación. Hay documentación que organizaba debates 
que construir eso. públicos, en los que participaban jóve- 

nes de doce o catorce años, sobre pro- 
111 Usted que ha formado parte, entre blemas cívicos o sobre un texto literario 
otras, de la Comisión de Reforma de las o para preparar un informe. Todo eso 
Universidades (1 966-681, de la Comisión era magnífico. Yo creo que estamos muy 
de Sabios del Ministerio de Investigación atrasados. y vuelvo a repetir, no por 
y Enseñanzas Superiores (1987) y de la falta de recursos, sino por desconfianza 
Comisión "Minc" sobre Desafíos para el del mundo administrativo y escolar res- 
Año 2000 (1994). &ha notado una prea- pecto a la autonomización del joven. 
cupación en estas comisiones sobre el 
papel que puede desempeñar la docu- 111 En sus ultimas intervenciones públE 
mentación en el proceso educativo? cas usted viene señalando cómo en el 
Creo que no se trata exactamente de lo proceso actual de las economías mundia- 
que usted está diciendo sino de les estamos llegando al fin de 
una cosa más grave: que la f B  una etapa y al inicio de otra, una 
educación escolar, a cualquier etapa de reconstrucción que no 
nivel, se ha  definido como "Hay un énmis del seguirá modelos anteriores. En 
aprendizaje, socialización. Enton- educativo, en mi opinión muy ese sentido destaca el papel 
ces hay un énfasis, en mi opi- peligroso, sobre lo normativo y importante que pueden desempc 
nión muy peligroso, sobre lo ñar los intelectuales, más que los 
normativo y muchas veces de mUChas de una políticos, al menos en un princl- 
una manera muy tayloriana: hay muy tayloriana: hay una sola pio. En esa fase de reconstrucción 
una sola buena manera de nuevas relaciones sociales, de buena manera de entender un 

&usted cree que la biblioteca entender un texto o de elaborar 
un teorema matemático. No. la tedo 0 de elaborar un teorema pública puede desempeñar un 
ciencia moderna nos ensetia que matemático. No, la ciencia papel importante, estimulando y 
la naturaleza muy pocas veces participando en los debates 
funciona así. Que hay muchos moderna 'Os  

que la actuales en torno a, por ejemplo, 
caminos para llegar a Roma, ~Clt~iükZCl muy POCUS Veces los nuevos conocimientos y apli- 
incluso en matemáticas. física o _F_Lnciona así" caciones científicas y técnicas, o 
en la organización industrial o sobre otros muchos retos y desa- 
empresarial. Yo pienso que este fíos para las sociedades actuales? 
aspecto del aprendizaje tiene que Por supuesto que sí. Hay que 
ser sólo la mitad del mundo escolar. la darse cuenta, a un nivel más global. 
otra mitad ha de ser más educativa y que estamos viviendo un período excep- 
más centrada en la formación de la cionalmente estúpido. Cuando digo estú- 
persona. Hay que evitar excesos por pido no quiero decir que la gente fuera 
ambos lados. Pero el sistema educativo más inteligente en el pasado. lo que 
da una importancia exagerada al proce- sería tonto, sino que acabamos de vivir 
so de selección social. Hay que concen- un período de autonomización extrema 
trarse más en la capacidad. que ya de lo económico, y más concretamente 
mencioné, de aprendizaje que en el con- de lo financiero, y dentro de lo financie- 
tenido del aprendizaje. Es necesario dar ro. de lo mundiaiizado. con efectos posi- 
más autonomía a cada alumno, más tivos y negativos. Pero el error básico 
capacidad de construir soluciones y fór- es  pensar que estamos saliendo de los 
mulas de análisis, en todas las etapas sistemas de control de tipo ideológico. 
de su  vida escolar. que la sociedad moderna es una socie- 

dad de puros flujos. y que la única 
I I I Ello significa realzar el papel de cosa que queda es adaptarse y que la 
los centros de documentación en ciudadanía es un mercado. Eso es sen- 
todas las etapas de la enseñanza. cillamente falso. no digo que sea malo, 
Usted tiene, obviamente razón. Franca- sino que es falso. Lo que estamos 
mente no puedo dar una opinión sobre observando es. por un lado. esta mun- 
la realidad. Yo veo que hay centros de dialización y, por otro, formas de des- 
documentación en los institutos pero composición social o de acción retraída, 
creo que. en general. el nivel es dema- el encerramiento dentro de una identi- 
siado bajo. Porque la documentación. en dad personal o social. Lo social entra 
mi opinión, no puede ir sola. La docu- en un proceso enorme de descomposi- 
mentación significa elaboración, debate. ción. Esta descomposición social es tarn- 
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bien la descomposición de todos los 
procesos intelectuales de comprensión. 
Estarnos en una descontextuali- 
zación de la información. lo que 
se ha dicho muchas veces de la 
televisión y con razón. Existe en 
Europa u n  canal televisivo que 
se llama Euronews. Emiten un 
programa por el que desfilan 
imágenes con un letrero que 
dice "no comment". Esto es 
nefasto. Es hacer imposible la 
interpretación de una imagen. 
Un cañón que dispara, o un 
hombre que dispara. bueno. 
¿qué significa eso? Nada. puede 
ser bueno o malo. Lo que nece- 
sitamos en el momento actual es 
aumentar la capacidad de análi- 
sis e intervención. Cualquier ins- 
titución, cualquier centro de ini- 
ciativa, que busque la reorgani- 

E R A  P E R  O N A  

conocimiento y de los caminos de la acti- 
vidad social y política. 

ge % - --.--*-*T'~+:~ 

"Todo lo que aumenta la 
capacidad de análisis e 
interpretación y, en 
corisecuer-icia, de intervención, 
conio puede ser el caso de la 
biblioteca pública. me parece 
de una importaricia central. La 
idea de que el rnurido de la 
educación es  una cosa del 
pasado, es una idea del 
pasado" 
-- - -- 

~ a c i ó n  del espacio social y cultural 
entre la sociedad de masas y la obse- 
don de la identidad, me parece positivo. 

111 Usted, yo creo, dice una cosa interc 
sante. pocas veces discutida, que es el 
papel de lo periescolar en la reorganizb 
cion o renacimiento de los caminos del 

Es que eso me parece muy impor- 
tante. Además me parece muy visi- 
ble, que existe una demanda, que 
no se trata de mantener una vieja 
vision elitista escolar sino que, al 
contario, existe una enorme deman- 
da de educación. Los economistas 
nos enseñan que el factor más fun- 
damental para el desarrollo econó- 
mico en los países emergentes es la 
acumulación de trabajo y la acu- 
mulación de capital. En los países 
más maduros es la educación. La 
educación entendida como la capa- 
cidad de interpretar sistemas sim- 
bólicos complejos. Nuestras socie- 
dades tienen un nivel cada vez más 
alto en complejidad y número de 
mensajes. Todo lo que aumenta la 
capacidad de análisis e interpreta- 

ción y, en consecuencia. de intervención. 
como puede ser el caso de la biblioteca 
pública. me parece de una importancia 
central. La idea de que el mundo de la 
educación es una cosa del pasado, es una 
idea del pasado. 

PUBLICIDAD 
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Para pensar con liber- 
tad: Programa de Ani- 
mación a la Lectura de Ir 
Junta de Comunidades 
de Castillcia Mancha 

nitiva. hacer realidad el principio 
de que la biblioteca es  el instru- 
mento que democratiza el acceso 
de los ciudadanos al libro y a los 
demás soportes de la información. 
Teniendo en cuenta que este año 
se celebra el 450 aniversario del 
nacimiento de Cervantes un obje- 
tivo específico será difundir entre 
los ciudadanos de Castilla-La 

-nx-,~.,. ..m> <!L..." 

h a  pensar con ~iberfod) Desde 1 992 la 

Mancha la obra cervantina y sus  

munidades de 
C a s t i l l a - L a  
Mancha ha 
realizado pro- 
gramas regio- 
nales para ce- 
lebrar la Fiesta 
del Libro. 
Este año el 

programa general de animación a 
la lectura s e  inició coincidiendo 
con la fecha del 23 de abril "Día 
Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor". 
"Para Pensar con Libertad" intenta 
que las actividades de animación 
se generalicen en las Bibliotecas 
Públicas Municipales. siguiendo 
los criterios del Plan Director del 
Libro. Archivos y Bibliotecas que 
impulsa una mayor autonomía. 
así como criterios de corresponsa- 
bilidad y cofinanciación entre la 
Consejeria y las bibliotecas muni- 
cipales. 
El Programa tiene objetivos de 
caracter general y de caracter 
especifico. 
A) De carácter general: 
-Sensibilización social en tomo al 
iibro. 
-Promover la lectura. 
-Estimular el uso de las bibliote- 
cas públicas. 
B) De carácter especifico: 
Los objetivos específicos del pro- 
grama están absolutamente rela- 
cionados con el papel que la 
biblioteca pública tiene en el pro- 
ceso de formación. información, 
educación y ocio de los ciudada- 
nos. 
Se pretende propiciar la partici- 
pación de los diferentes sectores 
de la población y que la biblioteca 
sea un lugar de acogida y encuen- 
tro de todos los ciudadanos. Se 
trata de ampliar el servicio a todos 
los grupos de edades (niños, jóve- 
nes y adultos) y dirigirse a los gru- 
pos sociales marginados. En defi- 

valores universales. 
Actividades articuladas en este 
programa: 
-La celebración institucional del 
"Día Mundial del Libro y del Dere- 
cho de Autor" (23 de abril). 
-El programa de actividades de las 
Bibliotecas Públicas del Estado de 
Castilla-La Mancha. 
-Convocatoria de ayudas de la 
Consejeria para programas de ani- 
mación a la lectura en las Bibliote- 
cas PUblicas Municipales de Cas- 
tilla-La Mancha. 
-Otras actividades organizadas en 
las Bibliotecas Públicas Municipa- 
les en colaboración con la Conse- 
jeria de Educación y Cultura. 
-El Maratón de Cuentos de Gua- 
dalajara. 
-El Programa "Mochilo", de difu- 
sión de-la lectura en población 
marginada. que se realizará en 
Albacete, Hellín y Cuenca, con la 
colaboración de ANABAD/Casti- 
Ila-La Mancha. 
-El programa "Los guardianes de 
las palabras". en colaboración con 
ANABAD/Castilla-La Mancha. 
Para difundir el Programa se 
cuenta con un texto realizado por 
el pensador José Antonio Marina y 
que la Consejeria se encargará de 
difundir. También se ha editado 
un cartel. así como dipticos, pos- 
tales y separadores de libros. 
Las actividades que se van a desa- 
rrollar se enmarcan dentro de los 
siguientes apartados: formación 
de usuarios; la hora del cuento; 
encuentros con autores: la pala- 
bra en la biblioteca; exposiciones 
bibliográficas: teatro y dramatiza- 
ción para niños: talleres y clubes 
de lectura para adultos: semanas 
del libro: concursos literarios; la 
biblioteca. también en la calle. 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Dirección General de Cultura 
Plaza Cardenal Siliceo. s/n 

45002 Toledo - Telf. (925) 267516 
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PRIMERAS JORNADAS 
S OBRE BIBLIOTECA 
PUBLICA Y POLITICAS 
CULTURALES 

Durante los días 2 1 y 22 de abril 
se reunieron en Barcelona 20 
concejales de Cultura de Ayunta- 
mientos españoles. 5 gerentes de 
Distrito de Barcelona. una conce- 
jal de Educación, 2 coordinadores 
de Cultura de la Federación de 
Municipios de Catalunya, el alcai- 
de de Cernera (Lérida), Ramon 
Balcells. el director general de 
Cultura de Navarra, Tomás Yerro, 
y la subdirectora general de coor- 
dinación bibliotecaria, Magdalena 
Vinent, para asistir a las "Prime- 
ras Jornadas sobre Biblioteca 
Pública y Políticas Culturales", 
organizada por la Fundación Ber- 
telsmann. 

La Biblioteca Pública: 
;un compromiso 
político? 
El lunes 2 1, tras el acto inaugu- 
ral a cargo de Eulalia Espinas, 
directora de la Fundación Bertels- 
mann. y Hans Meinke, vocal del 
Patronato de la Fundación, tuvie- 
ron lugar las ponencias en tomo 
al enunciado:"La Biblioteca Públi- 

ca: ¿un compromiso polí- 
tico?'. 
Joan Fuster, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Barcelona afirmo que 
"sólo habrá una buena 
comprensión del mundo 
global en la medida en 
que podamos preservar el 
mundo local". en el senti- 
do de que la biblioteca 
debe ser un instrumento 
para capacitar al ciu- 
dadano con información 
necesaria para s u  forma- 
ción como individuo. 
También declaró que "la 
biblioteca es un instru- 
mento de crecimiento de 
la democracia". 
Christof Eichert. alcalde 
de la ciudad alemana de 
Ludwigsburg y promotor 
de los recursos culturales 
de su ciudad. incluida la 
Biblioteca Pública, como 
impulsores turísticos y 
económicos, centró su  
ponencia en el concepto de biblio- 
teca como instrumento para crear 
una sociedad de personas infor- 
madas. "El sistema de bibliotecas 
de un país es un reflejo de su 
política hacia toda la cultura" 
afirmó Eichert. Tarnbien insistió 

en la necesidad de crear 
bibliotecas públicas ade- 
cuadas a sus municipios 
y a las necesidades de 
sus habitantes, que ase- 
guren al ciudadano el 
libre acceso a la informa- 
ción y a la libertad de 
expresión; y destacó la 
importancia de "dirigir la 
biblioteca hacia los jóve- 
nes". fomentando así el 
diálogo entre genera- 
ciones. 
José Luis Méndez, vice- 
presidente de la Comisión 
de Cultura y Educación 
de la FEMP (Federación 
Española de Municipios y 
Provincias) y Concejal de 
Cultura del Ayuntamien- 
to de La Coruña. habló de 
los tres principales pro- 
blemas del sistema bi- 
bliotecario español ac- 
tual: uno, la falta de tra- 
dición en evaluar las poli- 
ticas bibliotecarias (lo 

cual lleva a la ausencia de referen- 
tes): dos, la descoordinación entre 
bibliotecas. con la consiguiente 
repetición de aspectos ya analiza- 
dos y desechados por su incompe- 
tencia; y tres. la falta de foros poií- 
ticos sobre política bibliotecaria. 
"Es dificil crear un modelo unita- 
rio, pero sí debería existir un 
mayor nivel de comunicación 
entre las bibliotecas públicas 
espaiiolas". concluyo. 
El cierre de esta primera jornada 
de trabajo concluyó con una visi- 
ta a la Biblioteca Popular Miquel 
Martí i Pol. de Sant Joan Despi 
(Barcelona), escogida como mode- 
lo de aplicación integral de servi- 
cio público. En el acto de bienve- 
nida intervinieron Eduard Alonso 
Palacios. Alcalde de Sant Joan 
Despí. quien habló de la emoción 
sentida en su larga vida como 
alcalde al inaugurar esta bibliote- 
ca. También intervino Joan Fran- 
cesc Marco. dipu tado-presidente 
del Área de Cultura de la Diputa- 
ción de Barcelona, que habló 
sobre el sistema bibliotecario de 
la Diputación. Teresa Tort, direc- 
tora de la Biblioteca, trató del 
desarrollo de este proyecto biblio- 
tecario, sus  problemas. solucio- 
nes y la ubicación entre diíeren- 
tes localidades de esta biblioteca. 
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Nuevos modelos de 
Biblioteca Pública 
Municipal 
Bajo este epígrafe, el martes 22, 
se presentaron dos ponencias a 
cargo de Regine Wolf-Hauschild. 
directora de la biblioteca pública 
de Heidelberg (Alemania) y de 
Thieny Giappiconi, director de la 
Biblioteca Pública de Fresnes 
(París-Francia) . Ambos expusie- 
ron su  concepto de Biblioteca 
Pública. 
La Biblioteca Pública de Heidel- 
berg tiene una gran incidencia 
social. y parte de tres objetivos 
básicos: dinamización de la cultu- 
ra. accesibilidad para todos los 
ciudadanos y calidad de servicios. 
Regine Wolf-Hauschildm destacó 
la importancia de la evaluación 
continuada de resultados, 
siguiendo el ejemplo informativo y 
bibliotecario norteamericano. 
"Las estadísticas nos dicen que en 
los últimos afios cada habitante 
de Heidelberg utiliza el servicio de 
préstamos de nuestra biblioteca 
siete veces al afio", aseguró la 
directora alemana. 
Por su  parte, Thieny Giappiconí. 

expuso el proyecto de nueva cons- 
trucción de la Biblioteca Pública 
de Fresnes. pequeña ciudad cer- 
cana a París. Se trata de una gran 
instalación que contará con múl- 
tiples servicios culturales: desde 
la consulta y préstamo de docu- 
mentos, sala de animación poliva- 

lente, mediateca. hasta 
zonas informatizadas 
con CD-roms e Intemet 
(de uso público). Una de 
las novedades será la 
incorporación de cabinas 
lingüísticas de autoa- 
prendizaje. 

La Biblioteca 
Pública: jun 
centro de 
información al 
servicio de la 
integración? 
Esta cuestión centró la 
mesa redonda protagoni- 
zada por el escritor Ma- 
nuel Vázquez Montal- 
bán. Carme Mayol, pre- 
sidenta de FESABID. y el 
director del Institut de 
Cultura de Cultura de 
Barcelona, Ferran Mas- 
carell. 
En su  breve interven- 
ción. Vázquez Montalbán 
afirmó que "la biblioteca 
es patrimonio humano. 
lejos del sectarismo poií- 
tico", pero cuando hay 
que recortar algún pre- 

supuesto por donde se corta es 
por los temas de cultura". 
Carme Mayol expresó su preo- 
cupación por la falta de reco- 
nocimiento en nuestro país de 
la biblioteca como elemento 
integrador dadas sus posibilida- 
des de llegar a toda la socie- 
dad. Además hizo hincapié en 
el carácter público y necesaria- 
mente gratuito de la Biblioteca 
Pública. 
Ferran Mascarell recalcó que la 
actual situación de las bibliote- 
cas. todavía precaria en compara- 
ción con los museos, teatros y 
auditorios públicos, es debida no 
sólo a los políticos sino también a 
los profesionales bibliotecarios 
por una falta de diálogo o una 
incapacidad de transmitir por 
parte de éstos la importancia de la 
biblioteca pública. Este hecho, 
muchas veces. ha influido negati- 
vamente en la dotación presu- 
puestaria destinada a las bibliote- 
cas públicas. 
Todos los componentes de la mesa 
redonda estuvieron de acuerdo en 
el papel de la biblioteca como 
medio integrador de los diferentes 
sectores de la sociedad. 
Estas "Primeras Jornadas de 
Biblioteca Pública y Políticas Cul- 
turales" fueron clausuradas por 
Joaquim Nadal, regidor presidente 
de la Comisión de Política Cultural 
del Ayuntamiento de Barcelona. y 
Joan Clos. alcalde en funciones en 
representación de Barcelona. 
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Queridos miiiunitas: número de narradores y narradoras de diversas proce- 
MlLlUNA son las noches que desde el 5 de abril de dencias: 
1997 faltan para alcanzar el próximo milenio. . Grupo DEVIVAVEU de Rosa Sensat. 
¿Que a qué viene esto de rniiiunitas? Pues porque así . Associació Cultural TANTÁGORA. 
como a los habitantes de la luna se les conoce bajo el . Associació Cal Llibre. 
calificativo de selenita, nada ni nadie nos puede impe- Nuestra dirección es: 
dir que los habitantes de MILlUNA podamos ser identi- http://www.pangea.org/rsensat/rs-miliu.hM 
ficados por este adjetivo de nuevo cuño bajo cuyo halo J,A quién nos di~igimos? 
protector y vivificador nos agolpamos los amantes de Creemos que una propuesta como esta puede interesar 
los cuentos que se cuentan para conjurar la siniestra a personas y/o colectivos como pueden ser: narradoras 
presencia del silencio y de la incomunicación, sobre y narradores; maestras y maestros; chicas y chicos; 
todo cuando ésta significa la ausencia de la palabra bibliotecarias y bibliotecarios; actores y actrices; lecto- 
hablada. o la masiva aíiuencia de informaciones y men- ras y lectores; abuelos y abuelas; padres y madres; tias 
sajes mediáticos que en este final de milenio parecen y tios; canguros; vecinos y vecinas: y todos cuantos ciu- 
empeñados en no dejar ningún espacio para otras cla- dadanos y ciudadanas activos amen la narración sea 
ses de relaciones, más ricas y comunicativas. cual sea la forma que tome. 
Los rniliunitas nos distinguimos por el hecho de tomar Creemos que una propuesta de narración como esta 
como referente el titulo de un conocidísimo libro de deberia tener entrada en radios. televisiones, bibliote- 
cuentos árabe. Las mil y una noches, y lo toma- cas, escuelas. teatros, mercados. parques 
mos porque queremos recuperar el espíritu y jardincillos. hospitales. y en las múl- 
de la narración de viva voz, precisamente tiples actividades culturales organiza- 
ahora, en este final de milenio. das por colectivos de toda clase. 
Pues así como noche tras noche. hasta J,A quC os invitamos? 
llegar a mil y una, la joven Sherezade fue A que entre todos seamos capaces de 
desgranando con palabras historia tras hacer realidad sesiones de narración 
historia. que parecía que nunca acabarí- de viva voz durante mil y una noches a 
an hasta que el rey Shayar, que ya no partir del 5 de abril. 
podía entender la vida sin los encantos La propuesta debe implicar un amplísi- 
de la palabra, decidió mantener a la mo colectivo. ha de consistir en una 
chica a su lado y bien viva: así también. suma de esfuerzos. 
noche tras noche, desgranará su poder De entrada os invitamos: 
la narración para que podamos saludar A incluir las actividades de narración 
la llegada del nuevo milenio sintiéndonos cercanos que realizaremos entre todos en la página web 
unos a otros y decididos a conservar a nuestro lado y que desde Intemet nos permitirá comunicarnos y saber 
bien vivo el poder de la palabra y construir con su qué hacemos entre todos. Esta página será nuestra 
ayuda un mundo más comunicativo. nexo hasta el 2000. Más aiiá del nuevo milenio este 
No podriamos acabar sin referimos al hecho de que. en canal se convertirá en la revista de los que nos dedica- 
estos momentos. diversos grupos de rniliunitas. deben mos a la narración de viva voz. 
estar reunidos en diferentes lugares dispuestos. como A asistir a sesiones que desde ahora llamamos WILIU- 
nosotros. a recuperar el espíritu de la narración de viva NA bajo la PLENALUNA que tendrán lugar a lo largo 
voz y hacerlo Uegar donde quiera que su presencia sea de las lunas llenas desde el 5 de abril hasta el 2000. A 
necesaria. través de nuestra dirección de Intemet y de los diver- 
~QuiCnes somos? sos promotores podreis informaros de las fechas exac- 
Tras esta propuesta que tiene nombre de fecha (fecha tas. así como del lugar de celebración. 
que nos fue comunicada por nuestros amigos de la Mai- Biblioteca Infantil y Juvenil "Can Butjosa" 
son du Conte de Chevilly-Laure. Francia]. hay un buen c/ La Salut. 52 - 08 150 Parets del Vallés (Barcelona) 

MIL Y UNA N O C H E S  A N T E S  DEL 
&O D O S  MIL EN DUE- 

La noche 100 1 antes del año dos mil 
cruzó Dueñas en los pies alados de 
los contadores de cuentos. de los ciu- 
dadanos celosos de la voz y la pala- 
bra. de los mensajeros de noticias 
que optaron jubilosos por una noticia 
halagüeña. un suceso infrecuente. 
un exceso necesario. 
La ciudad de Dueñas (sur de Palen- 
cia. 2.800 habitantes. vlejas glorias 
históricas. futuro reconfortante) 
abrió todos sus recintos a sus ved- 
nos y al cercano millar de forasteros 
que acudieron al encanto de los 
cuentos. 
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En el atardecer del sábado 5 de abril 
el Patio de Arcos -antiguo claustro de 
un convento del siglo XVI- la lectura 
de un pregón escrito por Roser Ros y 
Vilanova abría la cuenta a más de 
cien relatos. actuaciones musicales. 
cantos en común, escenificaciones. 
juegos de fuego y de papel que cerra- 
ba. recién despertado el sol del 
domingo 6 de abril. una vigilia de 
doce horas de encuentros. oralidades 
y. en fin, dicha ... con cuento. 
Contadores de Salamanca. Burgos. 
Madrid. Palencia, Valladolid y algún 
otro que ni siquiera anotó su proce- 
dencia. maestras, cantores, poetas. 
escritores. bibliotecarios. periodistas 
y buena gente sin más titulo que el 
cuento que le grita en la garganta 

hicieron de nuevo que, al apuntar el 
día, con cohetes y chocolate. la noche 
hubiera transcurrido sin sobresaltos, 
en emociones, con el sueiio prendido 
en la esperanza. 
La Comisión de Educación y cultura 
del Ayuntamiento presidida por su 
alcalde José Manuel Cañadas, la 
Biblioteca P~iblica Municipal -con 
Paloma Calvo, su encargada. al fren- 
te- y decenas de voluntarios lograron. 
al igual que Sherezade, la primera de 
las 1001 mágicas noches que nos lle- 
varán a un siglo que se nos antoja 
menos inquietante si en él podemos 
seguir contando cuentos. 

lvbel Tomes es vduntaria en la BiMiotcca 
Pública Munidpal de Dueñas 
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Ordenar nara 

E N I L  

desordenar 
CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE LA FUNDACIÓN GERMAN ShNCHU RUIPÉREZ 

H 
ace ya algunos años, cuan- 
do el Centro Internacional 
del Libro Infanlii y Juvenil 
abrió sus bibliotecas. con- 

taba con una sala de lectura des- 
tinada a los niños y niñas que 
tenían entre tres y seis años. 
Supieran o no descifrar las letras. 
los libros estaban allí en una casi- 
ta con ventanas de madera que 
daban a un paisaje imaginado, en 
el que siempre era primavera y 
siempre estaba lleno de luz. 
La intención era sencilla: permitir 
que. desde pequeños, los niños 
establecieran con los libros una 
relación positiva, que acompaña- 
dos por los adultos: padres, 
madres y bibliotecarios pudieran 
ver y escuchar esas otras voces. 
que no son las de la calle y que los 
libros ofrecen a los que quieren 
acercarse. La experiencia siempre 
fue positiva. Los padres, cuando 
sus  retoños todavía no saben leer. 
se dejan invadir por una desazón 
que tiene mucho que ver con 
otros aprendizajes, como ser 
capaces de comer de todo o con- 
trolar esfinteres, atarse los cordo- 
nes o aprender de memoria su 
nombre completo y su domicilio. 
Las peticiones para llevar a los 
nirios a la biblioteca se  multiplica- 
ban. 
La programación de esta sala de 
lectura se planteó como una acti- 
vidad muy controlada de manera 
que, diariamente, se recibían alre- 
dedor de treinta niiios, distribui- 
dos por edades (entre tres y cinco 
años) de los que se ocupaba una 
bibliotecaria encargada de contar, 
jugar y leer en voz alta.. . Los lecto- 
res tenían asignado un día a la 
semana para acudir a la biblioteca 
y todos estábamos bastante satis- 
fechos de la marcha de la activi- 
dad. Los niños se  encontraban 
adscritos a un grupo concreto y 
diariamente se elaboraban estra- 
tegias para acercarles a los libros y 
las historias. Los padres comenta- 
ban el interés que por los libros 

desper taba  
el programa, 
la curiosidad 
y la familiari- 
dad con la 
que los niños 
nombraban 
a personajes, 
animales o 
historias que 
habían cono- 
cido en la 
biblioteca. 
Al cabo de 
u n  tiempo, 
la actividad 
con los pe- 
queños se había convertido casi 
en una "clase" de lectura que s e  
alejaba de la idea de biblioteca 
que habíamos querído poner en 
marcha (libertad de horario. 
encuentro con niños distintos ... ) 
A comienzos del curso escolar 96- 
97, el Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil se replan- 
teó el proyecto. buscando una 
mayor autonomía por parte de 
unos lectores que no necesitaban 
constantemente de la presencia 
de un adulto entre ellos y los 
libros y que podían generar por sí 
mismos situaciones de relación e 
intercambio, siempre que el espa- 
cio les proporcionara posibilida- 
des para la exploración y los 
libros se les mostraran cercanos y 
accesibles. 
La idea de buscar fórmulas que 
dieran libertad y autogestión en la 
sala a los más pequeños fue 
ganando fuerza, apoyada por 
pedagogas expertas en educación 
infantil (inmensa suerte la de una 
biblioteca que puede trabajar de 
cerca con la escuela). 
Se buscó una nueva dinámica en 
la sala de lectura que vendría pre- 
cedida por una nueva organiza- 
ción del espacio y de los libros, en 
función de lo anteriormente seña- 
lado: conseguir una posibilidad 
mayor de libertad y un descubrí- 
miento personal, a través de algu- 

nas indicaciones sobre contenido 
de los libros. Tratábamos de que 
los niños, aunque no supieran 
descifrar el código escrito. pusie- 
ran en marcha otros mecanismos 
de lectura a través de la tipología 
de 10s textos (realistas o fantásti- 
cos), el estilo de ilustración o la 
disposición tipográfica. 
Distribuyendo la sala de lectura 
en espacios muy diferenciados 
que posibilitaran cierto aislamien- 
to (una seta para meterse debajo, 
un teatrito para ocultarse detrás o 
una gran nube para tumbarse al 
sol); los libros se reorgani~~ron en 
grandes bloques tematicos que 
permitían, a través de unas pega- 
tinas colocadas en la portada, 
diferenciar su contenido. Los ico- 
nos que se escogieron para seña- 
lar los distintos grupos se conci- 
bieron lo más esquemáticos posi- 
bles, aunque tratando de salvar 
cierta abstracción. Los niños com- 
prendieron muy pronto su signifi- 
cado y las correspondencias entre 
los contenidos de los libros y los 
signos que 
los identifi- 
caban. 
Libros pa- 
ra leer yo 
8010. Perte- 
necen a es- 
te grupo los 
libros que 
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por su  ilustración bien secuencia- 
da o muy descriptiva permiten 
una lectura casi exclusiva de la 
imagen, los textos tienen aquí 
poca importancia y suelen ser rei- 
terativos. 
Libros para que me lean. Histo- 

rias en las 
que los tex- 
tos son 
muy ricos 
aunque la 
ilustración 
tenga una 
gran pre- 
sencia. ju- 
gando un 

papel que va más allá d e  la mera 
repetición del texto. Son los libros 
ideales para ser leidos por los 
padres cuando acompañan a un 
niño a la biblioteca. Los adultos, 
poco conocedores de la literatura 
infantil, se quejaban de no encon- 
trar historias suficientemente 
interesantes para leer y con esta 
clasificación han descubierto que 
hay libros apasionantes y carga- 
dos de emoción, destinados a los 
más pequeños. 
Libros con mlisica. Se reúnen en 

esta sec- 
ción los li- 
bros que 
contienen 
poesías o 
esquemas 
r í t m i c o s  
basados en 
la repeti- 
ción o la 

rima. 
Libros con sorpresa. Los llama- 

dos libros 
t r o q u e l a -  
dos. tan 
próximos al 
j u g u e t e .  
con pági- 
nas móvi- 
les. pesta- 
ñas y dis- 

1 
puestos a 

ser reparados cada poco tiempo. 
Libros sobre el mundo que nos 

rodea. Es- 
ta sección 
agrupa los 
libros que 

N ofrecen al 
niño una 
visión de 
su entorno 

a veces en forma de cuento y otras 
con un tono más realista cercano 
al llamado libro informativo. 
La nueva clasificación del fondo 
ha supuesto para el niño la posibi- 
lidad de preveer de antemano. a 
partir de una señal, con qué clase 
de libro se enfrenta y por tanto 
desarrollar un conjunto de estra- 
tegias o de hipótesis previas al 
conocimiento del texto. Antes de 
abrir el libro se despliegan ante él 
un conjunto de claves que le per- 
miten elegir, distinguir y optar por 
un tipo de libro o por otro. Esta 
variedad que se hace explícita res- 
pecto a la distinta organización 
tipográfica (poesía). en la función 
que desempeñan las ilustraciones 
(explicativas, reiterativas o estéti- 
cas.. .) y en la fuerza de los textos le 
permiten acceder a la gran oferta 
de posibilidades que ofrecen los 
libros infantiles y creemos que así 
iniciarnos a los niños en una capa- 
cidad de elección que tiene que ver 
con la educación del gusto lector. 
Estamos convencidos de que la 
educación lectora se debe iniciar 
en las edades más tempranas. 
que le contacto con el adulto, 
como ocurre con el resto de los 
aprendizajes. es  decisivo. así 
como la relación con los iguales 
en un marco favorable donde la 
variedad de los escritos esté a su 
alcance. 
Hemos insistido con frecuencia, 
sobre todo cuando nos dirigimos 
a profesores que desean organizar 
sus  fondos en las bibliotecas 
escolares. que la clasificación. 
aun respondiendo a criterios com- 
partidos con otras bibliotecas. 
debe estar orientada a dar una 
sentido educativo a la ordenación 
de los materiales. 
Esta distribu- 
ción es  tan 
subjetiva co- 
mo cualquier 
otra y en mu- 
chos casos los 
iibros podrían 
adscribirse a 
uno u otro 
grupo temáti- 
co, pero en 
nuestro caso 
no se trata de 
ser ortodoxos. 
sino de permi- 
tir un acceso 

que incorpore ciertos criterios de 
selección y de conocimiento de los 
diferentes tipos de escritos con los 
que los niños van a enfrentarse 
una buena parte de su vida. 
La nueva clasificación nos ha per- 
mitido variar la dinámica de acce- 
so a la biblioteca ya que los niños 
se muestran más autónomos. se 
toman mucho más tiempo para 
recorrer la totalidad del espacio y 
para mirar los libros. Se ha esta- 
blecido un horario más flexible. 
que permite acudir a la biblioteca 
el día que se desee sin asignación 
de horario concreto ni adscripción 
a un grupo con una determinada 
edad. Se han establecido sistemas 
de comunicación con los padres a 
los que se les informa sobre las 
actividades que se realizan y se 
les recomiendan tiempos de per- 
manencia óptimos para que los 
niños no se cansen. 
En definitiva. les proponemos un 
cierto orden para que desordenen. 
busquen lo que más les interese, 
dependiendo de si quieren com- 
partir el libro con un adulto o pre- 
fieren contemplar a solas las imá- 
genes de un álbum o les ha surgi- 
do un repentino interés por cono- 
cer cómo viven los animales de la 
granja. 
Desde muy pequeños. situamos a 
los niños ante una gran variedad 
de textos y les ayudamos a desa- 
rrollar estrategias para su tem- 
prana adquisición, sabiendo que 
leer no es sólo descifrar un código 
escrito. sino un conjunto muy 
amplio de señales que se desplie- 
gan ante nosotros y nos invitan a 
comprender. 

Fundad611 Gtrmin Sánchw RulpCiu 
Peña Primera, 14 y 16. 37002 Salamanca 
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ausencias más significativas de Entt'e~¡~hCOn Ant0n¡0Vent~I'i8 autoresimportímtesquenoestaban 
traducidos o tenían poca presencia 

rán existiendo lectores que busca- en nuestro país. La colección man- 
ban una buena historia. ilustrada tendrá una paridad entre autores 
con sensibilidad y editada con cui- nacionales y extranjeros, quizá 
dado y esmero, y digo cuidado, no decantándose más hacia 10s prime- 
lujo. No es que estemos seguros del ros según vaya creciendo el proyec- 
éxito, de 10 que si estamos seguros to. También tenemos intención. más 
es de que el planteamiento que hace- adelante, de recuperar obras señe- 

De izda. a dcha.: Federico Martin, Joan Manuel Gisberi, 
Antonio Ventura, Felicidad Orquin. Juan Manuel Alonso y al 
micrdfono Manuel Estrada. 

El pasado 2 1 de abril, en el Palacio 
de Fernan Núñez de Madrid. Anaya 
presentó una nueva colección de 
literatura para chicos de entre 4 y 14 
años. Antonio Ventura, coordinador 
del Departamento de Orientación en 
el Área de Literatura infantil y juve- 
nil de esta editorial es  también el 
director de esta colección. 

Una colecci6n de estas caractens- 
ticas en cuanto a formato y dise- 
iio, dirigida a lectores de estas 
edades, con autores e ilustradores 
reconocidos. de alguna manera le 
faitaba a Anaya; ¿fue esta la razón 
que les impulsó a crearla? 
Es evidentemente una de las razo- 
nes, pero no la única. Por un lado. 
en el fondo infantil de la Editorial no 
existía una colección que recogiera 
autores extranjeros. ya que El Duen- 
de Verde sólo contempla la presen- 
cia de autores españoles: pero ade- 
más, hace dos años, cuando surgió 
la idea. nos pareció que no existía un 
proyecto que aportara elementos 
novedosos al panorama de la litera- 
tura infantil. tal y como en algún 
momento pudieron ser ciertas colec- 
ciones. Por eso, entendíamos que 
era el momento de plantear un pro- 
yecto editorial serio y riguroso que 
estuviera más allá de las preocupa- 
ciones escolares del momento o de 
las modas de consumo infantil. Una 
colección que recogiera ficción - 
narrativa y poesía- de calidad para 
un arnpiio espectro de lectores. 

Lanzar una nueva colecci6n de 
libros es ya un riesgo considera- 
ble. Pero además. desde el princi- 
pio presentan diez títulos. ¿Tan 
seguros están de que tendr4 
6ldto? 
Tiempo habrá de rebajar las cotas si 
es que la realidad con sus imperati- 
vos comerciales lo impone. Entende- 
mos que existieron, existen y segui- 

mos no tiene concesiones de índole 
ajena a lo literario o plástico. Cree- 
mos que textos e ilustraciones son 
buenos y que la colección presenta 
unas señas de identidad que la sin- 
gulari7an respecto del resto de las ya 
existentes. Además, hemos trabaja- 
do con absoluta libertad. con mucho 
entusiasmo y cariño por el producto 
y creo que eso al final se nota. 

Hay un esmero especial en el 
diseño realizado por Manuel 
Estrada en las cubiertas e interio- 
res. Resultan muy elegantes estos 
libros. ¿QuC puede aportar, apar- 
te del valor estético, una nueva 
colección al panorama actual de 
literatura infantil y juvenil? 
Tanto en público como en charlas 
informales, muchos mediadores de 
la lileratura infantil y personas que 
trabajan en la promoción de la lec- 
tura, llevan tiempo reconociendo la 
ausencia de un proyecto serio y 
coherente que aporte aire fresco al 
sector. Y esto es lo que pretende 
aportar Sopa de libros al panorama 
de la Literatura Infantil y Juvenil. 
Su diseño y concepción edética no 
están separados de su planteamien- 
to, permíteme expresado así, ético. 
Creo que no puede existir la estética 
sin ética, y si aquélla se da sin ésta, 
estamos ante una estética lábil, 
vacía, sin valores; y no me refiero 
precisamente a los denominados 
transversales, sino a los valores de 
siempre. 

¿Cuál es el criterio que se sigue al 
elegir un nuevo titulo para Sopa 
de Libros? 
Hemos comenzado con diez títulos. 
uno de poesía y nueve de narrativa; 
cinco españoles y cinco extranjeros. 

ras de la literatura infantil que en el 
presente no están vivas. 

&Tendrán cabida nuevos eserito- 
res e ilustradores? 
No solamenle tendrán cabida. sino 
que estamos interesadísimos en 
descubrir nuevos valores que apor- 
ten nuevos puntos de vista literarios 
y plásticos. No tenemos a prion nin- 
gún prejuicio sobre el grado de 
popularidad o fama de los crea- 
dores. 

&Cómo presentaría un libro de la 
colección a un gmpo de lectores, 
que les diría para que realmente 
les "abriera el apetito de leer"? 
Yo he trabajado 17 años en la ense- 
ñanza, tanto en la escuela como en 
las redes de formación del profesora- 
do y, después de todo este tiempo. 
pienso que la mejor actividad para 
contagiar el gusto por la lectura e s  
transmitir el entusiasmo que nos ha 
producido un libro determinado. 
Dice Luis Landero que la literatura 
no se enseña pero se aprende, estoy 
completamente de acuerdo con esta 
paradoja. Siempre detrás de un 
grupo de niños y niñas lectores exis- 
te un mediador entusiasta que se 
emociona leyendo. Un mediador que 
puede ser un maestro. un biblioteca- 
rio o un padre. La necesidad de fic- 
ción ha sido una característica cons- 
tante del ser humano. Antes la 
cubnan los cuentos, luego las nove- 
las, ahora las imágenes. Si esto lo 
tenemos claro como intermediarios 
entre los libros y los niños. podemos 
ser capaces de crear el clima necesa- 
rio para que la palabra del hombre 
siga seduciendo al ser escuchada o 
leída, al margen de que la imagen 
exista y ocupe el lugar 

Los libros españoles son inéditos, que tiene en el rmndo 
siendo el de poesía una antología ContemPráneo. 
realizada por Felicidad 
Orquin y prologada por 
Ana Pelegnn de Juan  

@-so 
&$$$aSOPAsQ)$&$ 

Ramón Jiménez. Lorca y ~raw%fb 
Alberti. Los libros extraniiros se han 
seleccionado teniendo en cuenta las CRISTINA AMElJElRAS 
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Feria de Bolonia 

MOSTRA DEGLI 
ILLUSTRATORI 

FIERA DEL LIBRO 
P E R  R A G A Z Z I  ILL USTRATORS 

E X H I B I  T I O N  
C H I L D R E N ' S  
B O O K  F A I R  FlCTlON 
Bologna 10-Wrl/1997 NON FlCTlON 

c&os, escritores. ilustrado- 

1 

res y maestros de más de 80 paí- 
ses se han encontrado una vez 
más en la Feria del Libro Infantil 
de Bolonia en Italia. Los objetivos 
eran muy variados; conocer las 
últimas tendencias. establecer 
contactos. hacer negocios, saber 
lo que se hace en otros lugares. 
establecer nuevos intercambios.. . 
Unas 1.345 editoriales de libros 
para niños y jóvenes. libros de 
textos y publicaciones multime- 
dia. así como la muestra anual de 
ilustradores suscitaron el interés 
de los más de 20.000 visitantes a 
la Feria. La Feria resulta implici- 
tarnente una gran feria de ilustra- 
ción. de cuya importancia en la 
formación de los jóvenes lectores 
se ha escrito tanto. Como capital 
mundial del libro infantil, Bolonia 
constituye un importante punto 
de referencia. una vitrina de ideas 
para los profesionales del sector. 
Pero. a pesar de que algunas 
veces no se distinguen claramen- 
te los confines que separan reali- 
dad y ficción, cada vez se hace 
más evidente cómo le ha afectado 
la crisis de los noventa. frente al 
rápido crecimiento de la década 
anterior. Cada vez menos edito- 
riales pequeñas hacen el esfuerzo 
de tener s u  propio stand, al 
menos las españolas, que se  
agrupan en uno colectivo. del 
Gremio de Editores. Y cada vez se 
encuentran menos novedades 
seductoras. si se excluyen las 
obras premiadas que comenta- 
mos más adelante. en donde se 
conjugan la técnica y la fantasía 

I 
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ntre los días 10 y 13 de con intenciones innovadoras. 
abril. editores. libreros. 
agentes literarios. bibliotc- 

Lo que siempre llama la atención, 
de todas formas. es la homogenei- 
dad del mercado internacional del 
libro infantil, en el que se dejan 
sentir las modas de manera evi- 
dente en los últimos dos o tres 
años con la incorporación de todo 
tipo de objetos ajenos al libro 
(kits, lápices. espejos o masco- 
ta~...). a la par que se diversifican 
los soportes con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías. Esta falta 
de estilo personal, el mimetismo 
que afecta sobre todo a las peque- 
iías editoriales compradoras de 
derechos, lleva a crear productos 
perecederos. de usar y tirar. para 
determinadas épocas (como la 
Navidad) o para determinado tipo 
de lector sensibilizado por la eco- 
logía. las actividades manipulati- 
vas o alguna curiosidad concreta. 
Hay libros para todos. Y sobre 
todos los temas. Por eso, quizás lo 
difícil es decidir qué descolla sin 
tener la perspectiva de haber leido 
los textos con antelación: en un 
libro para niños o jóvenes no sólo 
prima la imagen. Ni siquiera el 
tema. pues los destacados en las 
colecciones de bolsillo eran de 
terror. como las Pesadülas. de 
Ediciones B. tan típicas de un 
final de siglo. 
Como siempre. fue la exposición 
de los ilustradores uno de los 
principales centros de interés. 
Ésta se divide en dos secciones 
que se corresponden con los dos 
catálogos publicados: ficción. con 
un catálogo con cubierta de Klaus 
Ensikat. ganador del Premio 
Andersen 1996, que recoge la 
obra de los que se  encontraban 
seleccionados; entre los que esta- 

ban los españoles. Rocío Marü- 
nez. Teresa Novoa y Pep Monse- 
rrat; y no ficción. diseñado por 
Daniela Perani. una joven ilustra- 
dora italiana que presentó la obra 
de 48 artistas. Como todos los 
axios. un artista había sido home- 
najeado por el conjunto de su  
obra. correspondiéndole en esta 
ocasión a un cosmopolita artista 
de origen holandés. que vive entre 
ltalia y América. Su nombre, Leo 
Lionni. y. algunas de sus obras. 
como Nadarin. Rederick o El 
sueño de  Matias (Lumen). son 
muy conocidas en nuestro país. 
Una exposición titulada '17ze 
secret garden of Leo Lionni mues- 
tra ilustraciones originales de los 
más importantes libros de este 
autor. que desde 1959 publica un 
titulo al año. y entre cuya obra se 
encuentra Uttk Blue and Lütk 
Yeflow (1959). el primer álbum 
abstracto destinado a los niños 
que desgraciadamente nunca se 
ha publicado en España. La asis- 
tencia del famoso ilustrador a la 
Feria permitió profundizar mejor 
en el sentido de su  vaiiosa obra. 

Premios Bologna 
Ragazzi 
Divididos también en dos catego- 
rías, ficción y no ficción. se han 
asignado a dos grupos de edad: 
hasta los 8 años. y de los 9 a los 
15. 
Ficción infantil 
Der SandhaJte Zinnsoldat. de J 6 g  
Müller. publicado por Verlag 
Sauerl&~der. Suiza. 
Partiendo del célebre cuento de H. 
C. Andersen. Müller construye la 
historia en la que el soldadito de 
plomo y un personaje femenino 
emprenden un viaje que comienza 
en una zona de calles sucias y 
desagües hasta que llegan a 
algún lugar del tercer mundo 
donde gracias a la imaginación de 
un muchacho sufren una serie de 
cambios. Esta historia sin texto. 
narrada sólo a través de las im&- 
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genes, transmite su mensaje con con los que puede 
gran fuerza y efecto. interactuar. 

ción que tuvo lugar el 

Ficción juvenil 
Gewittemacht, de Michele c a c i ó n , Entre las actividades del 
Lemieux. publicado por Beltz & España. IBBY que tuvieron lugar 
Gelberg, Alemania. cn la Feria se concedió el 
Los personajes de Lemieu, plas- muy bre- premio Asahi [que se 
mados a lápiz sobre el papel con ves e in- otorga cada año a una 
rasgos básicos, responden a cues- t r o d u c t o - institución que promue- 
tiones de todo tipo, desde las más nos que ve el desarrollo del libro 
ingenuas a las más densas mate- dejan todo para niños) al equipo 
rias filosóficas. Para ello. se sirve el protago- francés "Lis avec moi" 
de un recurso muy eficaz: el nismo a (Lee conmigo) que realiza 
humor. Es una antologia de lo unas imá- una interesante labor de 
cotidiano que refleja una gran genes foto- contar cuentos a lectores 
capacidad de síntesis y de provo- g r á f i c a S de todas las edades 
cación. Con estos ingredientes, llenas de 
gustará a los lectores de todas las sensibilidad. fuerza y claridad. en 
edades. las que se pretende mostrar las 

partes que se ven y las 
que permanecen ocul- 
tas del cuerpo huma- 
no. Sin prejuicios ni 
aspavientos, la clave 
de su calidad reside en 
una armonía formal 
que expresa la función 
y el papel específico de 
cada parte del cuerpo 
humano en su con- 
junto. 

No Ficción infantil 
Maisy's buse. de Lucy Cousins. 
publicado por Walker Books, 
Gran Bretaña. 
La  obra y el personaje de Maisy de 
Lucy Cousins, son muy conocidos 
en nuestro país, donde se han 
vendido muchos de sus libros 
gracias a la simplicidad de unas 
ilustraciones que entusiasman a 
los pequeños lectores tanto como 
el elemento sorpresa que incorpo- 
ran. Maisy's house es un libro 
"animado" en el que los desplega- 
b l e ~  forman escenarios que el lec- 
tor puede manipular incansable y 

Premio New Media 
Este es el primer año en que se 
otorga el New Media Prize, que 
se concede a los mejores pro- 
ductos multimedia para niños. 
Un jurado internacional de 
expertos procedentes de Asia. 
Europa y Norteamérica examinó 
alrededor de 1.000 titulos de 25 
paises, para elegir a 36 ganado- 
res y establecieron 15 categorías 
según las materias abordadas. 
así como 3 grupos de edad (de 
3 a 6. de 6 a 11 y a partir de 
esta edad). Los premios se 
entregaron en un acto especial 
durante la fiesta de inaugura- 

desde el año 1989. La 
Asociación Departamental del 
Norte para salvaguardar los dere- 
chos de los niños y adolescentes 
trata de luchar contra todas las 

formas de exclusión que se dan en 
la sociedad y, con este proyecto. 
incide en el trabajo cultural con la 
población más desfavorecida. 

CRISTINA AMEIJEIRAS 
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Santuario para las ideas 
que amamos y odiamos 

Richard Ford, novelista norteamericano, 
naci6 en Jackson [Mississippij en 1944. 
Ha publicado los libros, Un trozo de mi 
coraz6n. Incendios, Rock Springs [Ana- 
grama, 1990). La ultima oportunidad 
(Anagrama, 1 993). El periodista deporti- 
vo (Anagrama, 1993) y El Dia de la lnde 
pendencia (Anagrama, 1996). Este ÚltC 
mo titulo no tiene nada que ver con la 
pelicula rnarciana estrenada el mismo 
año en nuestro país. Richard Ford está 
considerado uno de los mejores escrito 
res actuales de los EE.UU., en la tradici6n 
de Faulkner, Hemingway y Steinbeck. Ha 
recibido los premios Pulitzer y PEN/Faulk- 
ner. 
Este artlculo estd basado en el discurso 
que Richard Ford pronunció en 1995 
durante el desayuno organizado por Rac- 
dom House/Library Journal para los 
bibliotecarios especializados en el desa- 
rrollo de colecciones. 

a biblioteca es una institu- 
ción que defiende y garantiza 
nuestra libertad -no tanto las L ibertades fuertes que nos 

empujan a ir a una guerra (por 
ejemplo. la libertad ampliamente 
aceptada de imponer nuestras 
formas de gobierno y teonas eco- 
nómicas a los demás, el derecho a 
la libertad para adquirir petróleo, 
la supuesta libertad de llevar 
armas) sino las libertades más 
frágiles, las que de hecho nos 
hacen sentir libres, que no nos 
enojan o nos hacen sentir fansai- 
cos cuando las ejercemos, estas 
libertades aparentemente innece- 
sarias que contribuyen a la rique- 
za de nuestras vidas y nos hacen 
sentir afortunados de estar vivos: 
la libertad de encontrar un libro y 
leerlo -o no leerlo-; acceder a los 
puntos de vista contrarios a los 
nuestros sin sentirnos personal- 
mente amenazados: gozar de lo 
que puede parecer innecesario en 
las vidas dificiles y complicadas, 
acostunibradas a las cosas apa- 
rentemente urgentes y necesa- 
rias. 

¿Quién no ha  sentido la libertad 
particular que nos rodea cuando 
entramos en una biblioteca? A 
veces me puedo desorientar. A 
veces no la puedo aguantar y 
tengo que salir. 
La libertad, por supuesto, es un 
asunto tramposo y la gente utiliza 
esa palabra otorgándole diferentes 
significados. David Duke la 
entiende definitivamente de una 
forma: la Fre W111 Baptist Church 
(Iglesia bautista de la libre volun- 
tad) en Ecru, Mississippi, le da 
aparentemente otro significado. 
En Mississippi y Montana -los dos 
estados donde vivo- los ciudada- 
nos a veces tienen una definición 
muy personal de la libertad. La 
libertad frecuentemente significa 
"mi" derecho para hacer cualquier 
cosa que "yo" quiera, indepen- 
dientemente de los que "tu" quie- 
ras. La libertad es para "mi", mien- 
tras que las restricciones legales. 
el reino del "hombre" razonable. la 
necesidad de la moderación para 
enfriar las cabezas encendidas, se 
refiere a ti. 
De una forma alegre. ése es el 
motivo que impulsa a los peque- 
ños muchachos estúpidos en Ole 
Moss a exhibir sus  banderas 

rebeldes enfrente de las caras de 
los estudiantes negros, quienes 
perciben esa bandera no tanto 
como un símbolo de libertad sino 
como de esclavitud. 
La biblioteca, sin embargo, repre- 
senta y garantiza este tipo de 
libertad y también la libertad de la 
mejor parte de nuestra naturale- 
za. Asegura, en particular, el acce- 
so a los libros, cuyas ideas apro- 
bamos y a aquellos que desapro- 
bamos; asegura el acceso a las 
ideas que odiamos y que otra per- 
sona puede apreciar. Si se puede 
decir que los escritores y la gran 
literatura se empeñan en una 
pelea con la cultura, la biblioteca 
es un santuario para esta pelea - 
para los amados y los detestados, 
para los subversivos y los excitan- 
tes- protegidos de estos jóvenes y 
viejos moralizadores con nariz 
azul empeñados en decir lo que 
deberíamos leer y aprender, sólo 
porque ellos ya saben lo que 
temen y no pueden soportar que 
nosotros temamos. 
La biblioteca contiene esos opues- 
tos volátiles. los guarda, los insti- 
tucionaliza, los mantiene en un 
lugar seguro y al hacerlo los prote- 
ge, nos permite mantenerlos segu- 
ramente en nuestras mentes como 
ideas y nos invita a decidir por 
nosotros mismos. 
La libertad es un concepto fácil de 
entender y defender cuando se 
trata de nuestra libertad, nuestras 
preferencias e ideas, nuestras reli- 
giones e ideologías respetadas y 
financiadas. 
Pero la libertad tiene una fuerza 
moral sólo cuando está definida - 
tal como se define en la biblioteca- 
de manera que permite a los 
demás actuar. leer, admirar, pro- 
fesar y hasta responder a los 
impulsos que no nos gustan y no 
defendenamos nosotros mismos. 
Hacer otra cosa sena censurar. 
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Según escribió Salman Rushdie 
"el peor y el más insidioso efecto 
de la censura es que al Bnal puede 
aplastar la imaginación de la 
gente. Donde no hay debate, es 
difícil continuar recordando s i  
cada día hay una parte suprimida 
de cada argumento. Llega a ser 
casi imposible concebir lo que las 
cosas suprimidas podrían ser. Se 
vuelve fácil pensar que lo suprimi- 
do de todos modos no tiene valor o 
que fue tan peligroso y se  necesi- 
taba su supresión". 
Los libros son cosas extrañas y 
contradictorias. necesitan protec- 
ción y apoyo porque tanto ellos 
como nuestro recurrir a ellos es 
tan frágil y vulnerable y su efecto 
es tan "pequeño". pero también 
porque los libros son tan potentes, 
ta l  como comprobó Rushdie cons- 
ternado y consternándonos, al 
publicar s u s  Versos Satánicos. 
Esta extraña característica de la 
combinación de la volatilidad y 
hasta no-necesidad de los libros 
hace que el mantenimiento y el 
crecimiento de las bibliotecas sea 
tan importante. 
Yo podría afirmar que crecí en una 
biblioteca. Primero en la vieja 
biblioteca pública Carnegie en 
Jackson. Mississippi, justo en- 
frente del State Capitol, un edlficio 
que la senorita Welty inmortalizó 
en una fotografia de los años trein- 
ta. Mi madre me llevaba allí 
durante los años cuarenta. Vivía- 
mos en la vecindad. en la calle 
Congress. Más tarde. en los años 
cincuenta. cuando el edificio fue 
derrumbado y el nuevo construido 
en la calle North Street. mi madre 
me dejaba regularmente en la 
biblioteca durante las calurosas 
tardes de verano porque dentro 
estaba seguro y fresco y las biblio- 
tecarias la conocían -sabían que 
era hijo único y frecuentemente 
solo- y por lo tanto me cuidaban. 
Hace poco tiempo visité la bibliote- 
ca de una aldea de Mississippi y 
quedé impresionado por el letrero 
en la sala de lectura infantil que 
señalaba sin titubeos el sentido de 
la misión de la biblioteca: "Inducir 
a los niños a leer; asistir a los 
estudiantes de todas edades: ser- 
vir como centro de intercambio de 
información". Me parece muy 
claro y certero. pragmático y 
admirable. 
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En los años cincuenta, en Jack- 
son, la biblioteca tenía una misión 
menos clara para mí. más expan- 
siva y experimental, aparte de que 
s e ~ a  como una guardería para 
mi alocada madre. 
Recuerdo todo, por supuesto. por- 
que como en muchas familias el 
contacto del niño con la biblioteca 
es su primera exposición a la dis- 
creción, su libertad de elección en 
un mundo amplio de elecciones; 
es un punto de partida sumamen- 
te importante p&a el comienzo de 
la historia personal de cada uno. 
algo con que cargamos toda la 
vida. 
En esos dias hubo un chaval en mi 
clase del colegio Jefferson Davis 
School que intentaba iniciar -de 
manera que los niños organizan 
pequeños clubes- una pequeña 
célula del gmpo nazi llamado "Los 
estados rebeldes del Reichstag". 
Éramos varios compañeros ton- 
titos dispuestos a acudir a su casa 
después de las clases y organizar 
conspiraciones y estúpidamente 
marchar de forma rigida, imitando 
a los nazis con el acento sureño. 
No había pasado mucho desde el 
final de la Segunda Guerra Mun- 
dial y en Mississippi hubo un poco 
de sentimiento nazi sumergido en 
los que propagaban odio y despre- 
ciaban a todo el mundo, mostrán- 
dose paranoicos hacia los cambios 
sociales. Tal vez ese mismo chico 
ahora trabaja para David Duke, 
allí en ~ e t & e . ~ a  que ésta es s u  
ideología. 
Recuerdo cuando fui a la bibliote- 
ca y conseguí un volumen de Mein 
Karnf. el libro estaba allí. Y de la 
manera que lo pude entender 
entonces. como estudiante de 
cuarto o quinto año, lo leí. Y 
recuerdo que estaba pensando lo 
aburrido que era el libro, cuán 
egocéntrico y de poco impacto. Y 
cuando llevé el libro a casa -mi 
madre sabía algo de ese libro- s u  
aparición en nuéstra casa y en mis 
manos provocó una larga conver- 
sación. incluida la descripción 
hecha por mi madre acerca de la 
diferencia entre los nazis y los ale- 
manes. incluidos también los ini- 
cios de una sospecha, conservada 
a lo largo de mi vida. acerca de la 
demagogia y retórica política, al 
mismo tiempo que establecí la 
convicción. posteriormente apren- 

dida con más precisión en las 
novelas de Conrad, de que el mal 
seguido comienza en lo banal. 
Efectivamente, la misión vital de la 
biblioteca y la literatura es recor- 
darnos que hay que poner aten- 
ción a las cosas pequeñas, para no 
caer en el riesgo de dejar pasar las 
grandes. 
En la biblioteca de Jackson expe- 
rimenté de alguna forma mi pri- 
mer examen público. Alguien 
escribió sobre la pared del baño 
para hombres: "Füchard Ford tiene 
la mente más sucia de Jackson". Y 
tuve la oportunidad. mientras 
borraba fervorosamente esas 
palabras. de preguntarme si eran 
vendicas, y si lo eran qué sucede- 
ría. Supongo que se trataba de la 
biblioteca en su función del centro 
de intercambio de información. 
Y en la biblioteca de Jackson hubo 
también un bibliotecario, hombre 
de mediana edad. "raro hermano 
menor" de una familia con presti- 
gio. De vez en cuando se me acer- 
caba donde estaba sentado. devo- 
rando cualquier libro, y poniendo 
sus  manos sobre mis hombros 
decía: "~Richar Ford. qué cosas 
estás leyendo?" Y entonces me 
besaba de forma casi impercepti- 
ble. Sobre mi nuca. Ligeramente. 
Y eso fue todo. No hubo más. Yo 
me recuerdo pensando: "Bueno. 
eso es  raro". Lo mencioné. por 
supuesto. a mi madre -y eso pasó 
en los viejos tiempos. antes de los 
juicios a McMartin y la revolución 
sexual y la reacción a la revolución 
sexual- y ella sólo me dijo: "Bueno. 
Richard. Intenta evitarle. No tiene 
malas intenciones". Y yo lo hice y 
él no las tuvo y pienso en él ahora 
con cierta compasión. De cual- 
quier forma que haya llegado a 
esta actitud particular en mi vida 
la compasión. ha sido el objetivo 
principal de mi obra escrita 
durante años. escribir sobre la 
gente que me provoca compasión. 
buscar compasión y suscitarla allí 
donde tradicionalmente no se 
encuentra (ese hombre raro en la 
biblioteca. por ejemplo) e invitar a 
los lectores a hacer lo mismo den- 
tro de los límites seguros y libres 
de un libro. 

Este artlculo se publicó en Llbraiy Joumal 
(July. 1995). Ha sido traducido por M l r j a ~  
Tomlc 
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El Centro del Libro 
Infantil y Juvenil griego 

PALOMA CALVO FIDALGO Y EMMA SAN JOSÉ FERNANDEZ 

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

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

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

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

por todo el país. 
Se encarga de la 
dotación del edifi- 
cio, de la selección 
y formación conti- 
nuada del perso- 
nal, de la selec- 
ción de los mate- 
riales, del proceso 
técnico, de la ani- 
mación a la lectu- 
ra y sobre todo de 
conseguir la inser- 
ción de la bibliote- 
ca en la comuni- 
dad a la que sirve. 
El Centro envía 
mensualmente a 
estas bibliotecas 
unos 60 libros en 
griego y en len- 
guas extranjeras y otros materia- 
les tales como pósters, audiovi- 
suales.. . 
Los fondos de estas bibliotecas 
están en tomo a 6.000 libros, 20 
series de diapositivas, 25 casetes 
educativos y unos 3.000 pósters. 
La popularidad de estas bibliote- 
cas se pone de manifiesto a la 
vista del alto porcentaje de usua- 
rios infantiles que acuden a ellas: 
un 90% de la población infantil de 
la comunidad. 
El Centro hace especial hincapié 
en la animación que presenta en 
las distintas bibliotecas de su red 
y a otros centros de la ciudad de 
Atenas que así lo deseen. 
3) La animacibn a la lectura es 
uno de los puntos fuertes del pro- 
grama del Centro. 
Dentro de la animación a la lectu- 
ra debemos de destacar las 
siguientes iniciativas: 
- "El carrito de Ana". Desde 1993 
dos bibliotecarios se desplazan 
una vez por semana al hospital 
"Aghia Sophia" con un carrito 

lleno de libros para los niños aiií 
internados. 
- Los paquetes educativos desti- 
nados a los colegios para el 
refuerzo del estudio de una uni- 
dad determinada. Los paquetes 
consisten en materiales grdkos 
diversos, libros y otros tipos de 
impresos, así como objetos rela- 
cionados con lo estudiado. 
El enfoque de estos paquetes es 
totalmente multidisciplinar, y así 
por ejemplo. para el estudio de los 
insectos se acude a grabaciones 
del sonido de estos animales. a 
conocer los productos que elabo- 
ran, como la miel o el polen. a ver- 
los, probarlos, olerlos.. . así como 
a conocer la presencia de los 
insectos en la literatura. el arte, la 
música y la cultura en general. 
- Las maletas viajeras cumplen su 
vieja misión de bibliotecas arnbu- 
lantes que llegan a las zonas 
menos favorecidas de la ciudad. 
de pueblos, colegios ... 
A medida que se va desarrollando 
una narración. van surgiendo de la 
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cano y hacerle 
vivir. a través 
del libro. de las 
imágenes, de la 
música, los olo- 
res, el tacto, 
aquello de lo 
que se está tra- 
tando. 
El Centro del 
Libro Infantil y 
Juvenil se  ha 
propuesto bus- 
car el "espíritu" 

maleta libros. objetos. juegos Y de la lectura y de las bibliotecas 
todo aquello que se considera un poco por encima de las nuevas 
necesario para apoyar Y ampliar la tecnologías que a veces nos hacen 
historia. El enfoque multidiscipli- olvidar por qué y para quién tra- 
nar vuelve a 
estar presente. 
- Animación en 
librerías, con 
actividades co- 
mo cuenta- 
cuentos, jue- 
gos.. . 
- Publicación 
de sus propios 
libros sobre 
estas activida- 
des con el obje- 
tivo de conta- 
giar el gusto y 
el amor por la 
lectura a los 
más jóvenes. 
- Otras actividades tales como la 
creación de una imprenta manual 
para que los niños confeccionen 
sus propios libros. actividades de 
teatro, etcétera. 
Lo más destacable de estas activi- 
dades de animación es sin duda 
alguna s u  carácter interdiscipli- 
nar . 
En todas estas animaciones se 
pretende partir de la experiencia 
del nifío. de su entorno más cer- 

bajamos a la vez que tendemos a 
reducir el éxito de nuestros 
esfuerzos a unas estadísticas que 
no reflejan la calidad de nuestro 
trabajo y nuestro fruto. 
Su trabajo está bastante orienta- 
do a lo visual. un lenguaje más 
cercano al hombre de hoy, a la vez 
que pretende educar el gusto 
artístico y estético de los niños y 
jóvenes. 
Como era de esperar. el Centro 
atraviesa hoy una crisis financie- 

ra importante. 
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LIBREROS Y EDITORES 1920-1 930: Joaquín de Oteyra: biografía de un empresario del 
Iíbro - - - - - - - - - - - 
A l f o n s o  Mangasa Sanz y Jesús P o l  Arro jo . -  Madrid: Paraninfo, 1996.- 4 15 p. : ¡l. 
1 .  Industria del librc-Historia. l. M a n g a s a  Sanz.Alfonso. 11. Pol Arrojo, Jesús.  - -- 6SS.lO9 1 J 

Utilizando como hilo conductor la biografí de Joaquín de Oteyza exposiciones del libro en Argentina, la Feria Nacional del Libro en 
uno de los personajes emblemáticos en la introducción y posterior Madrid. congresos de editores y libreros. etcétera. Es un recorrido 
expansión del libro en los mercados de habla hispana- se re* en por el nacimiento y desarrollo de la industria del libro español. ade- 
esta obra un reconido por el mundo de libro desde 1920 hasta más de un manual de aprendizaje cobre el arte de vender y una guía 
1960. Este se  completa al final con varios anexos. con curiosidades sobre el espíritu emprendedor que debe tener la actividad comercial, 
y anécdotas de la época, librenas centenarias españolas, ferias y 

TRATADO SOBRE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - - -. 
Emilia  Currás: Rosario (República Argent ina) :  UNR, 1996.- 394 p. Bibliografia 

, 1 .  - Información - científica-TratadQCurr&Ernilia__ -- OOT035l 

Este libro es una recopilacion de algunos 
de los trabajos publicados por la autora 
en revistas especialiíadas, en actas de 
congresos y seminarios. Es iin recorrido 
por su trayectoria, ideasypensamientos 
en torno al mundo de la información. 
Emilia Curras presenta un amplio pano- 
rama delaestructura, delascaracteris- 
ticas ontológicas de la información, a la 

vez que enumeray reflexiona sobre sus más profundos problemas. 
Los artículos seleccionados se organizan en cualro grandes áreas: 
principios teóricos. aspectos cientiricos y praclicos. implicaciones en 
la ciencia sistemática y los profesionales y usuarios. Dado que la cien- 
cia de la información. como rama del saber huniano y como disciplina 
especializada, es necesaria para realizar cualquier estudio o cual- 
quier actividad, es  propósito de la autora que este libro llegue a un  
amplio campode lectores, haciendoque su acceso sea asequible. fácil 
y c6modo. 

TECNICOS - AUXlLeRES DE BIBLIOTECAS - - - ----- 
Madrid:  Cornplutense,  1996.- 2 16 p.- /Biblioteca Complu tense)  m Bibliografia 

023(083.72) 1 .Biblioteconomia-Concursos y ~ s i c i o n e s .  - 
Este manual, revisado y actualizado, contiene el teiriario básico para b i b l i ~ g ~ c a s ,  conservación y restauración de fondos b i b l i ~ ~ c o s ,  
acceder a la escala de técnicos auxiliares de bibliolecas. Se organiza son algunos de los temas desarrollados. Los conocimientos básicos 
en 21 tenias y cada uno de ellos incluye un índice que señala las aportados y el lenguaje claro y preciso que se ha u t h d o  lo con- 
áreas de interés de dicho tema, un desarrollo muy resumido del con- vierten en un referente imprescindible para los interesados en el 
tenido y una bibliografía básica para profundizar en el estudio. Las acceso a la escala de técnicos awriliarrs y para todos los interesados 
bibliotecas universitarias. caííllogos, sistemas de clasiíicaciones en el mundo de las bibliotecas. 

TEMARIO BÁSICO PARA OPOSICIONES A BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: escalas de faculta- 

Ricqdo G o n z á l e z  Castrillo.- Madrid: Complu tense ,  1 9 9 7 . - 3 7  p.,_lBibliotsa C o m n u t e n ~  - - 
l .  ~ i b l i o t e c o n o m i a ~ o n c u r s o  y o p o s i G e s .  ~ ~ A r c h ~ m o m i a ~ o n c u r s o  y oposciciones. l. Gonzá lez  Castrillo, - .  - .  
Ricardo.- 023 (083.72) --- - - -- - - -- - 
El objetivo es faeiiiíar el trabajo a quienes intentan superar las conomia como el concepto de la biblioteca actual. el estado de 
pruebas selectivas para bibliotecas y archivos. Elaborado, revisa- los procesos automatvados. la gestión de los s e ~ c i o s  biblioteca- 
do y actuali7ado por un grupo de profesionales de la Universi- rios, los procesos técnicos realizados por las bibliotecas y las 
dad Complutense, recoge de forma clara y rigurosa toda el relaciones con los usuarios. Este temario tarnbien esta pensado 
temario para acceder a la escala de facultativos y ayudantes de para profesionales y personas interesadas por el mundo de las 
bibliotecas. Se a n b  los puntos más esenciales dc la hibliote- bibliotecas 

El laberinto 
de los libros 
Historia cultural de la 
Barcelona del Quinientos 
YsusiRhY~ 

EL LABERINTO DE LOS LIBROS: historla cultural de la Barcelona del 
quinientos - - - - - - - - 
M a n u e l  Peña Diaz- Madrid: F u n d a c i b n  Ger rnhn  Sánchez  Ruipérez; Madrid: PirSmi- 
de, 1997.- 547 p.; 2 1 cm.- (Biblioteca del Libro; 67) 
1 .  Libros-Historia. 2. Barcelona-Vida cultural.  l. PeAa Diaz, Manuel .  

930.w60.23 Barcelonaj" 1 511 9" - - - - - - - - 
El autor de este libro aborda en pro- libros en bibliotecas privadas, en librerias y en almonedas públicas, 
lundidad la poscsión y circulación de demostrando que una parte importante del consumo lector no pasó 
libros. e impresos en general. en la por las bibliotecas. Analiza la difusión de la cultura del libro. para 
Barcelona del siglo .?N. Para respon- desvelar las relaciones existentes entre esta cultura y la sociedad 
der a preguntas conio quiénes son donde se sitúa. Se aportan reflexiones innovadoras sobre los que se 
los lectores de las novelas de caba- denomina prácticas de lecturas. superando las viejas preguntas de 
llena o cuáles son los libros más leí- quiénes son los leclores. cuántos libros tienen, qué leen ... para Ile- 
dos en este siglo, estudia con espe- gar a plantear en la actualidad cómo se lee y como se comprende 
cial atención la presencia de los lo leído. 
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E N C I C L O P E D I A S  Y D I C C I O N A R I O S  

DICCIONARIO CIMA DB LA LENGUA ~ P ~ o & A  
Ledn Everest, 1 997.-  7 6 6  p 
1. Lenqua española-Diccionarios. 806.01038) 

En las más avanzadas orientaciones metodológicas para la enseñan- rio, por sus características y formato, es un instrumento válido para 
za del idioma se señala el diccionario como material imprescindible el nivel de consulta lexicológica que se lleva a cabo en la enseñanza. 
para empezar a estudiar la gramatica y dar los primeros pasos en el Cuenta con 50.000 voces y 100.000 acepciones. Además. recoge 
estudio de la lengua. Es importante que el alumno se acostumbre al numerosos extranjerismos y neologismos e incluye un apéndice de 
manejo del dicci&ario c o k  compañ&o en el estudio. Este dicciona- gramática y non-& de ortograña de la lengua española. 

l. Lenqua española-Diccionarios. 806.0-3(038) 

Una locución es una oración que, diccionario recoge frases hechas, locuciones, refranes, 
utilizándose en sentido figurado. es modismos, onomatopeyas ... pertenecientes a todos los estratos 
de uso común y puede. o no. expre- del habla, incluyendo los vulgarismos y expresiones coloquiales 
sar una sentencia. En la mayoría de de uso más extendido. La estructura de las entradas es la 
los casos, el significado de una locu- siguiente: etimologia. categona gramatical. locución. estrato del 
dón no equivale al resultado de habla o contexto en el que se utiliza, asi como la zona a la que 
sumar el significado de cada una de pertenece cuando es un localismo o el pais si se trata de un ame- 
las palabras que se combinan. Este ricanismo. Incluye locuciones latinas y extranjeras. 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECOLÓGICOS 
M. Vicen Carreño, C. Vicen Anto1in.- Madrid Paraninfo, 1996.- 1 73 p. 
1 . Ecoloqia-Diccionarios. l. Vicen Carreño, M. II. VicPn Antolln, C. 5041038) 

Las cuestiones ambientales son complejas y variadas. Una autenti- los problemas, supone adoptar responsabilidades de tipo político 
ca acción ecológica no es solamente una preocupación, sino una exi- que fije los objetivos a medio y largo plazo, responsabilidad econó- 
gencia de formación con la mirada puesta en la solidaridad respon- mica que piense en acciones globales y no en actos sectorialmente 
sable. Este diccionario ayuda a conocer lo que está en juego anaii- productivos, asi como responsabilidad social. Al h a 1  del libro se 
zando clara y rigurosamente conceptos fundamentales como defo- incluye la legislación general vigente sobre temas ambientales y una 
restación. crecimiento cero. impacto ambien tal... Conocer a fondo especifica sobre agua, atmósfera, ruido. etcétera. 

DICCIONARIO DE PUBLICIDAD 
Ignacio 0choa.- Madrid: Acento, 1996.- 94 p.- (Flash; 48) 
1 . Publicidad-Diccionarios. l. Ochoa. Iqnacio. 659.1 (038) 

La jerga futbolística es dominada por miles y miles de seguidores presenta este diccionario en el que ha procurado en todo momento 
debido a la repercusión que tiene este fenómeno. Sin embargo. hay que las dehiciones sean escuetas pero suficientes. Para hacer más 
una jerga. la publicitaria. mucho mas rica. que es desconocida no ya útil este diccionario se han incluido las equivalencias en ingles indi- 
por el m público, sino tambien por los que trabajan en este sec- cadas en cursiva, además de todos los neologismos de uso habitual 
hr. ~ i a u t o i  profesional de amp¡ia y prekigiosa -kayectoria. nos en publicidad. 

DICCIONARIO DE MULTIMEDF BILINGU~ 
Simon Co1lin.- Madrid: McGraw-Hill, 1996.- 2 9 0  p. : il. 
1 . Informática-Diccionarios. l. Collin, Simon. 68 1 .3 (038) 

La multimedia está llena de jergas gráncos de pantalla para mostrar sus aplicaciones. Aunque las 
y de complejos tecnicismos. El reglas están cambiando continuamente. se han definido los ter- 
propósito de este diccionario es minos que en la actualidad están en uso. y los que se utiliza- 
explicar los mas de 3.000 términos rán en un futuro cercano. Además de explicar conceptos como 
usados en multimedia a todos los CD-XA. DV-1 y MPC se desml lan  temas como CD-ROM. cap- 
interesados en esta materia. Se tura de video. herramientas de autona y procesamiento de imá- 
definen de forma clara y concisa genes. Al final del diccionario se incluye un apéndice con infor- 
todos los términos. incluyendo mación útil sobre diferentes formatos de archivos y estándares. 
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E D U C  

DIDÁCTICA DE LAS LEYES DE MENDEL - - p. - - - - -- 
M a r í a  P. ~ i n z á l e z  ~ o n z á i G  ..Jet al.].- ~ a d 3 d :  Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1996.- 152 
p.- /Cuadernos de la UNED; 1 5 6 )  1 Bibliografia 
1 .  Genética-Ensefianza. l. González González, Maria P. -- ------ 37.02:575 --- 

La experiencia cotidiana del profesorado y la investigación didác- es una propuesta para la enseñanza de las Leyes de Mendel 
tica. han detectado que el alumnado tiene grandes dificultades distinta a la que habitualmente se lleva a cabo en las aulas. A 
en la comprensión y posterior aplicación de las Leyes de Men- partir de un planteamiento histórico, se propicia una concepción 
del. Unas de la razones es la introducción de la bioquímica y de la ciencia romo proceso en construcción, resaltándose las 
biología celular antes de abordar las citadas leyes. Como conse- relaciones ciencia-tecnología-sociedad correspondientes a la 
cuencia, se entrelazan los descubrimientos de Mendel con la época de Mendel y enriqueciendo su visión. Incluye problemas 
genética posterior. provocando confusión de conceptos. Este libm de autoevaluación y glosario terminológico. 

CALIDAD . - EN LAEDUCACION~NFMNTIL ---- 
Miguel Ángel Z a b a l z a  - ~ a d r i d  Narcea, 1996 . -  292 p. : ¡l.- (Educación Hoy. Estudios) 
l a e ñ a n z a  preescolar-Metodos. l. Zabalza, Miguel Ángel. 3 7 3 2  ---- 

El sistema educativo espariol atraviesa una reestructuración que pequeños. Por dónde habria de ir la escuela infantil, qué es la 
afecta a los aspectos dinámicos y estructurales. Se plantea calidad en la educación, cómo se proyecta el discurso pedagógi- 
ahora el reto más importante de la educación infantil: el reto de co sobre la calidad en los senricios para la infancia en las 
la calidad. El objetivo de este libro es señalar los ejes básicos escuelas infantiles ... son algunas de las preguntas que encuen- 
sobre los que se articula y desarrolla la calidad en la enseñanza tran respuesta en este libro. Contiene experiencias prácticas en 
y cómo esos ejes se proyectan sobre la educacion de los m i s  centros pilotos. 

C ~ M O  EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA. estrategias ec&cativas- 
~ l o r i a  Perez Serrano.- Madrid. Popular, 1 9 9 7 7 2 8 7  p.- (Trabajo Social-Política 
Social; 24) 1 Bibliografía 
1. Educación social-Metodos. l. Pkrez Serrano, Gloria. 37.034 - - - - - - - - - -- - 
Las sociedades son cada vez más convivir en sociedades democráticas. aprender a vivir juntos, a 
multiculturales y pluriélnicas. La dialogar, a estar con el otro y disfrutar de su compariia. Estmc- 
convivencia entre personas de cul- turada en dos grandes bloques. trata la problemática de las sode- 
turas diferentes. se convierte en dades multiculturales. la educación moral y cívica, así como 
una condición primordial para un estrategias para el aprendhje de la convivencia en sociedades 
c h a  sano de aprendizaje. Este pluralistas. Todo ello desde una perspectiva globalhdora que de 
iibro tiene como objetivo enseñar a paso a una educación más eficaz. 

LA TRANSICION A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: dlscontinuidades en las culturas esco 
lare2 - - - - - - - - - - -- - 
José Gimeno Sacristán.- Madrid: Morata, 1996.- 183 p.- (Pedagogía. Manuales) Bibliografía 
1 .  Enseñanza-Programas. l. Gimeno Sacristán, Josb. - -- ---- 374.3 

Este libro trata los fenómenos que tienen lugar cuando los estu- una experiencia, para la mayoría. desagradable. El autor a n a k a  
diantes pasan del nivel escolar de primaria al de secundaria en la transición apoyándose en datos obtenidos de la realidad de 
el sistema educativo español. Los docentes admiten este fenóme- un sistema educativo en proceso de cambio, a la vez que propo- 
no como una condición inherente a la realidad de su trabajo, ne sugerencias para lograr un cumculum mas consistente que 
los padres ponen en ese ascenso algunas de sus expectativas haga de las transiciones procesos graduales de cambio y, por 
más queridas para sus hijos y los estudiantes lo viven como tanto. menos traumáticos. 

EL CRECIMIENTOMORAL: d e i a s e  a K o h l b e r g  -- 
~ichard H.-Hersh, Joseph Kimer, Diana P. ~aolito.- Madrid: Narcea, 1996.- 192 p.- (Educación Hoy. 
Estudios) Bibliografía 
1. Educación moral-Estudios y conferencias. l. Hersh, Richard H. II. Reimer, J. 111. Paolito, D. P. ----- ---p.-- -- 37.034 

La Teoría de la Educación Moral está cambiando y desarrollándose bases cognitivas de la ideas de Kohlberg y la formación del juicio 
gracias al intercambio entre psicólogos teóricos y prácticos. A medi- ético. Una segunda parte. eminentemente práctica. presenta el rol 
da que profesores y teóricos se relacionan, la teoría se ensancha y del docente en la educación ética, cumculum de educación ética y 
cambia para incorporar prácticas pedagógicas eficaces. La primera experiencia de la "comunidad justa". Este libro aporta métodos nue- 
parte de este libro, aborda de manera teórica el desarrollo moral, vos y creativos sobre la práctica de la educación ética. 
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E D U C  

PROPUESTAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA PROFESO- 
RES - - - - - 

José Antonio Jordán.- ~arcelóna: ~ m ,  1996.- 143 p.- [Aula ~ r d c t i z .  ~ecun-- 
darla) Bibliografia 
1 . - Educación intercultural-Metodos. l. Jord+n.Jos& Antonio. 37.01 8.2- 

Este libro proporciona al profe- nas de extras en la escuela. Se estructura en tres bloques de 
sorado una visión teórico-pficti- contenido. El primero, de orden conceptual. sienta las bases 
ca de la educación intercultural. sobre la educación intercultural. El segundo. mas práctico, 
Para el autor, pocos movimien- ofrece un conjunto de orientaciones para elaborar un cumcu- 
tos educativos actuales están lo coherente en la filosofia de la educación intercultural. El 
tan necesitados de una reflexión último, proporciona una serie de estrategias, de probada efica- 
minimamente reposada sobre cia. dirigidas al fracaso escolar, las actitudes negativas y los 
por que y para que hacer dece- conflictos multiculturales. 

LENGUAJE Y PENSAMIENTO PREESCOLAR 
- 

Lise Tourtet.- Madrid; Narcea, 1996.- 159 p.- [Primeros Aiios) Bibliografía 
1. Enseñanza preescolar-Estudios y conferencias. l. Tourtet, Lise. 373.2:800 

El lenguaje es ante todo un instrumento del pensamiento. A a las tomas de conciencia más apasionadas. Basándose en la 
través de él se analiza el mundo, se descifra y se recrea, rea- observación directa de los niños, se muestra cómo crear situa- 
Iizándose la toma de conciencia con la realidad. Este libro ciones enriquecedoras para el lenguaje y el desarrollo del pen- 
trata de demostrar cómo el lenguaje que espontaneamente es samiento de los niños más pequeños. sumergiéndolo en un 
expresión, comunicación e investigación, puede llegar a trans- medio rico y estimulante que sea capaz de generar en el niño 
formarse, gracias a la educación, en un camino que conduzca deseos de saber. 

GLOSARIO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA: índices 
~ í c t o r  García Hoz ...[ et al.].- Madrid: Rialp, 1997.- 350 p.- [Tratado de Educacidn Personalizada; 33) 
1 . Enseñanza individualizada-Tratados. l. Garcia Hoz, Victor. 37.02 

Último número de un tratado en el que han inte~enido más de cien dos de investigación que enriquezcan el conocimiento y hagan mas 
autores durante diez años de trabajo continuo y cuyo Fin ha sido eficaz la práctica de la educación personalizada. Este último volu- 
precisar el concepto de educación personalizada. estudiando esta men, con carácter de sintesis. presenta un glosario alfabético de los 
concepción pedagógica en sus fundamentos doctrinales y en sus términos mas usuales de este tipo de educación. asi como un lista- 
aplicaciones prácticas. Ofrece orientaciones sobre campos y meto- do de todos los indices de los demás volúmenes. 

CONOCER LOS MATERIALES: ideas y activldades para el estudlo, de la Física, Ouímlca y 
Tecnología en la Educación Secundaria 
Juan A. Llorens Molina.- Madrid: La Torre, 1996.- 195 p. : ¡l.- (Proyecto Diddctico Ouirdn) Bibliografía 
1 .  Educación secundaria-Materiales. l. Uorens Molina, Juan A. 37 1.3 

En el cumculo de ciencias y en el de tecnologia, a lo largo de toda cia de la naturaleza y tecnologia, para promover en los alumnos una 
la ESO. el conocimiento de materiales es importante para la intro- reflexión acerca de las propiedades especificas de los materiales y el 
ducción de las relaciones ciencia-sociedad. Por lo tanto. existe la uso que se hace de ellos, o relacionar dicho uso con las circunstan- 
necesidad de dedicar esfuerzos al desarrollo, desde el punto de vista cias socioeconómicas del momento. Se presta especial atención al 
didactico. del estudio de materiales. Este libro presenta ejemplos de empleo de materiales de uso cotidiano para las experiencias escola- 
actividades en las que convergen los contenidos de las h a s  de cien- res. 

PARA MAESTROS 
%a Lucia Frega.- Barcelona: Graó, 1996.- 267 p. : ¡l.- (Música; I03J .Contiene 1 
partituras 
1. Educación musical-Profesores. l. Frega, Ana Lucia. -_ - 37.02:7& 
Segun la autora de este libro no se 
debe descuidar el área del desarro- 
Uo estético. ya que el cultivo de la 
sensibilidad y el estimulo de la 
capacidad creadora del alumno 
constituyen un aspecto tan impor- 
tante. al menos, como el desarrollo 
de las capacidades matematicas. La 
A 

música es una área fundamental en el proceso de educación inte- 
gral, A partir del análisis del lenguaje musical y sus leyes. se rea- 
liza un trabajo pormenorizado de los objetivos y contenidos de la 
enseñanza de la música. con propuestas de canto. percusión, cre- 
ación ... Igualmente se incluyen secuencias didacticas para abor- 
dar la audición activa y la comprensión de la musica de todos los 
tiempos y lugares. Dos anexos incluyen partituras y ejemplos de 
planificaciones anuales. 
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E D U C  

HACIA UNA EDUCACIÓN GLOBAL DESDE LAS TRANSVERSALIDAD 
Rafael Yus Ramos.- Madrid: Anaya, 1997.- 3 1 7 p.- (Hacer Reforma) Bibliografla 
1. Enseñanza-MPtodos. l. Yus Ramos, Rafael. 37 1.3 

El autor propone al profesional de la enseñanza una refldón tos a los pretendidos. Organizados en tres partes, este libro 
critica sobre el alcance educativo de la transversalidad. Según trata los cambios más significativos dentro del plano sociológico 
este, existe el peligro de que esta innovación se quede en la epi- y educativo, la caracterización curricular de los temas transver- 
dermis del sistema educativo. centrándose en aspectos formales sales y las implicaciones de su inclusión. Un último apartado 
y cumpliendo solamente un papel decorativo en la estructura desarrolla una propuesta educativa alternativa: La Educación 
disciplinar de los centros educativos que generen efectos opues- Global. 

ACTIVIDADES PRACTICAS RN RDUCACI~N F/SICA~ cómo uti1ia.r '1 
materiales de desecho _- -- ---- 

~ a r l o ~  Veláquez Callado (Coordinador) ..Jet al.].- Madrid: Escuela EspaAola, 
1996.- 254 p. : 11. bibliografia 
1. Educación - fisica-Didáctica. -- l. Velhzquez Callado, Carlos, coord. 37 1.3 

La búsqueda de la armonía del ser 
humano consigo mismo. con sus 
semejantes y con el medio natural 
en el que se desenvuelve. es el 
punto de partida de este estudio. 
Los autores abordan la educación 
del consumidor desde el área de la 
educación fisica, reutilizando 

" 

materiales de desecho o de uso cotidiano para la práctica de acti- 
vidades lisicas. La obra comienza describiendo qué se entiende par 
materiales de desecho, como se clasifican y sus posibilidades de 
utilización en este área. Recoge una serie de actividades no com- 
petitivas para realizar en las clases. Eminentemente práctico. pre- 
tende animar a los profesionales de esta asignatura a que intro- 
duzcan este material en sus programas educativos y andcen sus 
resultados. 

WALUACIÓN EDUCATIVA 
Francisco Javier Tejedor Tejedor, Jose Luis Rodriguez Diéguez (Eds.J.- Salamanca: Universidad de Sala- 
manca, 1996.- (Documentos Diddcticos; 157-1 58) 
Contiene: Evaluación de los aprendizajes de los alumnos [vol. 11.- Fundamentos tebicos y aplicaciones prdcti- 
cas [vol.llJ 
1. Enseñanza-Proqramas. l. Tejedor Tejedor, Fenacisco Javier. II. Rodrlquez Diequez, Jose Luis. 371073) 

Sobre la temática genérica de la evaluación educativa, los autores recogen una importante muestra de las actividades evaluativas Ue- 
elaboran dos volúmenes: uno dedicado a la evaluación de los apren- vadas a cabo actualmente en diferentes centros universitarios, ade- 
dizajes de los alumnos y otro a la evaluación institucional. El obje- más de analizar los aspectos contables y organizadores de los cen- 
tivo de ambos es estimular la mejora de la calidad de la universida- tros. Los dos volúmenes aportan importante información práctica, 
des en cuanto ensenanza. investigación y servicios. Estos i i b m  graficos. asi como una bibiiograíia actuaiizada. 

EXPRESIÓN CORPORAL CON ADOLESCENTES: ~slones_prra tutorías y talle+ 
bcky Hernández, Pilar Rodríguez- Madrid: CCS, 1996.-15 1 p. : ¡l.- (Materiales para Educadores; 201 
bibliografía 
1. Educación corporal-Didáctica. l. Herndndez, Vicky. II. Rodrfquez, Pilar. 374.3 

Basadas en su propia experiencia práctica y en los resultados prejuicios. Este libro, organizado en tres partes, presenta un 
positivos obtenidos durante dos años, las autoras de este libro marco teórico que posibilita el desarrollo de este proyecto. 82 
presentan la forma de coordinar las tutoria con los adolescentes actividades dinámicas organizadas en ocho núcleos de interés y 
a partir de las clases de expresión corporal. El fin pretendido es varias sesiones programadas para diversas áreas de la ESO. 
la integración, la convivencia y la participación de los adolescen- lndicado tanto para el medio escolar. como para guia de trabajo 
tes a través del desarrollo de las potencialidades expresivas. en cursillos, talleres pertenecientes a otros marcos de aprendiza- 
Para eUo es necesario aprender a quitarse los miedos. vencer los je y con otros tipos de personas. 

LA ENERG~A COMO TEMA INTERDISCIPLINAR RN U EDUCACI~N AMBIINTAL: progre 
ma de educación ambiental UNESCO-PNUMA 
XP. Deléage y Ch. Souchon.- Bilbao: Los Libros de la Catarata. Madrid: DirecciOn General de Educación, 
1996.- 125 p. : ¡l.- (Educación Ambiental; 1 1 ] Bibliografla 
1. Educación ambiental. 1. Deleaqe, J.P. II. Souchon, Ch. 504:37.02 

Para poder incorporar de manera clara y realista la Educación Plantea una clara metodología y estrategias de aprendizaje basadas 
Ambiental a los planes de estudio. la UNESCO ha elaborado una en atractivas actividades. la cuales incluyen acciones a nivel 
colección con un completo material de apoyo dirigido a los profesores nacional e internacional. Organizados en dos apartados. el primero 
para la formación del alumnado dentro de este área educativa. Este de ellos está dedicado a los educadores y presenta un análisis porme- 
libro, perteneciente a la citada colección, presenta las metas, objeti- norizado de los problemas relativos al control de la energía. La segun- 
vos y directrices de la Educación Ambiental en relación a la energía. da parte trata los aspectos técnicos de los métodos educativos. 
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CURSO DE ORGANIZACION ESCOLAR Y GENERAL - 
G o n z a l o  G ó r n e z  Daca l . -  Madrid:  Escuela Española,  1996.- 603 p.- (Educación al Día) 
1 .  C e n t r o s  - d o e n t e s - D i r e c c i ó n .  l. G ó m e z  Dacal,  Gonza lo .  - - ~- - 371.1 1 

Con este completo libro el autor se propone actualizar dimensio- tífica, que proponen nuevas teorías sobre la gestión y organiiación 
nes sustanciales dentro de la organización escolar. En un momen- de centros docentes, este libro proporciona recursos cientificos. 
to en que la convicción, cada vez más generalizada. de que es técnicos y prácticos para esta labor. Importante obra referencia 
necesario replantear el ejercicio de la función de dirección en los para que los centros educativos puedan alcan7ar las mas altas 
establecimientos docentes, aparece esta obra como ayuda para cotas de efectividad en la prestación de los servicios educativos. 
una toma de decisiones coherente. Teniendo en cuenta que cada en los programas de dirección y en la actuación de los responsa- 
vez son más los cursos de directivos, a veces de dudosa base cien- bles de dirección. 4 

LA ESCUELA QUE INCLUYE LAS DIFERENCIAS, EXCLUYE LAS DESIGUALDADES: congreso 
de CEAPA sob- necesidades educativas especiales 
F&&O D e l g a d o ,  c o o r d i n a d o r . -  Madrid: Popular,  1996.- 18 1 p.- (Proa) 

376 1 .  España-Conqresos  y asambleas. l. Delgado ,  Francisco, c o o r d .  

En este libro se recogen las intervenciones. ponencias y conclusio- temas relacionado con las características que han de tener los cen- 
nes del Congreso sobre necesidades educatiuas especiales, celebra- tros especiales. También se analiza la detección precoz del alumna- . 
do en Vitoria el 20,2 1 y 22 de octubre de 1995. Partiendo del prin- do de riesgo, orientación de las familias y tratamiento de apoyo indi- 
cipio de que la vida de las personas discapacitadas debe ser la vidualizado. Concluye con una apuesta por una escuela pública 
misma que la de cualquier ciudadano, en cuanto a oportunidades y compensadora de desigualdades que trabaje en positivo las actitu- 
opciones, se analiza la situación de la integración escolar desde la des sociales, sin olvidar el papel educativo, socializador y compen- 
d~ersidad.  Documento abierto que invita a la reflexión y análisis de sador que ha de representar. 

'1 834-1 936- - - .- - 
JS M a r í a  B o r r á s  Uop.- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales. Fun- 
dacibn GermAn S á n c h e z  Ruipérez, 1996.- 580 p. : il. Bibliografía e Iconografía 

No existe historia si no existen siado indirectas o dependientes de otros temas. Seis especialistas 
niños y niñas. Sin embargo. su pre- abordan el tema de la infancia en cinco capitulos. en los que aparte 
sencia en la historia de la humani- del texto. tienen especial relevancia las imágenes como testimonio 
dad ha sido a menudo una presen- del pasado. La selección realízada no se presenta como una mera 
cia oculta. El interés por la historia ilustración del texto. sino como un conjunto con entidad propia. 
de la infancia es muy reciente y las Las fechas no se han elegido al m, ya que en este siglo perduran 
aproximaciones a ella, por parte de realidades seculares y se insinúan cambios que forman parte de 
los historiadores, han sido dema- nuestracontemporaneidad. 

ELAS ESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO: una persp-tiva_e5ofesiil y cetructklsta 
C a r l e s  M o n e r e o  F o n t  e l s a b e l  Solé G a l l a r t  ( c o o r d s c ~ a d r i d :  Alianza, 1996.- 533 p.- (Psicología; 44) m 
bibliografía 
1. O r i e n t a c i d n  p e d a g ó g i c a .  l. M o n e r e o  Font, Carles, coord. II. Sole  Gallart, Isabel, coord. - - - - - - - - - 37.048 

El asesoramiento psicopedagógico es un recurso del que dispone y multiforme. este libro recoge las aportaciones teóricas y prácti- 
el centro para satisfacer sus necesidades y cumplir los objetivos cas de un grupo representativo de los mejores profesionales de 
que socialmente le corresponden. La fialidad del asesor es que esta materia en nuestro país. Analiza desde los planteamientos 
dicho centro logre potenciar al maximo la capacidad de enseñar institucionales, pasando por el asesoramiento psicopedagógico, 
de los profesionales y la capacidad de aprender de los alumnos. hasta la intervención del psicopedagogo en el proyecto cunicular 
Dado que el asesoramiento aparece como una realidad compleja de centro. 

ESTIMULACIÓN - - DE APRXNDIZAIJS EN - LA ETAPA - INFANTIL -- 

R o s a l i a  E. A r a n d a . -  Madrid: escue la  Española,  1996.- 134 p. Bibliografia 
1 . E n s e ñ a n z a  preescolar-DidActica. l. Aranda ,  Rosalia E. 373.3 ------ 
Históricamente. el aprendizaje temprano ha provocado posturas a dadas en la primera etapa de la infancia (2-4 años). Según la autora, 
favor y en contra. Actualmente. los neurólogos afirman que es nece- la escuela infantil debe facilitar los aprendizajes que posteriormente 
sario estimular el aprendizaje cuanto antes. ya que aquello que no se realizará el niño y procurar el aprovechamiento máximo de todas sus 
haya constituido en los primeros años de vida, no se va ha constituir. capacidades. Enseña a conocer al niño por medio de un diagnóstico 
O como mínimo. va a ser más dificil hacerlo. Este libro propone pau- eficaz y a llevar a cabo programas de estimulación. de motricidad. de 
tas para la estimulación precoz, aprovechiindose la potenciaiidades lenguaje, así como de audición y esümulación visual. 
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I N F A N T I L  

- -. - - 
Sara de la Iglesia y Sally Cutting.- ~adr id :~av io ta ,  1996.- 12 p. : ¡l. 

Es un hermoso dia de prima- por el estanque. El paseo se convierte en una aventura en la que 
vera en el estanque. Los los jovenes lectores participan junto con los simpáticos pollitos en 

son capaces de pasear solos todo su esplendor dentro y fuera del agua. 

LOUE HAY EN MI WON? 
Z 

Ilustrado por Kate Tay1or.- Barcelona: Molino, 1996.- 10 P. : ¡l.- Borpresa; 2) . . 
1 .  ~nseñanza preescola;. l. Taylor, Kate. 373.2 

Las tapas y hojas rigidas de este librito guardan en su interior sor- y adquisición de un primer vocabulario. El libro se completa con 
presas para los mas pequeños. El cajón esta cargado con objetos de cinco dibujos, desplegables cada dos hojas. que muestran un plu- 
vivos colores para pintar, cocinar. ir al cole o trabajar en el jardín. mier, una paleta, una sierra ... Indicado para los mas pequeños en la 
Todos los objetos llevan su nombre para facilitar su reconocimiento adquisición del primer lenguaje. 

LL DODÓ DESAPARECI~: y otras-preguntas s o b ~  animaies extinguidos y aman-ados 
k d r e w  Charman.- Madrid Everest, 1997 - 32 p. . 11.- (Primera ~ n c i c l o ~ e d ~ ~ e  pregunto Por Que ..) 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Charman, Andrew. 373.2 

Qué animal tiene un cuerno mágico, que animal extinguido parecía cionamiento del mundo. 
mitad caballo mitad cebra. o que insecto amenazado es mayor que Además de respuestas. se da información sobre los esfuerzos que 
un ratón ... Estas son algunas de las preguntas a las que se dará res- algunas personas. en la defensa de los derechos de los animales pue- 
puesta en este libro por medio de un texto divertido y curiosas ilus- den hacer para impedir su extinción. Esta coleccion. busca sorpren- 
traciones. Puede seMr como método para despertar las mentes de der y divertir a los mas pequeños, además de informar. Contiene indi- 
los mas pequeños a todas esas compli&das p&ntas sobre el fun- cede contenido y alfabéÜcb. 

 ames Mayhew.- Barcelona: Serres, 1996.- 1321 p. : ¡l. 
1 . Enseñanza preescolar. l. Mayhew, James. -- 373.2 

Carlota y su ras". Mientras la abuela descansa. Carlota comienza su gran 
abuela fueron aventura. Es traviesa y a pesar del cartel de "No Tocar". ella lo 
a Londres a hace y cinco famosas pinturas cobran vida para ella. El C m  de 
pasar el dia. Heno. Tormenta Tropical con un tigre .... son algunos de los cua- 
Empezó a Ilo- dros con los que tropieza Carlota. Este libro supone el arerca- 
ver y su abuela miento al mundo del arte. de una forma imaginativa. original y 
le dijo: "entre- divertida. La personalidad de la protagonista, un lenguaje senci- 

EL FANTASTICO LIBRO DE LOS DISFRAChS 
h g e l a  Wi1kes.- Barcelona: Tirnun Mas. 1996.- 48 p. : ¡l. 
1. Enseñanza preescolar. l. Wilkes, Anqela. 373.2 

Este Hbro presenta multitud de ideas para crear fabulosos dis- h c e s .  para jugar con los amigos. Los pasos a seguir en la crea- 
h c e s  y trajes con materiales de uso cotidiano. La autora ense- ción de los diferentes disfraces. están ilustrados con fotograíias 
ña cómo fabricar máscaras con cajas de cartón, transformar car- de calidad a todo color. El nivel de dificultad para la realización 
tulhas en bonitos sombreros o convertir los envoltorios de cara- de los disfraces se indica con unas estrellas situadas en el mar- 
melos en joyas preciosas. Gran numero de sugerencias e ins- gen superior derecho de cada una de las páginas. También 
trucciones ayudan a realizar con facilidad mas de 50 diserios incluye señales de precaución en la utilización de herramientas 
para trajes de fiestas. representaciones teatrales o sencillos dis- peligrosas. 
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P R I M A R I A  

1 . E n s e ñ a n z a  primaria-Diddctica. l. M a d r o ñ e r o  Ferreiro, E. 
- - 

Parece que el mundo riesgo. Capenicita Roja les explicará unas de las recetas de su 
de la cocina está reser- abuelita, el espejo de Blanca Nieves les contará unas de las rece- 
vado para los adultos tas que ha aprendido en una reunión con otros objetos mágicos ... 
pues. en general, los personajes de los cuentos clasicos salen de su espacio habi- 
implica el manejo del tual para ofrecerles sus consejos y experiencias. De esta manera, 
fuego y de utensilios combinando el aspecto ludico de la cocina con la lectura, se 
peligrosos. Por el con- puede abrir para los niños un nuevo mundo divertido y emocio- 
trario este libro recopi- nante, por medio de atractivas y claras recetas. El libro contiene 
la. inventa y diseña tres tipos de tipografías que diferencian el texto de los cuentos 
recetas muy sencillas originales. las situaciones imaginadas por la autora y las especi- 

y diverUdas con las que el niíio podrá disfrutar sin correr ningún ficaciones de las recetas. 

AUTOM~VILES - 

~ o r d o n  Cruisckshank.- Barcelona: Molino, 1996.- 1 6 0  p. : ¡l.- (MiniguíaJ 
1 .  Automovilismo-Historia. l. Cruisckshank, G o r d o n  . 7 9 7 . 7 1  

Siguiendo la misma linea de los libros, en formato reducido, publi- desde los modelos clásicos como el Bentley, hasta los ÚIümos pro- 
cados por la editorial Molino dentro de esta colección, esta Miniguia totipos dotados de los avances tecnológicos más punteros. Una 
de los aiitomóviles ofrece una visión detallada de la estructura y amplia sección de referencias contiene una completa cronología. 
mecanismo de este importante medio de transporte. Organvado sis- creadores e inventores, competiciones y circuitos. además de datos 
temáticamente para una mejor localización de la información, esta sorprendentes sobre récords y extraÍíos aparatos e ideas del mundo 
guía introduce al lector en la apasionante historia del automóvil, del automóvü. 

I 
ATLASCON PEGATINAS 
Ilustraciones de Dave Hopkins, Robin Jacques y Janos Marffy.- Madrid: SM, 1996.- 1 5  p. : ¡l.. M a p a  
d iddc t ico  
1 .  Geoqrafia-Mapas-DidActica l. Hopkins, Dave.  I I .  J a c q u e s ,  Robin. III. Janos, Marffy. 5 2 8 . 9  -1 
Penudo para la iniciación de los niños en la utilización de mapas color sobre ciudades, cultivos. animales, elementos geograficos, 
y el zonocimiento de los continentes y océanos del mundo. este lugares famosos del mundo ... Las paginas del libro dan informa- 
Iihro contiene clara información sobre las diferentes regiones del ción precisa para la colocación de las pegatinas. desarrollando en 
mundo, razas, especies de animales y plantas que lo habitan. Con- el joven lector el concepto de representación cartográfica. Indica- 

Lt iene un mapa gigante con más de cincuenta pegaünas a todo do para niños a partu de tres años. 
Ai 

ENIGMAS -- PARA OJOS DE LINCE: Juegos para detectives de sill6n 
Rolf Heimann.- Barcelona: Ediciones B, 1995.- 30 p. : il. 
1. Deduccibn. l. H e i m a n n ,  Rolf. - -. - 793 .7  

Trece láminas con ilustraciones a todo color y texto atractivo propo- a nuevas incógnitas que tendrá que resoiver si quiere llegar hasta el 
nen diferentes acertijos para que el lector descubra sus habilidades final. Un apartado fmal muestra todas las soluciones a las incógni- 
como observador y detective. Rolf Heimann presenta una serie de tas presentadas en las trece aventuras. Atractivo libro para el dcsa- 
imágenes que contiene muchas claves ocultas, extraños signos y rrollo de las capacidades de observación y razonamientos de los más 
misteriosos objetos que, una vez descubiertas por el lector, dan paso jóvenes. 

euscrl_Los PELIRROIOS POR LA CIUDAD 
Peter Kent.- Madrid: SM, 1996.- 29 p. : il. 
1 .  Civilización-Historia. l .  Kent, Peter. - -. - 930.8- 
Los Pelirrojos son una familia que ha vivido generación tras genera- úucción de las viviendas. sin olvidar las modificaciones del subsuelo 
ción en la misma ciudad. Mirando con atención las ilustraciones. el con los tesoros que han quedado enterrados. Los pelirrojos, siempre 
lector podrá encontrar a sus  miembros en cada epoca. Cada doble escondidos. visten con trajes de diferentes épocas, a veces son ricos, 
página corresponde a una epoca distinta, empezando por la Edad de otras son pobres y también desempeñan diferentes trabajos en el 
Piedra. pasando por la Baja Edad Media, hasta nuestros días. Una transcurso de los tiempos. Los simpáticos personajes enseñarán 
breve explicación de lo más signiíicativo de la epoca. introduce al cómo en el lugar donde vive la gente, generación tras generación, se 
niño en el juego y las Uustraciones enseñan la evolución en la cons- van superponiendo las capas que contienen vestigios del pasado. 
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N D A  

MI PRIMER MANUAL DE BICICLETA - .- 

Hugh McManners.- Barcelona: Molino, 1997.- 48 p. : il. 
1. Bicicletas-Manuales para aficionados. l. McManners, Huqh. 629.32 

A manera de manual. el autor presenta una práctica guía sobre cedidas de una introducción y con instrucciones que paso a 
el uso de la bicicleta. Contiene la información necesaria para paso muestran cómo se realizan las diferentes actividades. Los 
que las excursiones en bici sean mis seguras, mostrando tkni- márgenes coloreados de las paginas recuerdan en qué sección se 
cas y trucos además de consejos e ideas sobre como elegir la haiia el deportista. Un signo en forma de estrella atrae la aten- 
máquina más adecuada, reparaciones esenciales y cuidados de ción sobre puntos de seguridad, otros en forma de rueda indica 
la misma. El libro enseña a planificar una excursión en sus los consejos e información adicional de interb. De práctico for- 
diferentes fases: elección de la ruta, lectura del mapa, orienta- mato, está pensado para ser transportado cómodamente por lae 
ción, etcétera. El contenido se organiza en dobles páginas, pre- deportistas jóvenes en sus aventuras ciclistas. 

Rudyard Kipling, ilustrado por Christian Broutim- Madrid: SM, 1996.- 2 10 
p. : ¡l.- (C16sicos Universales; 3) 

N 1. Literatura juvenil. 1. Kiplinq, Rudyard. 11. Broutin, Christian. 82-3 

Cuidada edición de una de reproducciones de objetos. Los siete relatos que forman el 
las historias más emocio- Ubro. Contiene textos explicativos bien desarrollados que lo 
nantes de la literatura juve- dotan de un interesante cariicter documental a manera de 
nü universal que contiene el reportaje histórico. El lector se convierte en explorador y la 
texto integro original en su ficción se hace descubrimiento. Para los amantes del famoso 
versión castellana. Ilustrado premio nobel de literatura y para todos aquellos que quieran 
por Christian Broutin, con descubrir la voz de los animales. la nueva edición de este 
guaches ligeramente acuare- libro revive en el tiempo uno de los mejores libros del género 
lados. posee el valor añadido de aventura y de la literatura universal. Otros titulos de esta 

5 --. . . de imágenes documentales colección: La Uamada de lo salvaje, La vuelta al mundo en 80 e. auténticas, fotografias de época, grabados antiguos, mapas y dias, La isla del tesoro. 

HAMBURGUESA DE MAMUT: hlstorla de la aIlmentacl6n humana - -- 

Ruth Fraile, Jose luis~Alcover.- Madrid: De la Torre, 1996.- 1 1 O p. : il. 
1 .  Gastronomla-Historia. l. Fraile Ruth. II. Alcover Jose Luis. 641(0911 

Esta historia de la alimentación humana pretende ser una guía ria del hombre: desde la etapa de cazador-recolector, pasando 
amena y divertida para todos aquellos interesados en el conoci- por la de los primeros agricultores, hasta llegar a los diferentes 
miento de los descubrimientos alimenticios hechos por el hom- modos de alimentación de hoy en día, incluyendo la alimenta- 
bre a lo largo de su evoluclón. desvelando los secretos y formas ción en las ciudades y las costumbres en cuanto a la nutrición. 
de preparar y consumir cada uno de ellos. El Ubro comienza con La obra se completa con un glosario y unas útiles tablas de 
una introducción que enseña cómo podemos conocer lo que composición de alimentos. Indicado p m  jóvenes lectores, el libro 
sabemos del pasado. gracias a la existencia del materiai fdfl. se completa con ilustraciones de calidad que, en ocasiones. 
Presenta las cambios &entarios más importantes en la histo- muestran cierto tono entre irónico y divertido.- 

- 

ES, R ~ ~ L E S  Y MAM~FEROS 
seve  Parker, Jane Parker.- Madrid: Anaya, 1996.- 96 p. : il. : ¡l.- /Aula Abierta) 
1. Zooloqia-Ensefianza. l. Parker, Steve. II. Parker. Jane. 59 1.5:37 

Este Ubro introduce a los lecto- comprender y descubrir métodos individuales para abordar su 
m en el medio natural de los estudio. Numerosas ilustraciones acompañan a un texto que, 
peces, reptiles y marniferos. Por sin entrar en descripciones complejas y sin necesidad de rea- 
su cercanía al entorno del lizar una lectura lineal. proporcionan datos cientificos básicos 
joven. estos tres temas penni- para ampliar conocimientos. Con una concepción interdiscipli- 
ten la observación directa y nar. los diferentes temas transversales que aparecen. enrique- 
facilitan la comprensión e inte- cen los contenidos tratados con conceptos de geogda .  litera- 
racción del ser humano con el tura y lengua. historia. matematicas. etcétera. Las materias 
medio. Se proponen una serie tratadas aparecen destacadas dentro de un recuadro. identlli- 
de actividades que pretenden cándose mediante pictogramas. El Ubro incluye glosario tenni- 
despertar el interés y ayudar a nológico e índice alfabético. 
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V A R I O S  

EL ULTIMO PANDA .. . 

George B. Schaller.- Madrid: Acento, 1996.- 3 3 7  p. Bibliografia 
1. Animales. l. B. Schaller, Georqe. 5 0 2 . 7 4  

El gran numero de publicaciones existentes sobre especies extingui- China. observando muy de cerca la forma de vida de estos animales. 
das, o en peligro de extinción. parece restar intensidad a nuestra El resultado de sus vivencias durante estos años es este libro que, 
forma de considerar este trágico fenómeno. Sin embargo, para el como si de un libro de aventura se tratara. cuenta las vicisitudes 
autor existe un justificación para tales libros. ya que dar cuenta de surgidas a lo largo de la investigación realizada. Se pregunta si esta 
las cosas. una y otra vez. es un imperativo moral. Durante más de extraordinaria criatura podrá sobrevivir a su propia popularidad. a 
cuatro años, el autor vivió en las reservas de pandas de Wolong en los traficantes ilegales y ambición de algunos 200s. 

- -p. - -- - 

5pREocupAcI0N POR LOS POBRES 
1 

A l k n  Jrquard 1 kbert  Jacouard - 6arcekma Herder, 1 996 - 1 1 5 D. 

, 1. Educacidn Moral. l. Jacquard, Albert. .-- ~ - - -. . . . - -  - 3 7 . 0 3 4  1 - 
b Autor de numerosas obras cien- rantes de la sociedad dominante en la actualidad está llevando a la 

tiricas. Albert Jacquard dirige colectividad humana a la catástrofe. Es urgente reflexionar)' definir 
desde hace varios años una un objetivo aceptable para todos. Para ello. Jacquard se remite a la 
autentica cruzada a favor de los figura de Francisco de Asis. En el siglo XlIl sólo el desarrollo econó- 
más pobres. Milita sin descanso mico brindaba niotivos de esperanza. En el siglo XX son los banque- 
por una revolución de las ros quienes deciden el porvenir. San Francisco tuvo la audacia de 
conciencias que sustituya el preocuparse por algo diferente al éxito económico familiar. diciendo 
egoismo de la acumulación no al dinero. no a la propiedad. no a la violencia y si al respeto del 
material por la exigencia huma- prójimo. El autor establece un fecundo dialogo con la religión. mos- 
nista de la solidaridad. El autor trando que la herencia de San Francisco puede dar fruto en el lec- 
opina que las consignas impe- tor. independientemente de sus creencias espiritu 
e 

PROCESO DE INADAPTACIÓN SOCIAL 
~esus Valverde Molina.- Madrid Popular, 1996.- 3 19 p.- (Al MargenJ Bibliograffa 
1 .  Socioloqia. l. Valverde Molina, Jesús. 0 5 8 . 1 7  

La claridad y sencillez de este libro no debe inducirnos a error. Se mas posible a la realidad del inadaptado: cómo percibe el individuo 
trata de un estudio exhaustivo de la inadaptación y la marginalidad inadaptado la realidad social y que visión personal tiene del confllc- 
llevada a cabo por el autor desde su experiencia que le ha llevado a to que supone este hecho. Se trata de un libro comprometido que 
plantearse la conducta desadaptada como un proceso social y no pretende llegar a todos el mundo sensibilizado con esta realidad. 
como un fenómeno individual. Para abordar esta problemática. el Para su comprensión, no es necesaria una gran preparación psico- 
cientifico, el educador. el legislador y el juez han de aproximarse lo lógica. Se necesita sobre todo un sentido correcto de la solidaridad. 

LA HISTORIA DEL TOREO 
Jorge Laverón.- Madrid: Acento, 1996.- 107 p.- (Flash; 33) Bibliografia 
l .  Toreo-Historia. l. Laver6n, Jorqe. - .- - - .- - . - - 7 9  1,863 

El espectáculo mas parecido a las actuales corridas de toros fue el cedor de la fiesta y sus protagonistas. hace un recorrido exhausiivo 
Circo Romano. Los historiadores ven también un antecedente del por el mundo del Toreo desde sus origenes hasta nuestros dias: 
toreo en el Juego con el Toro practicado en Creta. Sea como fuere, la Pedro Romero como primera figura de la historia, Paquiro, Lagartijo y 
corridas son. y han sido siempre, un espectáculo peculiar de España: Frascuelo, Manolete y Luis Miguel Dominguin ... sin olvidar los valo- 
aqui nacieron y aqui se desarrollaron. Arte para unos, juego bárbaro res actuales y los futuros. Manual de consulta para los aficionados y 
para otros. el Toreo tiene su propia historia. El autor. profundo cono- útil introducción para el lector neófito de la fiesta. 

GRAFFITIS 
Manuel Garcia ~aczek.- Madrid: Asociacidn de ~ u j g e s  por la Paz, 
[Almagro, 28. 280 10 Madrid] 1995.-  64 p. : 11. Bibliografia 
1. Arte urbano. l. Garcia Haczek. Manuel. II. Asociacidn de Mujeres por la Paz. 

-- PP..p- 7.067 

Intentar acotar el fenóme- comunicativo, la mayoria tienen autoria anónima. son realiza- 
no del grafiti puede resul- dos en soportes que ni social ni legalmente están destinados 
tar bastante resbaladizo a tal efecto. El graffiti. ya observado y estudiado en varios 
por las disimiles manifes- paises como elemento revolucionario en su origen. ha atrave- 
taciones que podrian ser sado distintas etapas. pudiendo ser clasificado en diferentes 
englobadas. Aun asi. exis- estilos: graffiti arte. el mensaje y las firmas. Todos ellos son 
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LA EDAD DEL PAVO: consejos para lidiar con la rebeld* de los adolescente 
Álejandra Vallejo-Nágera - Madrid. Temas de Hoy, 1 9 9 7  - 2 7 9  p - (Fin de Siglo) Bibliografía 

1 . Enseñanza - secundaria. l. Vallejo-Náqera, Alejandra. 374.3 

Siempre se ha dicho que la adolescencia es una etapa de tránsito ron que adolescencia no es sinónimo de indecencia. que el grupo de 
complicada en la que el ser humano deja de ser niño para aprender amigos no tiene porque ser perjudicial y que los adolescentes nece- 
a comportarse como un adulto único, autónomo, independiente y sitan reglas. Este libro trata sobre que pueden hacer los padres para 
válido. A p ~ c i p i o s  de los ochenta. nuevas investigaciones basadas ayudar a los hijos adolescentes a superar con éxito esta etapa vital 
en las preguntas directas a los adolescentes sobre sus inquietudes caracterizada por la rebeldía y la insolencia, pero también por la 

sus expectativas. proporcionaron un soplo de esperma en el dudas, los temores y las frustraciones. Los amigos. las tribus urba- 
animo demquienes coiviven con adolescentes. Sus co&lusiones fue- nas, el colegio. el sexo ... son algunos de los temas tratados. 

LA SALUD DEL CORAZON: cuidados síntomas y medidas 
preventivas 
Pedro Zarco.- Madrid: Temas de Hoy, 1996.-  1 7 4  p.- (Fin de Siglo) 
1. Salud.1. Zarco, Pedro. -- 6 14 

A lo largo del siglo XX la por enfermedades infecciosas como la tuberculosis que asoló a 
salud ha variado de forma los paises industrializados en la primcra mitad de este siglo. A 
considerable. A comienzos de partir de la Segunda Guerra Mundial serán las enfermedades 
siglo, la esperan7a de vida era cardiovasculares las que tomen el relevo. El autor, experto 
de 40-45 años. en la actual- cardiólogo, reúne en este libro toda la información acerca de 
dad. la media es de 75 años los males que afectan al comón. explicando detalladamenle 
en los países desarrollados. las pautas y habitos que hay que seguir para prevenirlos. Este 
Esto se debe sin duda, a la libro también responde a preguntas clave sobre la detección 
reducción de la mortalidad de posibles situaciones de riesgo. 

PUBLICIDAD 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Libros recomendados 
LENA EN EL 
- TEJADO 
Peter Hartling.- Madrid: Alfa- 
guara, 1996.- 157 p.- (InfantiC 
Juvenil) 
l. Hartlinq. Peter 

Los padres de Lars y Lena se 
pelean constantemente. Todo 
ha cambiado en la casa y a 
los chicos les cuesta admitir 
la nueva situación. Las rela- 
ciones son cada dia más 
ürantes, hasta que el padre 
decide abandonar la casa. 
Pronto se habla de divorcio y 
empiezan a discutir por la 
custodia de los hijos. Los 
niños, que se sienten despla- 
zados y solos. puesto que 
nadie les da explicaciones de 
lo que ocurre ni les pide opi- 
nión. intentan llamar la aten- 
don de sus padres de varias 
maneras: Lena se sube al 
tejado o se viste de forma 
provocativa; Lars saca malas 
notas. empieza a tener pro- 
blemas en el colegio y se 
escapa en dos ocasiones. 
La falta de comunicación 
entre diversas generaciones. 
las relaciones familiares. son 
temas recurrentes en la obra 
de Peter Hiriling, cuyo reaiis- 
mo huye de las soluciones 
fáciles, mientras abre las 
puertas al dialogo, la com- 
prensión y el cariño como 
fórmulas que ayudan a supe- 
rar los problemas. 
A partir de 12 añm. 

;rrr,MNA1 
Pedro C. Cerrillo; ilustrade 
nes de Sofia Balzola.- Madrid: 
SM, 1997.- 30 p.- [Los piratas) 

Catorce son las adivinanzas 
de origen popular recogidas 
en este iibrito destinado a los 
más pequeños, a los que 
empiezan a leer. Por esta 
razón, se ha elegido la letra 
cursiva para el texto y unas 
ilustraciones sencillas e inge- 
nuas realzadas en tintas pla- 
nas que ayuden al niño a 
descifrar el enigma propuesto. 
Este es enunciado en una 
página y su solución aparece 
al reverso acompañado de 
una gran ilustración. Los 
acertijos son antiguos, cono- 
cidos en gran parte por los 
adultos. a veces olvidados. 
Algunos de ellos parecen 
pequeños poemas, como: Por 
las barandas del cieia / se 
pasea una donceua / vestida 
de azul y blanco / y reluce 
como estrella 
Pedro Cerriiio. profesor de la 
Universidad de Castilla la 
Mancha y especialista en 
literatura infantil y juvenil. 
recientemente fallecido. es el 
autor de esta mini recopiia- 
ción. realizada para jugar, 
memorizar y transmitir. Valga 
esta reseña como pequeño 
homenaje a su obra y su per- 
sona. 

HOSPEDER~A 
BOiTlCELLl 
%n PienkowskL- Barcelona: 
Montena, 1996.- Libro desple- 
gable: ¡l. 
l. Pienkowski, Jan 

La hospederia Boticcelli es 
nada menos que una enorme 
mansión habitada por el maúi- 
monio Arnolfini -retratados por 
Jan van Eyck en 1434- repleta 
de obras de arte. Se unen y 
atan entre si las dos cubiertas 
del libro. y surgen de la casa 
escaleras. puertas, cobertizos. 
puertas secretas. muebles de 
todo tipo, gárgolas, suelos y 
paredes. Consta de cinco 
estancias: el gran vestíbulo, la 
biblioteca, el cuarto de baño. 
los aposentos del dueño y el ala 
de la cocina. En cada una de 
las salas podemos ver repro- 
ducciones de pinturas de todos 
los tiempos. desde un bisonte 
procedente de las cuevas de 
Altamira. pasando por los 
retratos hechos por HAS Hol- 
bein el joven hasta una compo- 
sición de Piet Mondrian. Tam- 
bién los personajes de algunas 
obras se pasean por la casa, 
como la señora Whistler retra- 
tada por su hijo James McNeffl 
Whistler en 1871. la señora 
Arnolfini o la Mona Lisa. El 
Ilbro. de gran formato, incluye 
una guía para la 'visi- 
ta de la hospedena" y un catá- 
logo de las obras que aparecen 
en la casa. en total 101. 
A partir de 10 años.. 

MI PRIMER 
LIBRO DE POE- 
MAS 
Juan Ram6n Jim&nez, Fedc 
rico Garcia Lorca. Rafael 
Alberti; ilustraciones de Luis 
de Horna.- Madrid: Anaya, 
1997.- 1 12 p.: ¡l.- (Sopa de 

libros; 1)  
l. Jiménez. Juan Ramdn 11. Gar- 
cla Lorca. Federico 111. Alberti, 
Rafael IV. Horna. Luis de 

Primer titulo de la nueva colec- 
ción Sopa de libros presentada 
por h a y a  recientemente. Re- 
sulta significativo -en un mo- 
mento en que se publica poca 
poesía para niños- que el primer 
libro de la colección sea una 
selección de poemas de tres de 
los más grandes poetas españo- 
les -andaluces los tres- del siglo 
XX realizada por Felicidad 
Orquin. Son sencillas. 
ligeras. alegres, que hablan de 
la infancia. del mar... Casi todas 
ellas. como señala en el prólogo 
Ana Pelegrín. tienen aire de can- 
ción: repiten palabras y soni- 
dos, forman estribillos añaden 
admiraciones. juegan con la 
sonoridad de las palabras, 
recuerdan cancioncillas y reta- 
hilas de su infancia. Acompa- 
ñan a los versos las ilustracio- 
nes delicadas. exuberantes y 
surrealistas realizadas con plu- 
milla de Luis de Horna con la 
intención de que el lector 
recuerde visualmente los ver- 
90s. 

A partir de 8 aiim. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Hacia la 
biblioteca ideal 

PINTO MARANA. JUEGOS POPULARES INFANTILES 
G u r o  Medina; l%%aciones de carmen ~ n d r a d a 3  ed.- Madrid: Susaeta, 1990.- 2 v.- 
(La pompa de jabón) 

ace dos años de la 
muerte de Arturo Medi- 
na, al que hoy recorda- 
mos. y este es un título 
que cualquier biblioteca 

se honraría en poseer. Herramien- 
ta alegre y divertida para educado- 
res, padres de familia. biblioteca- 
rios, animadores.. . Cuatrocientos 
treinta y dos juegos recogidos en 
dos volúmenes por Arturo Medina 
en un trabajo de investigación lle- 
vado a cabo con la ayuda de sus  
alumnos de la Escuela de Magiste- 
rio de Madrid entre los años 1980- 
1985. Son juegos infantiles de ori- 
gen popular o tradicional. aquellos 
que, con la misma fórmula, igual 
movimiento y melodía, son trans- 
mitidos de generación en genera- 
ción. Muchos de esos juegos han 
desaparecido, otros dejan de tener 
actualidad durante unos años para 
recuperar toda su  fuerza después. 
Arturo Medina en el prólogo lamenta la pérdida de 
tantos de ellos en los patios y en las plazas donde jue- 
gan los niños, y recuerda que algunos sólo permane- 
cen en la memoria de los mayores. Esta pérdida se ha 
producido como consecuencia de la menor dedicación 
de los niños al juego. Apunta razones varias: las exce- 
sivas tareas escolares, la gran cantidad de juguetes 
que adquirimos los padres. la competencia de la tele- 
visión que aletarga y aprisiona. los ordenadores.. . 
Pero también la rapidez de la sociedad en la que vivi- 
mos y las aglomeraciones urbanísticas que privan a 
las ciudades de lugares en común. Sin embargo. 
aboga igualmente por la marcha atrás en este proce- 
so y la recuperación de los juegos tradicionales. En 
esa tarea están comprometidos padres, maestros y 
educadores y no de forma gratuita. El juego ayuda al 
niño a exteriorizar sus emociones y miedos. Es una 
forma de expresión rica. universal, que le pone en 
contacto con el mundo adulto a través de la mímesis. 

recrea antiguas tradiciones gra- 
cias a las cuales conoce y. por 
tanto, comprende mejor la comu- 
nidad en la que vive, encauza su 
creatividad y fantasía y. en el res- 
peto por las reglas. el niño apren- 
de a convivir con los demás. 
Podríamos añadir las razones que 
Ana Pelegrín da en su libro Cada 
cual atienda su juego: en los jue- 
gos de tradición oral, las fórmu- 
las, los soniquetes. las repeticio- 
nes, constituyen el primer con- 
tacto del niño con la poesía, con 
los versos que se aprenden de la 
forma más lúdica. La imaginación 
se pone en marcha. el niño juega 
con otros niños, se relaciona fisi- 
camente con otros, desarrolla su 
psicomotricidad. 
Por último, los juegos se han cla- 
sificado en nueve grupos siguien- 
do una característica sobresa- 
liente. Son los siguientes: 1) Jue- 

gos de los primeros años: para conocer el cuerpo, los 
que le permiten gritar, reír. aquellos en los que es la 
madre la que lleva la dirección. 2) De corro: son can- 
ciones o diálogos para recitar. dramatizar o danzar, 
unidos por las manos. 3) De comba y barca, en las 
que la cuerda es el elemento base al que acompañan 
las canciones. 4) De filas: niños y nhias enfrentados, 
se aproximan o alejan al ritmo de las canciones. o 
dejan que uno o varios nifios dancen en medio. 5) De 
perseguir: por equipos: un solo jugador persigue al 
resto del grupo: al escondite ... 6) De correr y saltar. 
No hacen falta objetos. Lo más importante en este 
grupo es  el movimiento. 7) De l w a r .  Se utiliza un 
objeto contra algo o contra alguien mientras se recita 
una fórmula. 8) Varios. Aquí se recogen adivínanzas, 
juegos de prendas, narraciones de sucesos ... 9) Can- 
ciones. Casi todas ellas son pequeños cuentos canta- 
dos. Como se ve, juegos para todas las edades. Que  
no falte la diversión! 
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http://www.mcu.es/bpe/bpe.html 
Acceso a los catálogos de las Bibliotecas Publicas del 
Estado. 
La consulta puede hacerse en una biblioteca concre- 
ta. en las de una determinada Comunidad Autónoma 
o simultáneamente a todas las que dependen de la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 
La conexión no se realiza a las propias bibliotecas, 
sino a un servidor que tiene cargada la base de datos 
bibliográfica. la cual se interroga mediante un inter- 
faz del programa ABSYS. La presentación de los regis- 
tros puede hacerse por varios formatos: campos. 
lSBD y MARC. 

http://www.bcl.jcyl.es/ 
L a  Biblioteca de Castilla y León ha sido la primera 
biblioteca central española presente en la red. La 
información que ofrece se centra en la consulta a los 
catálogos de la biblioteca, en su doble función de 
Biblioteca hiblica del Estado (Valladolid) y biblioteca 
regional. Posee una importante colección de obras de 
Biblioteconomía y Documentación. que puede ser 
consultada de forma independiente al resto del fondo. 
Todos los catálogos utilizan la interfaz ABSYS del sis- 
tema bibliotecario estatal. En este web se aloja la 
publicación Correo Bibliotecario. boletín informativo 
de la Subdirección General de Coordinación Bibliote- 
caria. También incluye informaciones de las exposi- 
ciones que se realizan en este centro. 

LARS (Diputació - de Barcelona) 

Xarxa de Biblioteques Populars (Diputació de Barce- 
lona) 
http: //www.diba.es/biblio.html 
Informaciones de la Red de Bibliotecas Populares de 
la Diputación de Barcelona. la única de este tipo con 
páginas web. Está previsto incluir un directorio de las 
bibliotecas que pertenecen a este sistema provincial 
aunque, por el momento. únicamente se incluyen 
datos del desarrollo y proyectos de la Xama. También 
pueden consultarse los catálogos a través de telnet. 

En las páginas web se explica el lo@ o identificación 
necesaria para la consulta. 

-- 

BIBLIOTECA NACIONAL 

http://dalfla.ugr.es/-felix/ 
Interesantes páginas pertenecientes a la Conferencia 
de Directores de Bibliotecas Universitarias y Científi- 
cas Españolas. Aunque la información se centra espe- 
cialmente en las bibliotecas universitarias, contiene 
datos de interés bibliotecarios general: directorios 
nacionales e internacionales de bibliotecas, revistas 
electrónicas sobre Biblioteconomia y Documentación. 
análisis de buscadores. recursos de interés. proyectos 
bibliotecarios. etcétera. 

CONSORCI DE BIBLIOTEOUES 
UNIVERSITARIES DE CATALUNYA- -- 

Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya 
http: //consorci.upc.es/ 
WEB del consorcio que agrupa a las bibliotecas univer- 
sitarias catalanas. incluye informaciones sobre la red y 
sus  participantes y sobre las actividades que llevan a 
cabo. Desde estas páginas se puede acceder vía telnet 
al catálogo colectivo de las bibliotecas integrantes. 
También hay una selección de recursos electrónicos. 
centrados en bibliotecas universitarias. 

Selección y comentarios de Jose Antonio Merlo Vega 
(Universidad de León). 
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6 Conservación del material bibliotecario 

La preservación y 
conservación de 

materiales 
bibliográficos en el 

final del siglo 
FRANCISCA HERNANDU 

1 objetivo de este texto es  
hacer una revisión general 
del contenido actual de la 
preservación y conservación 

en las bibliotecas y las tenden- 
cias previsibles en un futuro 
inmediato. proporcionando un 
marco general de referencia para 
los artículos que conforman este 
dossier. 

1.- Preservación y 
Conservación 
Conceptualmente los términos 
Preseruación y Conseruación se 
utilizan con un significado a 
veces similar, a veces diferencia- 
do. dependiendo de la tradición 
de cada país. En el área anglo- 
sajona Conservación es  un 
aspecto de la Preservación. térmi- 
no este más amplio que incluye 
todas las materias relacionadas 
con las medidas preventivas 
-desde las políticas concretas a 
las cuestiones de almacenamien- 
to. pasando por la reproducción 
de la información en otros for- 
matos. los tratamientos masivos 
e individualizados. etcétera- des- 
tinadas a prolongar la duración 
de los materiales bibliográficos 
en tanto que objetos tisicos y de 
la información contenida en 
eilos. La  C o n s e d n  se ocupa 
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específlcamente de los tratamien- 
tos y técnicas empleados para 
prolongar la vida del objeto. Sin 
embargo. el concepto francés, 
alemán y español prefieren el 
término Conservación para lo que 
los anglosajones definen como 
Preservación. Esta diferente signi- 
ficación ha sido reflejada por la 
Sección de Conservación de IFLA 
(1). que ha preferido adoptar 
ambos términos en su  denomi- 
nación de modo que tenga vaii- 
dez cualquiera que sea el área 
idiomática en que se  utilicen. 
pasando a ser la Sección de Pre- 
senxlción y Conservación. Otros 
(2) prefieren hablar de Consew- 
cfón pasiua para todo lo relacio- 
nado. por un lado. con las con- 
diciones ambientales de almace- 
namiento de materiales bibliográ- 
ficos y los efectos de la tempera- 
tura, humedad, etcétera. sobre 
los mismos. y por otro. con el 
desarrollo de normas para el 
acondicionamiento de publicacio- 
nes. instalaciones y edificios. 
Según la misma postura. la Con- 
servación activa estaría confor- 
mada por la investigación y apli- 
cación de técnicas de desacidifi- 
cación masiva y técnicas de 
reproducción de la información 
en otros formatos. 

Hay otras posiciones que se deri- 
van del análisis de los cometidos 
de los profesionales dedicados a 
la conservación y preservación. 
bibliotecarios. restauradores (o 
conservadores), investigadores. 
etcétera. como es el caso de las 
definiciones que proporcionan los 
Principios para la presenxrción y 
conservación de los materiales 
bibliográJtcos. 1986 (3). Según los 
Principios la Preservación com- 
prende todas las actividades eco- 
nómicas y administrativas. que 
incluyen el depósito y la instala- 
ción de los materiales. la forma- 
ción del personal. los planes de 
acción, los métodos y técnicas 
referentes a la preservación de 
los materiales de archivos y 
bibliotecas y a la información 
contenida en los mismos. La 
Conservación comprende los pla- 
nes y prácticas específicas. rela- 
tivos a la protección de los mate- 
riales de archivos y bibliotecas 
frente al deterioro. daños y 
abandono. incluyendo los méto- 
dos y técnicas desarrolladas por 
el personal técnico. Por último. 
la Restauracih comprende las 
técnicas y conocimientos utiliza- 
dos por el personal técnico res- 
ponsable de reparar los daiios 
causados por el uso. el tiempo y 



otros factores en los materiales 
de archivos y bibliotecas. 
Si hay algo absolutamente inhe- 
rente a la conservación y a la 
preservación actual es la cues- 
tión del número ingente de docu- 
mentos necesitados de tratamien- 
to y por tanto la necesidad de 
investigar. desarrollar e implan- 
tar tratamientos masivos. Los 
efectos de las acciones que se 
emprendan dependen de que el 
énfasis se ponga en los trata- 
mientos individualizados [restau- 
ración) o en los tratamientos 
masivos (conservación en masa o 
en serie). Obviamente una com- 
binación de ambas posibilidades 
en función del valor de los obje- 
tos individuales, de la importan- 
cia y extensión de un determina- 
do tipo de deterioro o de las 
posibilidades de un determinado 
centro, por señalar alguna de las 
consideraciones que pueden 
hacer tomar una decisión, es la 
solución más acertada. Sin 
embargo, esto no siempre ha 
sido tan obvio ya que durante 
muchos años la colaboración 
necesaria entre restauradores. 
bibliotecarios e investigadores ha 
dejado mucho que desear, traba- 
jando desacompasadamente, aun- 
que es preciso reconocer que los 
restauradores llevaban años tra- 
bajando y difundiendo sus cono- 
cimientos antes de que los 
bibliotecarios decidieran hacer 
suyos los problemas derivados de 
la conservación y preservación de 
las colecciones. Las técnicas de 
desacidificación masiva iniciadas 
en la segunda mitad de los años 
ochenta y en general la toma de 
conciencia del grado de deterioro 
de las colecciones fueron el 
punto a partir del cual se produ- 
jo una convergencia de puntos 
de vista de los distintos profeslo- 
nales y el reconocimiento efectivo 
del objetivo común: la conserva- 
ción y preservación masiva. 
Las diferentes ideas sobre lo que 
constituye la conservación masi- 
va están muy bien expresadas 
por Helmut Bansa (4). para 
quien "la idea que subyace 
detrás de este término no es ni 
específica ni uniforme. Para unos 
es más una aproximación ideal 
que algo práctico: no es tanto 
tratar un objeto sino Lo colec- 
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cián completa. Otros tienen 
sencillamente la noción de unos 
restauradores trabajando mBs 
deprisa, lo que implica el uso de 
mCtodos simplificados. Otros 
piensan en como aumentar la 
productividad y les parece que el 
término conservación en masa 
debería significar el uso de 
maquinaria en lugar de las 
manos y las herramientas. Un 
cuarto grupo. principalmente 
bibliotecarios. dan prioridad a la 
noción de que el objeto de la 
conservación en masa se debe 
aplicar no solo a las hojas, sino 
a los iibros y a la colecci6n 
considerados como un todo. 
Los que están más interesados o 
volcados en la gestión que en la 
práctica ponen el énfasis en la 
idea de que la reproducci6n de 
documentos (format conversion) 
por fotocopia, microfilmación. 
escaneado o cualquier otro medio 
tecnológico de reproducción, debe 
ser el objeto principal de la con- 
servación en masa. Recientemen- 
te me ha Uegado un punto de 

vista algo extraño sobre lo que 
verdaderamente significa conser- 
vación en masa. Para este colega 
el criterio fundamental es el 
coste, Incluso si todas las condi- 
ciones consideradas como ade- 
cuadas se consiguieran, este tér- 
mino no debería ser usado si el 
coste es mayor de 5 dólares por 
libro o titulo. En 1970 el término 
"tratamientos masivos" fue el 
titulo de una conferencia inter- 
nacional. Una de las contribucio- 
nes relativas a la terminología 
decía: en el caso de daños meno- 
res -independientemente de cuá- 
les sean estos- no debemos 
hablar de restauración masiva a 
menos que tengamos 10.000 
hojas a tratar y en el caso de 
material seriamente dañado a 
menos que tengamos 1.000 pági- 
nas. La base de esta definición 
es que, sea cual sea la definición 
que se adopte, solo se debe con- 
siderar como tratamientos masi- 
vos cuando las unidades a tratar 
-libros, archivos u hojas- tienen 
uno sólo y el d m o  daño". 
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2.- La preservación y 
conservación entre 
1986-1 996 
Para perfilar las definiciones 
básicas es muy interesante repa- 
sar el conjunto de prácticas y 
técnicas que conforman el h b i -  
to de la preservación y conserva- 
ción y ver además cudes son las 
modificaciones más importantes 
a lo largo de los últimos diez 
años. Para ello es obligado carni- 
nar por la senda abierta por la 
actividad bibliotecaria en todo el 
mundo (5). así como por los 
organismos nacionales e interna- 
cionales especializados. porque 
independientemente del grado de 
desarrollo o complejidad de las 
experiencias. son la realidad de 
la preservación y muestra de las 
próximas tendencias. Resumien- 
do, los años ochenta fueron los 
años de toma de conciencia del 
gigantesco problema de la con- 
servación del papel ácido. es  
decir. de los documentos publi- 
cados a partir de 1830. fecha 
que se ha establecido como el 
comienzo de la implantación del 
uso del papel continuo fabricado 
mecánicamente. lo que significa. 
dada la capacidad productiva 
alcanzada por la imprenta del 
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XIX y XX, la mayor parte de las 
colecciones. Las respuestas ofre- 
cidas por la tecnología en ese 
momento eran la desacidificación 
masiva, la microfilmación y el 
control adecuado del almacena- 
miento de materiales. mientras 
que en el nivel organizativo se 
proponía la constitución de polí- 
ticas nacionales de preservación, 
la creación de agencias de pre- 
servación (en bibliotecas indivi- 
duales, en redes de bibliotecas o 
a nivel estatal) y la cooperación 
como mecanismo de desarrollo y 
potenciación. El resultado de 
estas líneas de actuación tuvo su  
concreción en los países más 
desarrollados (Estados Unidos, 
Inglaterra, Canadá. Holanda, 
Australia. Francia entre otros). 
pero continúan siendo asignatu- 
ras pendientes en la mayona. El 
hito a nivel internacional de esta 
fase fue la Conferencia de Viena 
de 1986 (6). 
En 1995 la Sección de Conserua- 
ción de I F Z A  quiso. en el Satellite 
Meeting (7) celebrado en Buda- 
pest, hacer una revisión del esta- 
do de la cuestión de la preserva- 
ción en los años 90. Comparan- 
do los temas tratados en esta 
última reunión con lo expuesto 

en la Conferencia de Viena 
hemos de añadir a esta última 
algunas importantes cuestiones 
como la necesidad de resolver. 
en el caso de las bibliotecas 
nacionales (las bibliotecas univer- 
sitarias y de investigación mani- 
festaban un mayor dinamismo) el 
dilema entre ser un museo de 
libros o bibliotecas vivas: la revi- 
sión de los metodos de desacidi- 
Rcación masiva ofrecieron la con- 
solidación de los sistemas Batelle 
(utilizado en la Deutsch Bücherei 
de Liepzig) y Bookkeeper (utili- 
zado en Estados Unidos y Cana- 
dá. con agencias en Bélgica. 
Francia y Alemania). En relación 
con este asunto hay que decir 
que los requisitos establecidos 
para la desacidificación de sus  
fondos por la Library of Congress 
en 1990 y la actitud de esta ins- 
titución en general hacia la desa- 
cidificación. están ralentizando 
fuertemente la implantación de 
estas técnicas. El coste por libro 
(10 dólares por libro de tamaño 
medio) no es ajeno a esta actitud 
que también mantienen otras 
bibliotecas. 
Curiosamente ninguna de las 
comunicaciones de Budapest 
(1995) estuvo directamente rela- 
cionada con el tema de mayor 
impacto en el ámbito biblioteca- 
rio mundial: la digitalización de 
documentos. Sin embargo. no es 
de extrañar. ya que IFL4. y par- 
ticularmente la Sección de Con- 
senxzcwn ha demostrado en este 
sentido una cautela y una falta 
de definición con respecto al 
tema de la digitalización que 
puede achacarse (8) al hecho de 
no querer intervenir deliberada- 
mente en las decisiones de 
bibliotecas o países con diferen- 
tes grados de desarrollo tomando 
postura sobre las tecnologias en 
uso. Para muchos bibliotecarios 
un mayor acercamiento de IFLA 
a esta cuestión hubiera contri- 
buido a acelerar el proceso de 
incorporación de la digitalización 
y a facilitar la toma de decisio- 
nes. Oportunidades hubo para 
ello. ya que la primera exposi- 
ción sobre digitalización de mate- 
riales bibliográficos y documenta- 
les tuvo lugar en el "workshop" 
celebrado en 1993. en el marco 
de la Conferencia General de 



IFLA de Barcelona. en la que se 
expusieron las experiencias del 
Archivo de Indias y de ADMYTE 
(9). 
Los temas tratados tanto en Viena 
como en Budapest son algunos de 
los elementos constitutivos de la 
preservación y de la conservación 
que se exponen a continuación sin 
orden de  prioridad o importancia: 
- Políticas bibliotecarias. Políticas 
y planes nacionales de preserva- 
ción. 
- Planificación bibliotecaria con- 
tra catástrofes y seguridad de las 
colecciones. 
- Preservación en formato origi- 
nal: restauración y modemiza- 
ción de los laboratorios. 
- Reproducción del contenido en 
otros soportes: microfilmación. 
normas de microfilmación, con- 
trol bibliográfico de microformas 
e implantación de programas de 
microfilmación. Digitalización: 
programas, normas relativas y 
control bibliográfico. Reproduc- 
ción en papel permanente (10). 
- Cooperación: programas coope- 
rativos de redes de bibliotecas, 
planes nacionales. organismos 
internacionales de preservación y 
colaboración entre editores y 
bibliotecas. 
- Tratamientos masivos: Desaci- 
dificación y reforzamiento del 
papel. 
- Control del depósito y acondi- 
cionamiento de los materiales 
bibliográficos. 
- Control ambiental y factores 
de deterioro de las colecciones. 
- Formación. 

3.- La preservación en 
la actualidad 
Lo que más ha contribuido a 
cambiar el aspecto de la preser- 
vación actual son los cambios 
producidos tanto en los princi- 
pios subyacentes como en la tec- 
nología de la información. De 
hecho. el avance de los últimos 
axios ha  obligado a una revisión 
de los PNicipios para la preser- 
vación y conservación de los 
materfales bibliograJcos ( 1 1). 
cuya nueva versión está propues- 
ta para 1997. La importancia de 
los principios se deriva de una 
cuestión fundamental y es que 
éstos son el sustento de las polí- 
ticas de preservación que a su 
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vez definen. de un modo a veces 
no muy obvio. las tecnologías 
que van a ser o que deben ser 
utilizadas. Desde un punto de 
vista tecnocrático puede argüirse 
que bien pudiera ser la tecnolo- 
gía y el propio mercado de la 
información quienes están pexfi- 
lando las políticas de preserva- 
ción. En cualquier caso podemos 
constatar como principio básico 
absolutamente generalizado que 
la preservación debe ir indisolu- 
blemente unida al acceso a la 
información. En función de esta 
consideración no se encuentra 
justificable dedicar recursos eco- 
nómicos y humanos a la preser- 
vación de materiales bibliográil- 
cos si con ello no se garantiza el 
acceso de los ciudadanos a las 
colecciones y no hay que olvidar 
que el acceso es, y lo será cada 
vez más. la consulta y obtención 
de documentos digitalizados o de 
publicaciones electrónicas. en 
una acepción más amplia. a tra- 
vés de Internet. A lo mencionado 
más aniba sobre la desacidifi- 
cación afiadiremos que este es 
otro de los motivos por el cual la 
implantación de tratamientos 
masivos que afectan al objeto 
fisico (desacidificación o reforza- 
miento de papel) están siendo 
relegados en beneficio de los pro- 
gramas de digitalización. Y esto 
es  así no sólo por una cuestión 
económica. puesto que algunos 
de los programas están supo- 
niendo la conversión de las 
colecciones de microfilm ya exis- 
tentes a formato digital y su 
consiguiente acceso a través de 
Internet. sino que también está 
en función de la presión que 
ejercen los usuarios demandando 
el acceso a los documentos en 
línea, el incremento del tipo de 
documentos digitalizados y por 
supuesto la instantaneidad en la 
obtención de los documentos 
digitaies. Además. la potenciación 
de la democratización del acceso 
a la información y a la cultura 
está absolutamente relacionada 
con el acceso remoto a los docu- 
mentos digitales. Por primera vez 
las bibliotecas (todo tipo de 
bibliotecas, es solo cuestión de 
medios) pueden poner los medios 
para garantizar la consulta del 
patrimonio bibliográRco y docu- 
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mental (12) de un país a un 
número cada vez mayor de ciu- 
dadanos. Este es el gran reto 
actual de la preservación, y de la 
profesión bibliotecaria en general. 
y va a ser uno de los baremos 
para medir la potencia cultural y 
científica de un país. Alguno de 
los proyectos más interesantes 
que están realizándose en Espa- 
ña tendrán cumplida relación en 
este dossier, aunque no estará 
de mas hacer una breve mención 
de ellos: 
- Digitalización de la prensa local 
y regional del País Vasco en el 
que participan la Biblioteca 
Pública del Estado de Vitoria. la 
Biblioteca Central y la Biblioteca 
del Departamento de Interior del 
Gobierno Vaso, el Parlamento 
Vasco, la Fundación Sancho El 
Sabio, el Archivo del Territorio 
Histórico de Álava, la Universi- 
dad del Pais Vasco y la Bibliote- 
ca Koldo Mitxelena de San 
Sebastián (Más información en el 
próximo número de Educación y 
Bibliotecas). 
- Proyecto Dioscórides: una 
Biblioteca Electrónica de la Uni- 
versidad Complutense (13) de 
Madrid. (Más información en el 
próximo número de Educacihn y 
Bibliotecas). 
- Proyecto Codex: Digitalización 
del Patrimonio Bibliográfico de 
las Bibliotecas Públicas del Esta- 
do (Más información en Correo 
Bibliotecario. 5 (abril : 1996). - 
hltp://www.bcl.uvaes/correo/Cor 
redi/ Noticias5.html 
- Proyecto ARCCA (Acceso Púbii- 
co a los Recursos Culturales de 
Cantabria) de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (Mas 
información en Correo Biblioteca- 
rio. 13 (mano : 1997). 
- Clásicos Tavera, reproducción 
digital de obras clásicas para la 
historia de  la cultura ibérica. 
iberoamericana e iberoasiática. 
(Más información en Correo 
Bibliotecario, 13 (marzo : 1997) y 
en el Boletín del Instituto Histórl- 
co Tawra - ISSN 1135-4860) 
- Biblioteca Nacional. Durante 
1997 ha comenzado el programa 
de digitalización que incluye, de 
momento los siguientes materia- 
les: prensa anterior a 1945. 
estampas y atlas. incunables y 
raros. digitalización de transpa- 
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rencias de mapas y discos de 
pizarra. 
Fácilmente puede deducirse que 
todos los nuevos programas de 
preservación estarán caracteriza- 
dos por el desarrollo e implan- 
tación de tecnologías que 
supongan actuaciones en serie y 
que faciliten el acceso remoto a 
todo tipo de documentos. En 
consecuencia. los nuevos pro- 
yectos de preservación tienen en 
algún lugar de la cadena la 
digitalización (14). ya sea digita- 
lización de originales o bien 
conversión de microfilmes, foto- 
grafias, registros sonoros. etcé- 
tera a formato digital. Esta con- 
vergencia de decisiones está 
cambiando las actividades de 
preservación de tal modo que 
puede parecer que es la única 
respuesta. aunque no debemos 
olvidar que otras técnicas 
menos novedosas (control 
ambiental. investigaciones sobre 
el envejecimiento del papel y 
otros materiales. microfilmación. 
etc.) continúan siendo aplicadas 
y mejoradas, aunque precisa- 
mente por s u  consolidada 
implantación no conciten el 
mismo interés o entusiasmo y 
por tanto su reflejo en la biblio- 
gratia es menor. 
De la mano de la digitallzación 
y de las bibliotecas digitales 
han surgido otros temas que 
anteriormente habían quedado 
en segundo plano por distintos 
motivos o que aparecen ahora 
como nuevos efectos colaterales. 
En primer lugar, la digitaliza- 
ción ha permitido afrontar la 
reproducción de la información 
contenida en los materiales 
audiovisuales y en los nuevos 
medios (15) cuyo principal pro- 
blema. más allá del deterioro 
fisico de los soportes (16). estri- 
ba en la desaparición de los 
aparatos reproductores necesa- 
rios para obtener la información 
contenida en ellos. La posibili- 
dad de digitalizar. y transmitir a 
través de Internet Sonidos. irná- 
genes fijas o en movimiento. ha 
iniciado un movimiento de acer- 
camiento a la preservación de 
los materiales no librarios des- 
conocido anteriormente. 
En segundo lugar. el desarrollo 
de las tecnologias de la infor- 
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mación ha conducido al almace- 
namiento de cantidades ingentes 
de información en soportes elec- 
trónicos, entre ellos los soportes 
magnéticos (1 7), cuya conserva- 
ción es  igualmente necesaria. 
Constituyen un caso específico 
dentro del campo de la conser- 
vación de materiales bibliográfi- 
cos. ya que al deterioro produci- 
do por la alteración física o quí- 
mica de los componentes de los 
soportes debe añadirse la obso- 
lescencia tecnológica de hardwa- 
re y software que impide la 
recuperación inalterada de los 
datos (18). 
En tercer lugar. las otras cues- 
tiones que también forman 
parte del campo actual de la 
conservación y preservación se 
derivan del control bibliográfico 
de los documentos digitales 
para localización, recuperación y 
transmisión posterior de los 
mismos a través de Internet. La 
bibliografía actual está conti- 
nuamente incrementándose con 
el establecimiento y definición 
de los datos fundamentales 
necesarios para describir (bus- 
car y recuperar) un documento 
digital y su  incorporación al 
propio documento (metadatos). 
así como todas las correspon- 
dencia entre estos y el formato 
MARC. la incorporación de la 
normativa SGML y la extensión 
de la norma 239.50 para la 
búsqueda y recuperación de 
documentos digitales ( 19). 

4.- La preservación 
dentro del proceso 
biblioteconomico 
general 
Ni que decir tiene que vivimos 
en un mundo preocupado por 
la conservación del medio 
ambiente, de la naturaleza, del 
patrimonio cultural y. en lo que 
afecta a los bibliotecarios parti- 
cularmente, incluyo dentro de 
este espíritu proteccionista la 
conservación del patrimonio 
bibliográfico. Pero. al igual que 
ocurre con el "cierto cinismo" 
del espíritu ecológico, los biblio- 
tecarios nos encontramos en 
ocasiones en una postura un 
tanto pasiva. quizá por lo abru- 
mador de las cantidades. con 
respecto a la protección de 

nuestro patrimonio bibliograrico 
y documental. Por un lado exis- 
te una preocupación tremendis- 
ta que nos inmoviliza para 
acciones concretas, en la idea 
de que la preservación viene 
definida únicamente por pala- 
bras como costoso, masivo, 
nuevas tecnologías y que, en 
consecuencia. afecta Únicamente 
a grandes bibliotecas y a gran- 
des presupuestos: y por otro. se 
entiende la preservación como 
la rama de la biblioteconomía 
dedicada al medio ambiente, al 
control climático y todo lo mas 
a la encuadernación y restaura- 
ción de piezas valiosas. Ambas 
posturas tienen su respuesta. 
sea cual sea el tipo y tamaño 
de biblioteca. en otro de los 
principios básicos de la preser- 
vación y conservación: ésta es 
el resultado de la aplicación de 
muchas otras técnicas y proce- 
sos bibliotecarios. de los cuales 
depende absolutamente. Ejemplo 
de la validez de este principio 
es la imposibilidad de preservar 
material bibliogránco del que se 
tiene constancia de su existen- 
cia fuera de las colecciones 
públicas y que está sometido a 
un gran riesgo de desaparición, 
como es el caso de las coleccio- 
nes de prensa local que han ido 
coleccionando particulares a lo 
largo de su vida y que son la 
mayoría de las veces el único 
ejemplar localizado. En este tipo 
de colecciones existe un grandí- 
simo riesgo de que los ejempla- 
res desaparezcan con el propie- 
tario. Por ello algunas activida- 
des. no muy costosas. tienen 
una gran importancia en el pro- 
ceso de preservación. La preser- 
vación y conservación comien- 
zan con la selección y adquisi- 
ción de material. continúan con 
su  control bibliográfico y 
dependen de las condiciones de 
manejo. acceso y uso. así como 
de los mecanismos establecidos 
para la recuperación de la Mor- 
mación. 
Efectivamente. la base. y también 
el resultado. de todos los planes 
cooperativos de preservación. sin 
los cuales es imposible abarcar la 
protección del patrimonio biblio- 
gráfico nacional, está en la dispo- 
nibilidad de catálogos colectivos o 



"registros" 
malizados 
sobre los 

(20) actualizados, nor- 
y accesibles en línea, 
que pueda efectuarse - - 

una selección, reflejarse una 
acción (encuadernación. restau- 
ración, microfilmación, digitaliza- 
ción, examen del estado fisico. 
etcétera). y transmitir (por tanto. 
compartir) información sobre la 
preservación de fondos y coleccio- 
nes (2 1). Por ello es fundamental 
que los planes de formación de los 
nuevos bibliotecarios se preocu- 
pen por extender una visión glo- 
balizadora de la preservación 
incardinándola en el proceso 
biblioteconómico e informativo 
general actual. 
Para d a r n o s  del tremendismo 
inmovilizador es necesario tomar 
conciencia de que la preserva- 
ción de las colecciones biblio- 
gráficas y documentales debe 
realizarse, lo que en la práctica 
se  hace por decisión o por omi- 
sión, en todos los puntos en los 
que existen estas colecciones, es  
decir en todas las bibliotecas. 
La colección b i b l i ~ g r ~ c a  nacio- 
nal se compone de multitud de 
unidades en multitud de locali- 
zaciones, con lo que todos tene- 
mos una responsabilidad con- 
creta. Preservar los fondos no 
es un objetivo cuya consecución 
deba estar situada únicamente 
en el futuro, sino en el presen- 
te. no trabajamos sólo para 
nuestros hijos o para los hijos 
de nuestros hijos, sino también 
para hoy y para dentro de 24 
horas. Desde este punto de 
vista el papel que a cada uno le 
toca jugar viene definido por 
una combinación de condicio- 
nantes, el tipo de biblioteca, el 
perfil del usuario al que se debe 
atender. los medios técnicos, los 
medios económicos, los medios 
humanos, el valor del fondo dis- 
ponible. las posibilidades de su  
incremento y mejora. etcétera. 
Estos condicionantes definen el 
modo en el cual cada biblioteca 
debe acercarse a la preservación 
de sus fondos integrandola en 
la actividad bibliotecaria diarla. 
Además del papel individual que 
cada biblioteca juega existe el 
efecto multiplicador de la coope- 
ración, otro de los principios 
básicos de las politicas de pre- 
servacion. 
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Sin embargo, en este último 
sentido sí existe una lamentable 
falta de organismos coordinado- 
res especificamente dedicados a 
la conservación del patrimonio 
bibliográfico y documental espa- 
ñol, a la recogida y difusión de 
información, a la elaboración de 
planes cooperativos y al diseño 
de políticas. nacionales y auto- 
nómicas, de preservación. por 
no mencionar temas tan crucia- 
les como la formación y el 
apoyo para la investigación. 
desarrollo e implantación de 
nuevas tecnologías. A nivel 
nacional, la ultima reestructura- 
ción del Ministerio de Cultura y 
Educación ha supuesto el cam- 
bio de denominación y de ads- 
cripción del anteriormente deno- 
minado Instituto de Conserva- 
ción y Restauración de Bienes 
Culturales, que ha pasado a ser 
la Subdirección General del Ins- 
tituto del Patrimonio Histórico 
Español (22) dependiente de la 
Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. A 
pesar de que las posibilidades 
de actuación del ICRBC lo limi- 
taban casi exclusivamente a las 
actividades de restauración. es 
de señalar que este aspecto no 
sólo no se ha solventado sino 
que se ha incrementado la falta 
de conexión orgánica con el 
mundo bibliotecario o archivisti- 
CO. 

Para terminar haré una breve 
referencia a instituciones espe- 
cializadas con gran influencia 
en el panorama internacional y 
que producen una gran canti- 
dad de informes técnicos. En 
este nivel está teniendo una 
gran influencia la Commission 
on Preservation and Access 
(CPA), organización estadouni- 
dense con distintas fuentes de 
financiación públicas y privadas. 
cuyo cometido es  potenciar. 
desarrollar y apoyar la colabora- 
ción entre bibliotecas y otras 
organizaciones relacionadas para 
asegurar la preservación de los 
fondos bibliográficos y docu- 
mentales en cualquier soporte y 
proporcionar un acceso conti- 
nuado a la información. h t o  
de su  actividad publica una 
serie de informes (23) de enor- 
me interés sobre todos los 

temas relacionados con la pre- 
servación, aunque en los últí- 
mos años su  centro de atención 
principal es la digitaiimción. En 
1994 se constituyó formalmente 
la European Commission on 
Preservation and Access (24) 
(ECPA), a cuyo nacimiento con- 
tribuyó enormemente la CPA, y 
cuyos objetivos son los mismos 
que su homóloga americana en 
el ámbito europeo. Está cofinan- 
ciada por distintas bibliotecas y 
archivos europeos, entre los que 
lamentablemente no se encuen- 
tra ninguna institución española 
y su Secretariado está ubicado 
en la Roya1 Netherlands Aca- 
demy of Arts and Sciences de 
Arnsterdam. Como complemento 
a estas organizaciones añadire- 
mos las actividades del Progra- 
ma Fundamental de IFLA para 
la Preservación y Conservación 
(PAC) (25). creado en 1984 y 
cuya misión es fomentar la coo- 
peración internacional para la 
preservación de materiales bi- 
bliográficos para lo cual mantie- 
ne estrechas relaciones con las 
Comisiones citadas, la UNESCO 
y el Consejo Internacional de 
Archivos. 

Francisca Hemándu es Directora de 
la Hemeroteca Nacional. 

NOTAS: 

(1) Decisión tomada en la reunión del 
Comité Permanente de la Sección de 
Conservación del 29 de agosto de 
1996 celebrada en Pekín. en el 
marco de la Conferencia anual de 
IFIA. Véase Section on FTeservation 
and Conservation Newsletter. - lSSN 
1024-2414. - 5 (January : 1997).- 
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VII/ 
sl9/news/iss5.htm 

(2) Ewpert Meeling on Conservatfon of 
acici paper material and the use of 
P e m t  Paper : pmeedings / 
organimd by the Dutch Presidency 
and the Commission of the Europe- 
an Cornrnunities. 17- 19 Decernber 
1991. The Hague. The Netherlands. 
- The Hague : National Preservation 
Office. 1992. - lSSN 0926-2938. 
Recientemente se ha realizado una 
nueva convocatoria de esta reunión 
de expertos. por lo que habrá que 
esperar a la publicación de sus con- 
clusiones para ver los cambios pro- 
ducidos en los Últimos años. 

(3) Principios para In preservacIbn y 
conservación de los materiales 
bibldográJtcos. 1986 / J.M. Dereau y 
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D.W.C. Clements por encargo de la 
Sección de Conservadón de la IFLA 
: [traducción de Alicia Cirón Car- 
cia]. - Madrid : Dirección General 
del Libro y Bibliotecas. 1988. - 
(Informes. n o m a s  y recomendacio- 
nes : n.1). 

(4) What does Mass Consenxztion 
Mean? : a critfcal approach to the 
actual mass treatment methods and 
their terminology / Helmut Bansa // 
Jornadas Técnicas sobre desacídfl- 
cación masiva de  patrimonio docu- 
mental b ib l iográ .  y hemerogr6JI- 
co. 10 y 1 1 de mayo de 1996 : [orga- 
nizadas por el Servicio de Patrimo- 
nio Histórico de la Diputación Foral 
de Vizcaya]. - Texto dirundido en 
fotocopia. 

(5) A nivel nacional es  necesario efec- 
tuar un esfuerzo de recogida y dis- 
tribución de información para lo 
que sena muy deseable la existencia 
de centros coordinadores especiali- 
zados en los que los Servicios 
Bibliotecarios de las Comunidades 
Autónomas deben jugar un papel 
crucial. 

(6) PreservatIon of übmy materlais : 
conference heid a t  the National 
iibmry of AusMa. Vienna. Apd 7- 
10. 1986 / Edited by Merrtly A. 
Smith. - München 1etc.l : K.C. Saur. 
1987. - 2 V. - (IFIA Publication~ : 
40-41). - ISBN 3-598-2 1770-6. 

(7) LIbwy preservation and conserva- 
tfon in the 90s : sateuite meeting 
heid in Budapest. Hungary. a t  the 
Nationai Szechényi Libmq. 15-1 7 
August. 1995 : organlzed by the 
IFLA Section on Conservation. in 
cwperation with the lFLA Core Pro- 
gramme on Preservation and Con- 
servation / report prepared by Jean 
Whimn // Section on ConservatIon 
Newsletter. - ISSN 1024-2414. - 3 
(November : 1995). 

(8) Significativamente algunos de los 
miembros de la Sección participan 
muy activamente en sus bibliotecas 
en el desarrollo y aplicación de la 
digitalización de documentos y en 
temas conexos como el control 
bibliogránco de las publicaciones 
digitales. 

(9) Admyte (Archivo Dígltalfzado de 
Manuscritos y Textos Españoles) : 
[archivo de ordenadorl. - Madrid : 
Sociedad Estatal Quinto Centenario 
: Micronet. 1993. 

(10) Véase la norma ISO 9706 para 
papel permanente. 

(1 1) Princlplos para la preservación y 
conservación d e  los materiales 
b i b l i o g r á . .  ob. cit. A pesar de esa 
revisión anunciada constituye aún 
un documento muy útil. 

(12) La lista de las bibliotecas con pro- 
yectos o programas de digitallzación 
es bastante extensa y se incrementa 
dia a dia y produciendo una ingente 
cantidad de información. Una bue- 
nisima recopilación de bibliograíia. 
publicaciones periódicas especiali- 
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zadas. conferencias. organizaciones 
y proyectos europeos y americanos 
la ofrece IFlA en su página web. en 
el apartado Digital Librarles: 
Resources and Projects. 
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/ 
II/digUb.htm 

(13) La Escuela de BibUoteconomía y 
Documentación de la Universidad 
Complutense mantiene una página 
web. dentro de la cual existe un 
apartado especifico para bibliotecas 
digitales y donde tambien se propor- 
ciona información detallada del pro- 
yecto Dioscórides. 
http: //www.ucm.es/BUCM/byd/ 
05.htm 

(14) Una de las primeras experiencias de 
digitalización de originales que ha 
difundido un informe detallado y 
exhaustivo es  el programa de la Cor- 
nell University Library para la digi- 
talización de Ubros con papel ácido: 
The CorneU / Xemw / Commission on 
Preservation and Access Joint Study 
in Digitai Preseniatfon - Washing- 
ton : The Commission on Preseiva- 
tion and Access. 1992. 

(15) Preseruatlon of new technology : a 
report of the Techndogy Assessrnent 
Advisory Committee to the Commls- 
sion on Preservation and Access / by 
Michael Lesk. - Washington : The 
Commission on Preservation and 
Access. 1992. 

(16) Para mayor detalle de las necesida- 
des especificas de conservación de 
los registros sonoros vease The care 
and handling of recorded sound 
materiais / by CUles St-Laurent. 
Music Division National Library of 
Canada. - Washington : The Com- 
mission on Preservation and Access, 
1991. 

(17) Véase Magnetic Tape Stomge and 
Handilng : a guide for übrarles and 
archives / John W.C. Van Bogart. - 
Washington : The Commission on 
Preservation and Access : National 
Media Laboratory. 1995. 

(18) Preseruing Digital I n f o m t b n  / 
Draft Rewrt of the Task Force on 
~rch iv ing  o í  Digital Information 
commissioned bv The Commlssion 
on Preservation and Access and The 
Research Librarles Croup. - Version 
1.0. - Washington : The Commis- 
sion on Preservation and Access, 
1995. A partir de este texto el con- 
cepto de migración. en sustitución 
del más limitado "refreshing". queda 
incorporado. por supuesto no de un 
modo exclusivo. al campo de la p n -  
servación. 

(19) Para todas estas cuestiones consul- 
tar la dirección que ofrece además 
la revlsta electrónica Diib Magazi- 
ne y la posibilidad de suscribirse a 
la Usta de discusión D-LIB. 

(20) Para los aspectos relativos al Regis- 
tro Europeo de Microformas 
(EROMM) vease huopean Register 
of Micmfm Masters (EROMM) : Sup- 
porting International Coopemtlon / 

Wemer Schwartz. - Amsterdam : 
European Commission on Preseiva- 
Uon and Access. 1996. 
Véase además El Registro ESpaiiOi 
de  Reproducciones / Francisca Her- 
nández. Xavier Agenjo / /  Boletin de 
la ANABAD. - ISSN 0210-0614. - 
XLVl (1996). n. 2. pp. 87-96. 

(21) En tanto no esté publicado el Fbr 
mato IBERMARC de  fondos y lad i -  
zaciones puede consultarse la ver- 
sión abreviada disponible a través 
de la Unidad de Coordinación Infor- 
mática de la Biblioteca Nacional o 
para mayor detalle el U s m  Fbr 
mat for Holdings d a t a  

(22) Sus funciones son la elaboracidn 
y ejecucion de planes para la con- 
servación y restauración del Patri- 
monio Histórico Esparlol. la inves- 
tigacion y el estudio de métodos y 
técnicas actualizadas para la res- 
tauracion y conservación del 
mlsmo. el archivo y la sistemati- 
zación de los trabajos realizados y 
de la documentación disponible 
sobre el Patrimonio Histórico. la 
formación de técnicos y especialis- 
tas en la materia y la cooperación 
con otras Administraciones PUbU- 
cas y Entidades Privadas para el 
desarrollo de dichos planes y s u  
seguimiento. 

(23) Además de los Reports. que pueden 
ser solicitados junto con el boletin 
mensual The Commlssion on Preser- 
vatlon and Access Newsletter a la 
siguiente dirección: Commission on 
Preservation and Access. 1400 16th 
Street NW. Suite 715. Washington, 
D.C. 20036. dispone de una página 
web de gran interés y en la que pue- 
den obtenerse algunos de  los 
Reports: 
http://palimpseat.stanford.edu/ 
cpa 

(24) Dispone de una pagina web: 
http://www.Hbrq.knaw.nl/epic/e 
cpatex/welcome. htm 
de correo electrónico: 
ECPA@BUREAU.KNAW.NL 
al que pueden solicitarse sus publi- 
caciones. que van aumentando día 
a dia en numero e interés. Mantiene 
una lista de discusión sobre temas 
de preservación EPIC-LST a la que 
se puede enviar mensaje de suscrip- 
ción: "Subscribe EPIC-LST su nom- 
bre" a la direccion: 
Hstserv@nic.surfnet.nl 

(25) Mantiene el boletin Intemational 
Preservation News que aparece dos 
veces al ario y que se distribuye gra- 
tuitamente solicitándolo a la direc- 
tora del Programa. Marle-The+se 
Varlamoff a la Bibliothéque NaUo- 
nale de Rance. 2. Rue Vivlenne. 
75084 PARE Cedex 02. France. 
Fax: +33 1 47037725. Dispone ade- 
más de un apartado dentro de la 
página web de lFiA en la que puede 
encontrarse más informaci6n 
h t t p : / / w w w . n l c - b n c . c a /  
ffla/Vl/4/pac.htm 
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Conservación en bibliotecas 
bajo presupuesto 

anuel Carrión afirma en 
su conocido manual que 
la conservación de la 
colección no es la fun- 

ción fundamental de la bibliote- 
ca, pero que es imprescindible 
para realizar las demás (1). Sin 
una correcta conservación. todo 
trabajo. todo esfueno. carece de 
sentido. Diariamente. cientos de 
libros se degradan lentamente 
en sus estantes. Cada minuto, 
las inversiones económicas se 
deprecian. La  alteración, ese 
insidioso enemigo de la cultura 
escrita. avanza lenta pero inexo- 
rablemente ante la mirada 
incrédula de responsables y 
usuarios de las colecciones. 
En 1986 se estimó que cerca de 
76 millones de libros de los Esta- 
dos Unidos estaban literalmente 
convertidos en polvo (2). En Espa- 
ña no se ha estimado aún el volu- 
men de documentos en malas 
condiciones. pero el problema no 
puede ser desdeñado y. posible- 
mente. sea más grave de lo que 
parece a simple vista. Pocas son 
las grandes bibliotecas o archivos 
históricos que poseen laborato- 
rios de restauración y menos aún 
los que. con suerte, tienen más de 
dos personas empleadas en traba- 
jos de conservación. Si tenemos 
en cuenta el elevado número de 
instituciones importantes que 
carecen de los más elementales 
servicios dedicados al manteni- 
miento fisico de las colecciones. 
pensar en una política de este tipo 
en bibliotecas medias o modestas 
puede parecer, más que una uto- 
pía. una entelequia. 
Sin embargo. las pequeñas biblio- 
tecas pueden y deben representar 
un papel esencial en la preserva- 
ción del patrimonio bibliográfico 
español. El primer acercamiento 
del usuario al mundo bibiioteca- 

rio se realiza en este tipo de instl- 
tuciones y su  papel educador 
debe ser correctamente valorado. 
Un lector poco responsable no 
dudará en marcar una página 
interesante en un texto del siglo 
XIX si sistemáticamente ha veni- 
do haciéndolo desde siempre en 
las bibliotecas en las que ha tra- 
bajado. o consultará repertorios 
bibliográficos valiosos con el 
mismo cuidado que maneja la 
guía telefónica de una estación de 
autobuses. 
La conservación es hoy en día, 
más que una obligación. una 
necesidad. Las pérdidas económi- 
cas causadas por el desgaste fisi- 
co de los ejemplares suman 
ingentes cantidades que podrían 
dedicarse a completar colecciones 
o a mejorar el servicio prestado al 
usuario y debe ser practicada por 
todas las bibliotecas en la medida 
de sus  posibilidades. 
La idea de la incapacidad para 
desarrollar un programa de con- 
servación en bibliotecas de recur- 
sos reducidos. e incluso en las 
grandes. parte de dos tópicos 
importantes sobre responsabili- 
dad y coste. 
¿Quién es responsable de la con- 
servación? La respuesta es senci- 
lla: todos. La imagen tradicional 
de que únicamente restauradores 
y encuadernadores pueden hacer 
algo por evitar el deterioro es ine- 
xacta y muy perniciosa. La lucha 
contra la alteracion comienza por 
el bibliotecario, que destina el 
lugar adecuado y posición correc- 
ta a un ejemplar. pasa por el 
mozo que lo maneja cuidadosa- 
mente al extraerlo de la estantería 
y servirlo al lector y ñnaliza en 
éste. que evita apoyarse en el libro 
abierto. La encuadernación. la 
restauración o la sustitución son 
las Únicas alternativas -con el 

gasto económico que ello conlle- 
va- cuando desde los diferentes 
niveles del trabajo bibliotecario se 
han omitido responsabilidades en 
materia de conservación. 
¿Es posible realizar un trabajo 
efectivo sin dinero? Cualquier 
biblioteca puede contar con un 
programa de conservación adap- 
tado a sus necesidades con ópti- 
mos resultados. Los trabajos que 
mayor beneficio reportan a las 
colecciones son baratos o incluso 
no cuestan nada siempre que se 
realicen antes de que los ejempla- 
res resulten dafiados. Cuando el 
desgaste se ha producido. se pue- 
den aplicar una serie de procedi- 
mientos que abarcan desde una 
simple reparación a una restaura- 
ción completa. Si hemos de recu- 
rrir a la última es que el proceso 
de conservación ha fallado. El 
costo de restauración de un 
manual moderno de Historia 
puede ser tan alto como el de un 
impreso del diecisiete o el de un 
incunable. Por ello se deben pre- 
ver las causas de alteración antes 
de que se produzcan y crear una 
política adecuada a los presu- 
puestos disponibles. 

iOue es el deterioro? 
El desconocimiento de las causas 
de alteración y. lo que es peor. de 
las consecuencias que una acción 
errónea puede conllevar. causa 
graves daños en las colecciones 
bibliogdlcas. En nuestro labora- 
torio se reciben continuas llama- 
das de otros centros que, por lo 
general. piden respuestas senci- 
llas a problemas que exigen solu- 
ciones enormemente complejas. 
Por ello. el bibliotecario, el mejor 
conocedor de los problemas de los 
fondos de los que es responsable. 
debe procurar unas medidas de 
seguridad mínimas que impidan 
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el menoscabo de los ejemplares. 
Para ello ha  de contar con unos 
conocimientos técnicos mínimos 
que le permitan constatar los pro- 
blemas desde su aparición y juz- 
gar los medios más adecuados 
para reducir su impacto (3). 
Todos los materiales sufren con el 
tiempo una serie de modificacio- 
nes que alteran sus caractens- 
ticas originales. Cuando suponen 
un riesgo para su  estabilidad 
material, se dice que han sufrido 
un deterioro. Mecanismos suma- 
mente complejos gobiernan los 
procesos de descomposición de la 
materia. No existe una sola causa 
de alteración, ni una alteración 
única y los factores de degrada- 
ción se entremezclan y "colabo- 
ran" desestabilizando el material. 
Sin embargo, las causas de des- 
trucción pueden ser englobadas 
en tres categonas generales: 
Físicas, las más habituales y apa- 
recen como consecuencia de una 
incorrecta manipulación de la 
obra, a causa de reacciones quí- 
micas o de ataques biológicos que 
provocan un debilitamiento par- 
cial o total del ejemplar. 
Químicas, responsables de trans- 
formaciones moleculares en los 
objetos y que redundan en la con- 
sistencia del soporte. A largo 
plazo se traducen en pérdidas, 
alteraciones en la grafia y cam- 
bios de color en el objeto. En la 
mayor parte de los casos, la alte- 
ración química supone una perdi- 
da irreversible de las caractens- 
ticas originales. 
Biológicas, tercer gran grupo de 
causas de degradación que supo- 
nen el consumo de los soportes o 
de los elementos sustentados por 
parte de los organismos parásitos. 
Dependiendo de ciertos proble- 
mas internos de los materiales o 
del medio ambiente en el que se 
encuentren las obras, las causas 
de alteración se manifestarán con 
diversas intensidades. Así, en los 
archivos y fondos bibliográficos 
antiguos. realizados con materia- 
les estables como el pergamino o 
el papel de trapos y conservados 
en ambientes cerrados al público 
predominan problemas biológicos 
y fisicos. Mientras. en el material 
moderno. muy inestable quimica- 
mente y depositado en salas 
abiertas al público, con grandes 
cambios de humedad y tempera- 

tura. iluminación casi constante y 
uso intensivo. predominan los 
problemas químicos y fisicos en 
los soportes. 
El responsable de la conservación 
debe valorar el estado de las 
colecciones, examinar el edificio, 
sus  instalaciones y las rutinas de 
trabajo que producen los daños 
observados. En el momento en 
que comienza a conocer los meca- 
nismos que producen los desgas- 
tes ya tendrá la primera pieza 
para desarrollar un programa de 
conservación. 

Conservación en 
bibliotecas de 
presupuesto reducido. 
Dos leyes fundamentales rigen el 
trabajo de conservación: gestión 
correcta y simplicidad. Gestión 
entendida como la administración 
correcta de los recursos de forma 
que resulten efectivos (4). Para 
ello se han de establecer una serie 
de prioridades partiendo de tres 
premisas clave: tipo y volumen 
de adquisiciones, el lapso de tiem- 
po en el que estarán a disposición 
del público y finalidad de la colec- 
ción (5). Además, habría que aña- 
dir la relación coste-beneficio y 
disponibilidad de personal. La 
política de conservación, por 
tanto, debe configurarse a medida 
de la institución, siendo muy dife- 
rentes las directrices adoptadas 
por una biblioteca universitaria y 
una escolar, o por una nacional y 
una municipal. Posiblemente sea 
una sola la persona encargada de 
la conservación y a la vez tendrá 
que simultanear estas labores con 
las de catalogación, ordenación y 
atención al público. En estos 
casos su dedicación será mínima. 
pero ello no debe desanimarle. 
pues cualquier esfuerzo se ve 
rápidamente gratificado. 
La política de conservación debe 
ser realista. Partiendo de las pre- 
misas anteriores hay que simplifi- 
car lo máximo posible, abarcando 
programas sencillos y coordlna- 
dos. Proyectos, inabarcables. 
costosos e inútiles pueden llevar 
al traste una política de conserva- 
ción y, lo que es peor. los gastos 
se convierten en dinero tirado por 
la ventana al superar las inversio- 
nes realizadas a los resultados 
obtenidos. Por ejemplo, en una 
sala de libre acceso. la encuader- 

nación de los ejemplares dañados 
supondrá un desembolso relativa- 
mente alto que no siempre podrá 
ser realizado. Pero si son retira- 
dos de la sala y servidos sólo 
cuando se solicitan de forma 
expresa, con una protección míni- 
ma menos costosa y controlando 
su consulta, podremos conservar 
un mayor número de obras. Otro 
ejemplo sena la protección de 
ejemplares en cajas no ácidas. Por 
el precio de una en este material 
se pueden comprar diez de cartón 
normal y sustituirlas al cabo de 
diez años. Por ello, el encargado 
de la conservación debe estudiar 
con cuidado las políticas a adop- 
tar. ver su  impacto en la colección 
y seleccionar las que con un 
menor costo pueden aportar 
mayores beneficios. 

Directrices para una 
correcta conservación. 
A pesar de que cada biblioteca 
debe analizar sus propios proble- 
mas y establecer una política de 
conse~vación a medida, existen 
una serie de políticas generales 
que deben aplicarse en todo tipo 
de colecciones. 
Limpieza. El polvo que se deposi- 
ta en las estanterías y los libros 
contiene sustancias muy perjudi- 
ciales: esporas de hongos, partí- 
culas oxidantes e incluso huevos 
de insectos. Eliminarlo periódica- 
mente es una de las más efectivas 
políticas en conservación. Los 
estantes han de ser limpiados con 
gamuzas o trapos de algodón en 
seco. En casos de extrema sucie- 
dad pueden ser humedecidos con 
agua, pero nunca se emplearán 
lejías o detergentes comerciales. 
En cuanto a los libros. intentar 
limpiar los ejemplares con fuertes 
sacudidas o cepillándolos energi- 
camente, es peligroso e ineficaz. 
las costuras pueden reventarse y, 
en el caso de contaminaciones 
biológicas. las esporas se esparci- 
rán por toda la habitación deposi- 
tándose sobre otros ejemplares. 
Es suficiente repasar los cortes 
con un aspirador que permita una 
succión suave. habiendo protegi- 
do previamente la boquilla con 
una malla de nylon o lycra. El uso 
de gomas de borrar o de sustan- 
cias líquidas por personas no 
expertas puede dañar irremedia- 
blemente los pigmentos de textos 
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e ilustraciones. el papel y las 
encuadernaciones. 
Moho. Si se descubre algún libro 
con ataque activo de moho -cuan- 
do esté húmedo-. es necesario 
aislarlo del resto y revisar los 
ejemplares contiguos. pues pro- 
bablemente también estarán con- 
taminados. Se ha de realizar una 
cuidadosa inspección de la zona 
por si existieran filtraciones en 
paredes y suelos o goteras en el 
techo. En ese caso se desalojará 
la zona hasta que el problema 
haya sido solucionado. Una vez 
separados los volúmenes daña- 
dos, se trasladarán a una sala 
aislada, donde se procederá a su  
secado mediante exposición a una 
luz moderada y aireación regular. 
Las hojas serán pasadas periódi- 
camente y con cuidado. Nunca se 
han de envolver en plásticos ni 
secar mediante calor. puesto que 
crearíamos un microclima en el 
que. en pocas horas. se desarro- 
llarán colonias de hongos y bacte- 
rias que causarán mayores daños 
fisicos. Una vez secos, el ataque 
habrá remitido. La pigmentación 
no puede ser eliminada a menos 
que se realicen tratamientos qui- 
micos muy costosos. ya que sólo 
deben ser realizados por restaura- 
dores experimentados. 
Insectos. En caso de detectar 
volúmenes dañados por insectos 
no hay que dejarse dominar por el 
pánico. Se examinara cuidadosa- 
mente la balda por si hubiera 
pequeños montoncillos de polvo 
que denoten una actividad recien- 
te y se revisarán las estanterías 
para detectar galerías o semn. 
Asimismo, se inspeccionarán 
paredes, techos y suelos por si 
existieran grietas. Esta revisión 
debe acentuarse en zonas húme- 
das u oscuras y en los conductos 
de aire acondicionado. Se obser- 
varán los ejemplares contiguos 
para determinar si se trata de una 
plaga o de un ejemplar aislado. si 
existen excrementos y huevos en 
la zona de la costura y en el inte- 
rior del lomo. Si existen indivi- 
duos en activo. será necesario ila- 
mar a un especialista. Si sólo 
existen restos de la actividad. los 
ejemplares serán limpiados con 
ayuda de un aspirador suave por 
personal debidamente preparado 
y se mantendrá el volumen en 
observación. 

bibliotecario 

Luz. La importancia de la flumi- 
nación en la degradación química 
del papel es extraordinaria. Por 
ello nunca se deben dejar libros. 
grabados o dibujos expuestos a 
los rayos solares o a luces fluores- 
centes. La iluminación ha de ser 
suficiente para localizar los ejem- 
plares en las estanterías. mien- 
tras que en las salas de consulta 
podrá aumentarse la potencia 
para una lectura cómoda. Siem- 
pre que sea posible. es preferible 
utilizar fuentes incandescentes, 
menos perniciosas que las fluo- 
rescente~. 
Humedad y calor. Es muy impor- 
tante evitar el exceso de humedad 
ambiental y de temperaturas 
calurosas. Diversos organismos 
internacionales recomiendan 
tasas del 500/6 de humedad relati- 
va y de 20°C de temperatura pero. 
en la mayor parte de los casos, 
esto es imposible o incluso perni- 
cioso. Por ello. una politica alter- 
nativa. más barata y efectiva es 
forzar la aireación de las habita- 
ciones para evitar la formación de 
condensaciones o microclimas 
que puedan favorecer el desarro- 
llo de moho. No son recomenda- 
bles las estantenas cerradas y se 
debe mantener una separación 
con la pared para favorecer la 
aireación de los libros. Cuando se 
cuenta con recursos para la 
adquisición de un equipo de con- 
trol ambiental es aconsejable 
pedir ayuda a un especialista o, 
en su  defecto, con un comercial 
responsable que asesorara 
correctamente sobre complejo 
funcionamiento de los aparatos 
medidores, su  calibración. alter- 
nativas, etc. 
Pseudo-restauraciones. Existe 
una amplia literatura publicada 
en revistas y periódicos no espe- 
cializados que recomienda el uso 
de productos que hace años están 
radicalmente rechazados a causa 
de los efectos destructivos que 
conllevan. Por ello. siempre es 
preferible consultar a un profesio- 
nal antes de realizar cualquier 
reparación por muy sencilla que 
parezca. 
Reparaciones. Nunca se debe uti- 
lizar celo para reparar una rotura. 
ni tan siquiera para sujetar un 
tejuelo. Los adhesivos son de baja 
estabilidad y al envejecer causan 
manchas grasientas. Es preferible 

tejuelar con papel engomado que 
se adhiere al humedecerlo. En las 
encuadernaciones de plástico se 
trabajará con cola de encuader- 
nación. En el caso de roturas 
pueden emplearse cintas autoad- 
hesivas de estabilidad comproba- 
da disponibles en establecimien- 
tos especializados (6). 
Consulta. Se redactaran unas 
normas de uso que permanezcan 
bien visibles e. incluso, un resu- 
men en cada puesto de lectura. 
En este reglamento deben figurar 
recomendaciones de conservación 
claramente señaladas: prohibi- 
ción expresa de consumir alimen- 
tos o bebidas en las salas de con- 
sulta o en las de almacenamiento 
y llamadas a la responsabilidad 
de los lectores para que no muti- 
len o maltraten los ejemplares. 
Apoyarse en los libros. meter boli- 
grafos para marcar la página ade- 
cuada o fotocopiar bruscamente 
puede tener graves consecuencias 
para la estabilidad de la costura. 
Asimismo se deberá controlar 
cada libro -especialmente cuando 
se trata de préstamo domiciliario- 
antes de devolverlo a la estante- 
na. Se eliminarán todos los ele- 
mentos extraños que pudiera 
haber en el interior como hojas de 
préstamo. anotaciones, post-it, 
etc. hojas con grapas o clips. etc. 
Encuadernación. La mayor parte 
de los daños fisicos presentes en 
los libros se producen una vez 
que la costura se ha deshecho. Si 
se trata de libros de hojas sueltas 
-costura americana- puede ser 
más barato adquirir otro ejem- 
plar. Cuando sea necesario reen- 
cuadernar el tomo. se darán ins- 
trucciones precisas al encuader- 
nador sobre el tipo de encuader- 
nación que deseamos -las de piel 
son las más caras pero son las 
más resistentes-. y para que se 
abstenga de cizallar o guillotinar 
los cortes o el lomo. 
Colocación. Es muy importante 
colocar los libros adecuadamente 
en las estantenas. La ordenación 
por materias -por ejemplo la Cla- 
sificación Decimal Universal- 
causa desgastes más graves que 
la luz o el calor aunque. por des- 
gracia, es la mejor forma de loca- 
lizar los ejemplares en las biblio- 
tecas de acceso Hbre. Siempre que 
sea posible, los ejemplares esta- 
rán correctamente tallados. pues 
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libros correlativos de formatos 
desiguales acaban deformándose. 
Si no es posible, se procurará pro- 
teger de forma adicional los mayo- 
res y más débiles con sujetalibros 
especiales. En cuanto al número 
de volúmenes en cada balda, filas 
muy apretadas dificultan el acce- 
so. obligándonos a extraer los 
volúmenes tirando de la cabeza de 
forma que con el tiempo se daña 
la encuadernación. Los libros mal 
colocados están expuestos a la 
formación de vicios y deformacio- 
nes que acaban repercutiendo en 
su estabilidad fisica. Por otra 
parte. no hay que olvidar que las 
estanterías desordenadas invitan 
a no colocar correctamente los 
ejemplares. 
Protección. Las colecciones de 
documentos sueltos. revistas y 
panfletos se conservan perfecta- 
mente dentro de cajas de cartón. 
preferiblemente no ácidas. aun- 
que por su elevado precio se pue- 
den utilizar otros materiales 
menos estables siempre que se 
sustituyan periódicamente. Car- 
tones de las dimensiones adecua- 
das (un poco mayores que el 
documento) en los planos y ata- 
dos con un balduque de algodón o 
lino para improvisar una rudi- 
mentaria encuadernación. Evita- 
rá muchos daños en periódicos de 
grandes dimensiones. Cuando la 
encuadernación está rota. el bal- 
duque permite la extracción del 
ejemplar tirando de la cinta. 
Siniestros. Elaborar un plan de 
siniestros es una de las priorida- 
des de todo edificio público. Han 
de revisarse periódicamente los 
dispositivos de alarma y antiin- 
cendio. así como el estado de las 
instalaciones: conducciones de 
agua y electricidad. estado de las 
cubiertas. sótanos y bajantes. 
Sera muy útil elaborar una ruta 
de evacuación de fondos con 
varias alternativas y se realizará 
un listín telefónico de emergencia 
con los teléfonos de los responsa- 
bles institucionales, así como de 
otras personas de utilidad: poli- 
cía. bomberos, especialistas en 
conservacion. etc. Es necesario 
contactar con empresas especiali- 
zadas en control de plagas, en frío 
industrial -necesarias cuando el 
volumen de obras empapadas 
desborda la capacidad de res- 
puesta de la biblioteca siniestra- 

bibliotecario 

da- así como de empresas de res- 
tauración con experiencia en la 
recuperacion en caso de acciden- 
te 
Ejemplares dafíados. Cuando un 
ejemplar esté seriamente dañado. 
será retirado de la circulación. 
poniendo una copia a disposición 
del usuario. ya sea fotocopia o 
microfilme. 
Educación. Ha de concienciarse al 
lector y a los usuarios de que su  
ayuda es necesaria para la con- 
servación de los fondos. Se colo- 
carán carteles alusivos al respeto 
con que deben ser tratados los 
libros y de concienciación en par- 
tes visibles. Una forma de abara- 
tar los costes de la conservación 
es la de fomentar campañas de 
voluntarios en las que se realicen 
trabajos de limpieza. ordenación y 
protección a cambio de periodos 
más largos de préstamo o ciertos 
beneficios en el uso de materiales 
de uso restringido. 

raclón. Biblioteca Nacional. 

NOTAS: 

(1) CARRl6N GÚllEZ. Manuel. Manual de 
bibliotecas. 2' ed. Madrid. Fundación 
Germ&n Sánchez Rulperez. 1993. pág. 
409. 

(2) Abell. Milllcent: "Llbrarlans bemoan 
costly paper chase". En CreenvIlle 
Nms. october 19. 1986. secUon B. 

(3) Es importante señalar aqui la preocu- 
pante falta de asignaturas relaciona- 
das con la conservaclon en los planes 
de estudio de las escuelas de blbllote- 
conomia y documentación. 

(4) Dos manuales utiles. aunque referidos 
a la gestión bibliotecaria en general 
son: BRISON. Jo: T&nlcas de gestión 
para bibliotecas y centros de i n f i -  
ción. Madrid. Fundaclón Cerm&n SBn- 
chez Ruiperez. 1992. (Biblioteca del 
Libro: 51). y 
MCCLURE. Charles (et. al): Manual de 
plantfmcibn pam bibliotecas: sistemas 
y procedimientos. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Rulpém. 1991. 
(Biblioteca del Libro). 
En cuanto a manuales especiílcamen- 
te centrados en la gesUon de la con- 
servación existe una larga lista. pero 
se podria destacar el manual compila- 
do por CURTiN. Bonnie Rose: vld. 
blbliogr. final. 

(5) CHAPMAN. Pahicla. vld. blbiiogr. final. 
págs. 2-3. 

(6) Las m i s  conocidas son b o p l a s t  P 
y Archlval Alds. 
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Proyecto de 
microfilmación de prensa 
en la Biblioteca Nacional 

INMACULADA TORRECILLAS GONZALU 

1 proyecto de microfilmación 
de prensa en la Biblioteca 
Nacional se empezó a gestar 
en el ano 1987. Durante 

varios años se trabajó en su pla- 
nificación, en la definición de los 
criterios de selección de titulos y 
en el análisis de las normas técni- 
cas y la normativa internacional a 
todos los niveles. Será en 1990 (1) 
cuando se inicie de manera efecti- 
va este proyecto. al que se han 
destinado 182 millones de pese- 
tas hasta 1996. 1997 supone un 
cambio cualitativo en el mismo, 
pues, por vez primera, se va a 
simultanear la microfilmación y 
digitalización de la prensa, para lo 
que se ha previsto una inversión 
de 60 millones de ptas. 

La problemática de la 

g renta como material 
ibliotecario 

La prensa, pese a s u  innegable 
valor como fuente de investiga- 
ción para el estudio de un país en 
sus  más variados aspectos (histo- 
ria, y en especial la historia local, 
cultura. economía. sociedad ... ) ha 
sido relegada por parte de la pro- 
fesión bibliotecaria hasta fechas 
muy recientes. 
¿De dónde surgió este desinterés? 
En buena medida, debido a la 
misma naturalesra de este mate- 
rial, que dificulta su normal trata- 
miento bibliotecario: 
El periódico es: 
- Físicamente dificil de manejar. 

voluminoso y frágil. 
- El papel prensa tiene un alto 

grado de acidez, lo que hace 
que se destruya muy rápida- 
mente. 

- Su gran volumen hace costoso 
su almacenamiento. 

- La información del periódico es 
efimera: para muchos, no es 
más que un documento que 
debe tirarse después de leer. 

Todo esto trae consigo que: 
- El estado de las colecciones de 

prensa sea en general muy 
deficiente, siendo necesario 
acometer costosos programas 
de microfilmación y/o digitali- 
zación si se quiere preservar al 
menos la información que con- 
tienen. 

- Su control bibliográfico sea 
dificil. La prensa, aunque está 
dentro del grupo de Publicacio- 
nes Seriadas, tiene unas pecu- 
liaridades que hacen que sea 
necesaria la deíinición de unas 
normas específicas para ella. 
En España se  utilizan las 
ISBD(s) y las Reglas de catalo- 
gación españolas. En Estados 
Unidos -donde más se ha estu- 
diado sobre esta cuestión- se 
utiliza para su descripción las 
normas contenidas en el News- 
paper Cataloging Manual que 
está previsto incluir actualiza- 
das dentro del Conser Calalo- 
ging Manual (normas que se 
utilisran en el catálogo colectivo 
de publicaciones periódicas de 
EE.UU. y Canadá). Por otro 
lado, el Grupo de trabajo de 
hensa  de la Sección de Publi- 
caciones Seriadas de la IFLA 
elaboró en 1989 unas directri- 
ces que explican la utilización 
del formato UNIMARC para la 
catalogación de periódicos y de 
las que existe traducción espa- 
ñola (2). 

Sin embargo, es  innegable el 
enorme valor de la prensa lo que 
ha llevado a que. al menos los 
profesionales de las bibliotecas. 
nos preocupemos de este tema y 
que, desde hace algunos años, se 
hayan iniciado proyectos encarni- 
nados a dar a conocer la existen- 
cia de estas fuentes de informa- 
ción, así como a facilitar su pre- 
servación. 
Ante esta situación, nos encon- 
tramos en la disyuntiva de decidir 
entre primar la preservación de 
las colecciones o la difusión de las 
mismas. Si, como hemos dicho. el 
papel estA destruyéndose, a pri- 
mera vista parece que las dos 
posibilidades son incompatibles. 
La Biblioteca Nacional tiene como 
misión ineludible conservar el 
patrimonio bibliográfico que tiene 
bajo su custodia, aunque, por 
otro lado, también está obligada a 
poner a disposición de los usua- 
rios sus fondos. 
Ambos fines, indudablemente. 
deben conciliarse mediante la 
aplicación de las técnicas especi- 
ficas que garanticen la preserva- 
ción del soporte (desacidificación. 
restauración, etcétera. del papel) 
y de nuevas tecnologías de repro- 
ducción de documentos (microfil- 
mación y/o digitaiización). 

Panorama Interna- 
cional 
Nos encontramos con que en 
otros países tanto los planes de 
preservación como de microfilma- 
ción tienen ya varias décadas de 
andadura. 
Así, en Estados Unidos, en la 
década de los setenta. la Library 
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of Congress y la ALA (Arnerican 
Library Association) iniciaron 
diversas campañas de sensibiliza- 
ción dirigidas a profesionales y a 
la opinión publica. 
La Library of Congress acometió 
el primer sistema de desacidifi- 
cación del papel como método 
para preservar los originales. y. 
aunque esta técnica ha evolucio- 
nado mucho desde entonces. 
todavía no existe un sistema que 
cumpla con todos los requeri- 
mientos exigibles. 
En 1982 se inició uno de los pro- 
yectos más ambiciosos, el United 
States Newspaper hojects WSNP). 
un proyecto global de microfilma- 
ción de prensa que trata de iden- 
tificar. preservar y facilitar el 
acceso a este material. Está dirigi- 
do por la Library of Congress y 
cuenta con la colaboración de la 
ALA y el National Endowrnent for 
the Humanities (NEH) (3). Asimis- 
mo, no debemos dejar de reseñar 
el "Programa de preservaciónn(4). 
que la Library of Congress comen- 
zó en 1990. 
En la mayoria de los paises euro- 
peos se han iniciado hace años 
planes de microfilmación que han 
seguido planteamientos diferen- 
tes. dependiendo de su organiza- 
ción política y administrativa. 
pero con objetivos idénticos: tener 
una colección nacional de prensa 
lo más completa posible en micro- 
forma a la vez que se crea una 
base de datos bibliográfica que 
refleje su contenido y localización. 
Podemos citar el caso de Francia. 
que ya en 1958 decidió hacer un 
programa de microfilmación de 
prensa. Debemos tener en cuenta 
que en aquellos años no existian 
estándares de microfilmación ni 
las técnicas estaban lo suflciente- 
mente desarrolladas. 
Se configuró un sistema centrali- 
zado de microfilmación cuyo órga- 
no directivo es la ACRPP (Associa- 
tion pour la conservation et la 
réproduction photographique de 
la presse) entidad en la que parti- 
cipan la Biblioteca Nacional y los 
propios diarios. 
La ACRPP establece las normas 
de microfilmación. fija el número 
de copias y se encarga de comple- 
tar colecciones, pues en el siste- 
ma también intervienen las biblio- 
tecas públicas.las catalogaciones 
de las nuevas microformas se 
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integran en el catálogo colectivo 
nacional de publicaciones periódi- 
cas (CNN). Por otro lado. la Biblio- 
teca Nacional lleva a cabo la 
microfilmación de la prensa más 
importante ingresada por D. L. 
según se recibe en la Biblioteca 
Nacional(5). 
En Gran Bretaña han desarrolla- 
do NEWS PiAN. Se inició en 1985, 
está dirigido por la Newspaper 
Library de la British Library 
mediante un esquema cooperativo 
y se promueve a nivel regional (6). 
Todos estos planes vienen marca- 
dos por las resoluciones de la 
Mesa Redonda d e  la  IFLA sobre 
Prensa. Esta mesa redonda es un 
grupo de trabajo que se enmarca 
dentro de la Sección de Publica- 
ciones Seriadas de la IFLA. Desde 
hace años está apoyando y promo- 
viendo estudios y análisis de la 
situación de la preservación de las 
publicaciones seriadas. Uno de los 
fines del programa a medio plazo 
1992/ 1997 de la IFLA es el de apo- 
yar los planes de microfilmación y 
conservación mediante la prepa- 
ración de directrices, el desarrollo 
de material de formación y la 
publicación de los proyectos 

emprendidos por las bibliotecas 
de todo el mundo. Este trabajo ha 
dado como resultado la publica- 
ción de unas Directrices para la 
rnicmJlmación de prensa (7). 
También elaboró un cuestionario 
sobre el estado de las colecciones 
de prensa que remitió a las biblio- 
tecas nacionales y otras grandes 
bibliotecas de investigación, la 
información conseguida esta sien- 
do analizada actualmente. 

Panorama español 
Este tipo de programas que aca- 
bamos de ver en otros países 
siguen siendo una asignatura 
pendiente en el nuestro, pues 
hasta ahora no se ha hecho nada 
a escala nacional que conduzca a 
un mejor conocimiento de los fon- 
dos de prensa española. aunque 
ya desde 1987 se viene plantean- 
do este problema, al menos desde 
la Biblioteca Nacional como expli- 
caremos más adelante. 
La prensa de nuestro país es la 
gran desconocida de los investiga- 
dores. No se cuenta con buenos 
catálogos en la mayoria de los 
centros. y en aquéllos que sí los 
tienen, sólo son conocidos por los 
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propios usuarios de ese centro. 
lndudablemente "aunque no 
existe un plan nacional de pre- 
servación y/o microfilmación no 
todo está por hacer. hay centros 
como la Hemeroteca Municipal 
de Madrid de gran riqueza, que 
además tienen microfilmados 
parte de sus fondos. También 
hay Comunidades Autónomas. 
como la del Principado de Astu- 
rias, que ha desarrollado un 
espléndido programa de publica- 
ción de prensa local en microfl- 
chas. L a  Biblioteca de la Facul- 
tad de Ciencias de la Informa- 
ción de la Universidad Complu- 
tense lleva a cabo un interesan- 
te programa de reproducción de 
la prensa diaria en microficha. 
Pero todos estos esfuenos pun- 
tuales deben enmarcarse en un 
plan nacional para evitar dupli- 
caciones inútiles. garantizar la 
calidad del trabajo y facilitar el 
acceso al público" (8). 
La elaboración de un catálogo 
colectivo de prensa sena el punto 
de partida para paliar en gran 
medida la situación anteriormen- 
te expuesta. Este catálogo colecti- 
vo permitiría conocer tanto a 
investigadores como profesiona- 
les, la prensa que se conserva en 
el país y el lugar en el que está. 
Su elaboración facilitaría el con- 
trol bibliográfico. la localización 
de ejemplares. el préstamo inter- 
bibliotecario y. por supuesto. ser- 
viría de base para abordar un 
"Plan Nacional de Conservación 
de Prensa", en el que se definiera 
tanto una politica de preservación 
y/o conservación de las coleccio- 
nes de prensa como un proyecto 
cooperativo de microfflmación y 
digitalización. 
Con todo elio. se pondrían las 
bases para poder llevar a cabo 
una política coherente y global 
que tuviese como fin último la sal- 
vaguardia de una parte importan- 
tisima del Patrimonio Bibliográñ- 
co Español. hoy en día en vias de 
desaparición. 
Pero la realidad es que nos 
encontramos con impedimentos, 
a veces insalvables. para abor- 
dar estos proyectos. Irremedia- 
blemente surge el problema de 
la escasez de recursos humanos 
y económicos en los centros y. 
por desgracia, la prensa nunca 
suele ser objetivo prioritario. Por 
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otro lado. q u i d  también pueda 
influir una cierta reticencia. no 
siempre confesada o admitida. a 
los trabajos cooperativos en este 
país. 

Origen del proyecto 
de microfilmación de 
prensa de la Bibliote 
ca Nacional 
En el momento en que la Hemero- 
teca Nacional pasa a integrarse en 
la Biblioteca Nacional (por R.D. 
84811986 de 25 de abril). ambos 
centros conservaban colecciones 
de prensa entre las que había 
grandes coincidencias en títulos 
y/o en años. Por ello. en 1987, la 
dirección de la Biblioteca decidio 
que a partir de aquel momento en 
el edificio de Recoletos se conser- 
vara sólo la prensa publicada 
hasta el año 1945 y en la Heme- 
roteca los años posteriores a 
dicha fecha. 
Al empezar a revisar la prensa 
para enviar a la Hemeroteca 
Nacional y actualizar los catálo- 
gos. nos encontramos con que el 
estado de conservación era 
lamentable. Como hemos apunta- 
do anteriormente, el papel fabri- 
cado a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX tiene un alto grado 
de acidez debido a la introducción 
en el proceso de fabricación. del 
alumbre y la pasta de madera. Por 
esta causa se vuelve amarillo, frá- 
gil y quebradizo. En la prensa esto 
se ve agravado porque se utiliza- 
ba. y lo que es peor se sigue utili- 
zando. el llamado "papel prensa" 
de peor calidad. 
Ante esta realidad nos plantea- 
mos la necesidad de actuar rápi- 
damente si queríamos conservar 
la prensa en un futuro. En primer 
lugar. se estudió la posibilidad de 
su  restauración, posibilidad 
inviable en aquel momento debido 
a la gran cantidad de volúmenes 
de los que se trataba, el tiempo 
previsto para poder llevarlo a cabo 
por el Laboratorio de la Biblioteca 
Nacional y. por supuesto. el alto 
coste económico que suponía. 
Aplazada la primera posibilidad 
pasamos a pensar en que si de 
momento no podíamos abordar la 
conservación del soporte. al 
menos deberíamos intentar "pre- 
servar el contenido" mediante la 
microfi lmación. De esta manera 
también se conseguía parar en 

alguna medida la destrucción del 
papel al poder preservar los origi- 
nales de la manipulación que con- 
lleva el uso. De la conveniencia o 
no de la preservación de los origi- 
nales una vez microfilmados se 
venía hablando en los foros profe- 
sionales desde hacía tiempo (9). 

Planificación de los 
trabajos previos al 
Proyecto de MicrofiC 
mación 
Teníamos dos elementos en nues- 
tra contra: por un lado el tiempo. 
o lo abordábamos de inmediato o 
podia ser demasiado tarde: y por 
otro. la escasez de recursos 
humanos y económicos. 
Sin embargo. no se podia empezar 
a microfilmar sin más. Había que 
recontar y preparar la prensa. 
estudiar la normativa interna- 
cional y los criterios de selección 
del material. 
Se hizo un plan a medio plazo 
19871 1989 que consistía en: 
1. Recuento de la prensa . 
2. Separación de original y dupli- 

cados con la idea de: 
. Enviar a otro depósito la 
colección original posterior a 
1945 con destino a la conserva- 
ción. 
. Utilizar la colección de dupii- 
cados para completar las lagu- 
nas existentes en las coleccio- 
nes de la Hemeroteca. 

3. Actualización de los catálogos. 
4. Limpieza y enlegajado de los 

fondos. 
Una vez que todos los fondos pos- 
teriores a 1945 estuvieran recon- 
tados y enviados a otro depósito, el 
Servicio de Publicaciones Seriadas 
debía acometer la reorganización 
de la prensa hasta 1945, que era el 
período que le correspondía según 
la distribución de funciones entre 
la Hemeroteca y dicho servicio. 
Mientras tanto. y en paralelo a 
estas actuaciones. se fueron 
poniendo las bases para la r e d -  
zación de un proyecto de microfil- 
mación de prensa que empezaría 
por la prensa anterior a 1945. 

Planificación del Pro- 
yecto de microfilmn- 
ción de Prensa propia- 
mente dicho. 
Aceptada la idea de que era nece- 
sario acometer un plan de micro- 
filmación de prensa lo antes posi- 



ble. la fase de planificación previa 
atravesó por varias etapas y se 
realiz6. paralelamente al recuen- 
to, en el periodo 1987/1989: 
1. Análisis de las bases para un 
programa nacional de micro_plma- 
ción de prensa 
Antes de emprender el programa 
de microfilmación era necesario 
valorar las necesidades de perso- 
nal, espacio, financiación. etcéte- 
ra. teniendo en cuenta los 
siguientes factores: - 

Definir si la microfimación se 
iba a limitar a la colección de la 
Biblioteca Nacional y la Heme- 
roteca Nacional con sus posi- 
bles inconsistencias, mal esta- 
do de los fondos, etc., o si 
dichas colecciones se iban a 
mejorar o completar con ejem- 
plares de otras bibliotecas. 
Analizar la viabilidad o no de 
llevar a cabo un programa coo- 
perativo. 
Recoger datos de qué títulos y 
años estaban ya microfilmados 
en otros centros para no dupli- 
car trabajos. 
Decidir: si sólo se iba a acome- 
ter un plan de microfilmación 
retrospectivo o si, por el contra- 
rio. se abordaría paralelamente 
la microfilmación de la prensa 
actual, llevando a cabo así un 
"programa de microfilmación 
completo". 
Los formatos de rnicrofim más 
convenientes para la prensa 
(microficha o rollo de 35 mm.). 
El número de copias aconseja- 
do para la difusión. 
El etiquetado necesario de las 
cajas que contienen los rollos. 
Los Controles de calidad exigi- 
bles a las empresas de microíil- 
mación. 
El proceso técnico a reaiizar 
con los microfilmes. 
Establecer el orden de priorida- 
des en cuanto a los titulos obje- 
to del proyecto. 
Estudiar los estándares inter- 
nacionales de microfhación. 
Calcular el tiempo aproximado 
de realización. 
Valorar los recursos humanos 
y económicos necesarios para 
la realización del proyecto. 
Llevar a cabo un estudio de 
mercado. 
Planificar los locales e instaia- 
ciones que el nuevo soporte iba 
a requerir. tanto de almacena- 
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miento como de consulta del 
público. 

2. Elaboración de un "ph de 
actuación" en el que se contempla- 
ban los siguientes puntos: 
a) Sensibiiizacit3n a la opinibn 
piiblica (administración. empre- 
sas periodísticas, investigadores. 
etcétera) de la importancia de la 
prensa como fuente de la historia 
y la situación de la misma en la 
Biblioteca Nacional y en el resto 
de las bibliotecas y hemerotecas 
del país. 
b) El microfiim frente al origi- 
nal. En este punto se anali~aba la 
necesidad de microfilmar para 
preservar el contenido, lo que no 
podía significar desechar el papel. 
El microfilm no sustituye por 
completo al original, este se debia 
preservar limitando su utilización 
a aquellos casos en que fuera 
imprescindible, y además estaba 
la obligación de la Biblioteca 
Nacional de la conservación de los 
fondos. La decisión de conservar o 
no los originales una vez microfil- 
mados sigue siendo muy debatido 
a escala internacional y las postu- 
ras al respecto varían sustancial- 
mente dependiendo de los países. 
En general, se puede decir que la 
tendencia europea es la de seguir 
preservando el original, al menos 
en las bibliotecas nacionales. 
frente a la del continente arnerica- 
no de no conservarlos. Como 
hemos indicado, la Biblioteca 
Nacional no podía decidir más 
que conservar los originales debi- 
do a su obligación legal. 
C) ¿Plan de microfilmacián 
retroepectiva o de la prensa 

actual? En un plan de salvación 
de la prensa parece lógico empe- 
zar por la prensa más antigua 
antes de que se desintegre. Sin 
embargo, si se quiere llevar a cabo 
un plan de microfilmación real- 
mente coherente se debe empren- 
der de forma paralela la microfil- 
mación de la prensa actual. para 
conseguir una efectiva salvaguar- 
dia de nuestro patrimonio biblio- 
gráfico de cara al futuro. 
3. Medidas concretas que deberían 
realizarse en 19871 1988. 
a) Elaborar un cuestionario que 
se remitiría a todas las bibliotecas 
españolas susceptibles de tener 
publicaciones periódicas para 
poder conocer la situación. Para- 
lelamente, se enviaria un breve 
informe a los directores generales 
de Bibliotecas, y/o Patrimonio 
Bibliográfico de las Comunidades 
Autónomas. Este cuestionario se 
diseñó pensando en las publica- 
ciones periódicas en general. no 
sólo en la prensa, pues de esa 
manera. con el mismo trabajo. se  
conseguía una información mas 
completa con vistas a futuros pla- 
nes cooperativos. 
Efectivamente. el cuestionario se 
hizo y se envió a la mayoría de las 
bibliotecas que en aquellos 
momentos formaban parte del 
"Directorio de Bibliotecas Españo- 
las" y a algunas otras pertene- 
cientes a instituciones tanto 
públicas como privadas que 
podían tener colecciones de pren- 
sa histórica. Desgraciadamente, 
la respuesta fue muy escasa y los 
que contestaron nos confirmaban 
que no estaban llevando a cabo 
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ningún proyecto de microfilma- 
ción y que carecían de colecciones 
de microfilm. También pudimos 
comprobar que las colecciones de 
prensa no eran muy abundantes. 
b) Organizar en la Biblioteca 
Nacional unas jornadas en cola- 
boración con las cátedras de His- 
toria Contemporánea de distintas 
universidades para resaltar la 
importancia de la prensa en el 
estudio y enseñanza de la histo- 
ria. así como con los directores de 
los grandes periódicos españoles 
para estudiar la posibilidad de 
una coedición en microfilm de los 
mismos. Estas jornadas nunca se 
llegaron a realizar. 
c) Realizar una selecci6n y com- 
pra de la prensa espafiola 
existente en microfilm. Para 
ello. se analizarían los distintos 
catálogos de empresas editoras 
tanto nacionales como intema- 
cionales de este tipo de produc- 
tos. 
Se hizo esta selección y no se 
encontraron colecciones de pren- 
sa  ya microfilmadas. pues todas 
las empresas de edición de micro- 
film eran extranjeras y, por lo 
tanto. apenas contemplaban títu- 
los españoles. 
Una vez terminadas las primeras 
tareas y analizados los pros y con- 
tras de todos los aspectos, el 
Departamento de Proceso, en 
1989. optó por presentar a la 
Dirección de la Biblioteca un plan 
concreto que pasamos a detallar. 

Proyecto de MicrofiC 
mación de Prensa 
(también llamado 
"microprensa") 
l .  Microfilmar la prensa hasta el 

año 1945 y sólo la colección de 
la Biblioteca Nacional sin com- 
pletar colecciones. La razón 
fundamental que nos llevó a 
tomar esta decisión fue la difi- 
cultad que había para comple- 
tar las lagunas existentes a la 
vista de los resultados de la 
encuesta. Esta labor podría lle- 
varse a cabo más adelante. 
cuando las condiciones de todo 
tipo lo permitieran. Tampoco se 
podía demorar mucho en el 
tiempo el inicio de la microfil- 
mación por el lamentable esta- 
do en que estaban las coleccio- 
nes de prensa con el consi- 
guiente peligro de desaparición. 
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2. Como consecuencia de lo ante- 
rior, se decidió realizar la 
microfilmación en rnicrofichas 
para así facilitar la posterior 
tarea de completar colecciones. 
Se pondría una microficha en 
blanco en aquellos lugares 
donde hubiese una laguna y si, 
en algún momento. se comple- 
taba, se sustituiría. 

3. Iniciar la microfilmación con la 
Prensa editada en Madrid. 
pues la colección de la Bibliote- 
ca era bastante importante y. 
por otro lado. casi inexistente 
en el resto de los centros, a 
excepción de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. el Ateneo 
de Madrid y la Fundación Pablo 
Iglesias. con los que nos pusi- 
mos en contacto. 

4. Los criterios de selección de 
títulos serían: el estado de con- 
servación. la importancia del 
mismo y el uso. por este orden. 
Hay que tener en cuenta que 
normalmente el primer y tercer 
criterio suelen coincidir en los 
mismos títulos. pues lógica- 
mente los títulos más consulta- 
dos suelen ser los mas deterio- 
rados. 

La Dirección de la Biblioteca lo 
aceptó y se comprometió a inten- 
tar conseguir una partida presu- 
puestaria específica para este 
proyecto. Hasta ese momento no 
había habido ninguna partida 
para microfilrnación. Las gestio- 
nes tuvieron éxito y para el presu- 
puesto de 1990 se consiguieron 
100 millones para microfilmación. 
El Servicio de Publicaciones 
Seriadas. por su parte. se puso 
manos a la obra y comenzó con la 
preparación de la prensa una vez 
terminada la fase previa del 
recuento. 

Tareas de preparación 
de la renta para su 
micro P ilmación 
Esta preparación ha consistido en 
ir revisando de cada titulo el esta- 
do de la colección, lagunas en los 
fondos. su recatalogación etcéte- 
ra, siguiendo la normativa inter- 
nacional. Se han ido intercalando 
en el lugar correspondiente las 
cartelas que indican el estado del 
original tanto de su estado fisico 
como de la falta de números y/o 
páginas siguiendo la norma ISO 
4087 (10). 

Se fueron elaborando informes de 
cada uno de los titulos en los que 
se reflejaba cualquier peculiari- 
dad del mismo, bien se tratara de 
datos bibliográficos como de 
caractensticas de la colección, 
estado de la misma, etcétera. 
Dichos informes han servido de 
base para su posterior cataloga- 
ción y actualización del contenido 
de cada uno de ellos. 
Debemos señalar que este trabajo 
ha podido abordarse gracias a 
distintos proyectos de colabora- 
ción con el INEM. 

Evolución del Proyec- 
to 
A lo largo de los años, como es 
lógico. el planteamiento inicial ha 
ido evolucionando. La Biblioteca 
Nacional se ha ido concienciando 
cada vez más de la necesidad de 
la microfilmación de la prensa y 
de la importancia de su conserva- 
ción. Esto se ha evidenciado cla- 
ramente en el aumento paulatino 
del presupuesto dedicado a este 
proyecto. 
En su inicio. en 1990. como ya 
hemos señalado anteriormente, 
se contó por primera vez con pre- 
supuesto específico para microfii- 
mación. 100 millones de pesetas. 
En principio podría dedicarse a 
prensa en su totalidad. pero por 
distintas circunstancias, sólo se 
invirtieron 7 millones. El resto se 
destinó a microfilmar otros mate- 
riales. En los años 1991 y 1992 
no hubo presupuesto para micro- 
filmación de ningún material. mi- 
niciándose en 1993. 
La continuación del proyecto de 
microfilmación en 1993 coincidió 
con la creación en la Biblioteca 
Nacional del Area de Reproduc- 
ción y Conservación de Fondos. 
que es la encargada de planificar 
y coordinar todos los proyectos de 
este tipo que se lleven a cabo en la 
Biblioteca Nacional y por supues- 
to de conseguir financiación para 
los mismos. También están a su  
cargo los laboratorios de la Biblio- 
teca Nacional de microfilmación y 
restauración. 
En cuanto al tipo de microfilm. se  
cambió de rnicroficha a rollo de 35 
mm. Cambio posiblemente discu- 
tible, pues las razones a favor y en 
contra de uno u otro formato son 
múltiples y no hay unanimidad de 
criterios entre los profesionales. 
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La preparación y los informes han 
ido mejorando paulatinamente. 
así como el proceso técnico. En 
estos momentos, toda la prensa, 
esté o no microfilmada, se 
encuentra recontada. procesada y 
accesible a través de la base de 
datos ARIADNA. Se puede acceder 
tanto a los registros bibliográficos 
como a los registros de fondos y 
localizaciones. De los microfilmes 
realizados hasta el momento t a n -  
bién están accesibles en ARIADNA 
los registros de fondos y localiza- 
ciones. 
Por otro lado. en enero de 1996 
tuvo lugar el traslado de la Heme- 
roteca Nacional al edificio de la 
Biblioteca Nacional del Paseo de 
Recoletos. Esto ha generado de 
nuevo trabajo de unificación de 
colecciones. actualización de 
catálogos. etcétera. Esta nueva 
situación trajo consigo un cambio 
de selección de títulos. Nos vimos 
obligados a dar prioridad a los 
títulos más consultados y que se 
habían trasladado a Alcalá de 
Henares. 
Las continuas idas y venidas de 
los volúmenes entre Alcalá y 
Recoletos ponían en serio peligro 
la conservación de los fondos. 
además de retrasar el servicio a 
los usuarios y aumentar las car- 
gas de trabajo del personal de 
ambos centros. Por esta razbn, en 
el presupuesto de 1996 se invir- 
tieron 50 millones en rnicrofilmar 
parte de estos titulos. 

Caracteristicas tecni- 
cas de la microfilma- 
ción 
En todo el proceso se han seguido 
las normas ISO sobre microfiima- 
ción (1 1). 
- La microfilmación se realiza en 

rollos de 35 mm. sobre película 
de seguridad de sales de plata. 
según Norma ISO 4331 y 4332 

- Todos los rollos van provistos 
de las cartelas necesarias de 
acuerdo con la Norma ISO 
4087. Estas cartelas indican el 
estado de conservación del 
fondo. asi como el principio y 
fin de rollo y. por supuesto, se 
incluye la descripción biblio- 
gráfica y los datos de ejemplar. 

- La microfilmación de la prensa 
se hace a doble página y cada 
título se presenta en rollos 
separados. 
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- Se emplea Carta de Poder de 
Resolución, según Norma ISO 
3334 y densidad para la lectu- 
ra y reproducción (Norma ISO 
6200). 

- También se exige la aplicación 
de la Norma ISO 4087. especí- 
fica de microfilm de periódicos. 
así como que las películas pro- 
cesadas tengan 0.7 mcg/cm2 
de contenido máximo de hipo- 
sulfito residual. 

- Asimismo se especifica en el 
Pliego de Prescripciones Técni- 
cas que la Biblioteca Nacional 
es la única titular de la propie- 
dad intelectual de las micropu- 
blicaciones resultantes del pro- 
ceso de microfilmación y/o 
digitalización 

Situación actual 
Las cifras de lo microfilmado 
hasta el momento (marzo de 
1997) son aproximadamente las 
siguientes: 

. Títulos 1 .O00 

. Volúmenes 12.250 

. No de fotogramas 5.500.000 

. No de rollos 9.512 
( no se contabiiizan 
las copias) 

. No de microfichas 7.213 

En estos datos no se incluyen 
los títulos que hemos comprado 
ya microfilmados, aunque es una 
cifra poco significativa en el con- 
junto. 
Una vez que la Biblioteca cuenta 
con un número considerable de 
títulos de prensa microfilmados, 
además de ¡as microrreproduccio- 
nes de otros materiales. puede ser 
buen momento para lanzar la cre- 
ación de un Registro Espa~iol de 
Reproducciones. Proyecto que se 
está intentando poner en marcha 
(121. 
Para el presente año. y por prime- 
ra vez, se va a realizar el proceso 
de microfilmación y digitalización 
de prensa. Está previsto invertir 
60 millones de pesetas en prensa. 
Se han convocado dos concursos. 
uno por valor de 50 millones y 
otro de 10 millones. Las especifi- 
caciones técnicas de la microfii- 
mación son las mismas que en 
años anteriores. En cuanto a la 
digitaiización se pide: 

- Resolución mínima de 300 
p.p.p.. 1 bit por píxel. 

- El formato en que deberán ser 
entregados los materiales será 
un fichero TIFF por microfilm. 
Este fichero de imagen estará 
sin comprimir o con un algorlt- 
mo de comprensión sin pérdi- 
das. 

- Cada fichero digitalizado 
corresponderá a un fotograma 
También se especifica que en el 
momento de la adjudicación la 
Biblioteca Nacional comunica- 
rá al adjudicatario el formato 
de ficheros de la base de datos 
en que deberá entregar la 
siguiente información: 

- Nombre de la imagen digitallza- 
da. 

- Tamaño en bytes de la imagen 
digitalizada. 

- Formato de fichero gráfico de la 
imagen. con especificación del 
número de bits utilizado para 
definir la profundidad del color 
o escala de grises. 

- Referencia al CD-ROM donde 
se encuentra dicha imagen. 

- Asimismo, deberá entregar las 
imágenes digitalizadas enlaza- 
das con la base de datos en el 
formato que comunicará la 
Biblioteca Nacional. 

iMicrof ilmación frente 
a digitalización? 
Es conveniente indicar aquí que 
ya desde 1993 se viene hablando 
en la Biblioteca Nacional de la 
conveniencia de la digitalización. 
En un principio como alternativa 
a la microfilmación. algo que se 
desechó ante la falta de garantías 
suficientes respecto a la durabili- 
dad del nuevo soporte y al resul- 
tado final, pues era una técnica 
que estaba poco desarrollada en 
ese momento. 
Aun hoy. y aunque el proceso de 
digitalización está más consolida- 
do. la Biblioteca Nacinal no se lo 
ha planteado como alternativa a 
la microfilmación. sino como un 
proceso paralelo y complementa- 
rio. 
Cada técnica tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Entre las venta- 
jas de la microfilmación están el 
ser insensibles a los cambios tec- 
nológicos y el aportar mejor reso- 
lución que una imagen electróni- 
ca. Sin embargo. la digitalización 
aporta un acceso más rápido y efi- 



caz a la información. ya sea local- 
mente o a través de redes. Podna- 
mos decir que la microfilmación 
es la mejor técnica para la preser- 
vación, mientras que la digitalb- 
ción. bien de originales o a través 
de microfilm. lo es para la difu- 
sión de la información. 
No es éste el lugar para entrar 
a analizar con más detalle el 
proceso de microfilmación y 
digitalilación desde el punto de 
vista técnico ni de sus ventajas 
o inconvenientes, pues existe 
una amplia bibliografía sobre 
este tema ( 13). 

Conclusiones 
Se puede concluir que el proceso 
de microfilmación de prensa 
retrospectiva en la Biblioteca 
Nacional no sólo es una realidad. 
sino que prácticamente está lle- 
gando a su  fin, al menos en el 
periodo cronológico que llega 
hasta 1950. Sin embargo sigue 
siendo una asignatura pendiente 
la microfilmación actual de los 
ejemplares de prensa según 
ingresan por D. L. como es el caso 
de Francia o Suecia que si tienen 
un plan de microfiimación de este 
tipo. 
Situados en este punto. y dado 
que la Biblioteca Nacional cuenta 
ya con un gran volumen de títulos 
microfilmados y la base de datos 
actualizada, se  puede volver a 
intentar completar las lagunas en 
las colecciones. Para ello, se hace 
cada vez más necesario el iniciar 
un catálogo colectivo nacional de 
prensa. 
Por lo que respecta a la preser- 
vación y conservación de los 
originales. hasta el momento la 
Biblioteca Nacional no aborda 
más que el caso a caso puntual 
y no la preservación masiva. 
Este es u n  tema pendiente, 
pues consideramos que aun 
cuando un titulo ya esté micro- 
filmado debería restaurarse en 
caso necesario. 
No hay que olvidar el aspecto de 
la conservación de las microfor- 
mas resultantes, pues se trata de 
otro tipo de soporte con sus pro- 
pias características y necesidades 
de conservación. Hay que contar 
con un depósito acondicionado 
para este material, y extremar los 
cuidados de almacenamiento y 
uso del mismo. 

Conservación del material bibliotecario 

Como medida preventiva básica 
no se deberán conservar en el 
mismo lugar los originales y las 
copias de las microformas, ni por 
su~uesto.  junto a los originales 
en papel. 
Es un hecho demostrado por la 
experiencia de muchos países que 
la microfilmación hoy por hoy 
sigue siendo el mejor sistema de 
cara a la preservación de los origi- 
nales. sin perder de vista que ade- 
más se cuenta con la digitaliza- 
ción que facilita en gran medida la 
difusión de la información. Con 
ambas técnicas se consigue 
aunar la seguridad en la preser- 
vación del contenido y la rapidez 
en la difusión, objetivos ambos 
que la Biblioteca Nacional busca 
conjugar. 

NOTAS: 
(1) Por error tipográfico aparecló la fecha 

de 1981 como año de inicio del progra- 
ma en el articulo de Aücla Girón "La 
Prensa en peligro" publicado en esta 
misma revista en el no 52 (1 994). pp. 
45-47. Posteriormente se ha seguido 
transcrlbiendo dlcho error en otras 
pubiicaciones. 

(2) Setiais. Rev. ed. London: lFLk 1988. 
(Existe traducción espailola publicada 
en 1993 por ANABAD/Arco-Libros en 
su colección "Normas"). 
Reglas de Catalogación. Ed. rehindida y 
rev. Madrld: Dirección General del 
idbro. Archivo y Bibliotecas. 1995. 
lntemational Cuideiines for the Catab 
guing ojNewspapers. 1mndon:IFiA Uni- 
versal Uibllographic Control and 
Intemational Marc Programme. 1989. 
(Existe traducclon española publicada 
en 1994 por ANABAD/Arco-Libros en 
su  colección "Normas"). 

(3) SULLNAN. Larry E.: "United States 
Ncwspaper Program: hogress and 
prospects". En: Mlrroform reuleiu. 15 
(1986). 3. pp. 158- 161. 
The United States Newspapers pro- 
gram: cataloglng aspects. cd Kuth C. 
Carter. New York: London: The 
Haworth Press. 1987. 
The United States Newspaper Program. 
Plannlng Guide and Resources Notebo- 
ok. Washington D.C.: Llbrary of Con- 
gress. Serial Record Dlvislon. 199 1. 

(4) H M S .  K.E.: Preservation a t  the 
Llbrary o j  Corgress 61 the 1990's: Suc- 
oess is a journty. The New Ubrary 
Scene : Auslln. Texas, 1990. 

(5) News from the I F Z A .  Round Table on 
Newspapers. 4 (1997) pp.3. 

(6) MACDOUCALL. J.: Newspian. GuírieU- 
nes for the Micro@nhg o/ Newspapers. 
Dublin. London: NaUonal Library of Ire- 
land. The British Ubraty Newspaper 
Ubary. 1994 
Current Perspectives on Newspaper 
ReservaUon and Acces/ Report of the 
2nd. National Newsplan Corúerence. 
Durham: Newsplan. 7-8 march 1994. 

(7) Newspaper. preseruatbn and ames: 

proceedtngs of the symposiwri held fn 
London. August 12- 15. 1987. München: 
London: New York: Paris: Saur. Vol. 1-2 
(1988).(iFlA publications; 45.46). 
Managlng the preservation of serial lite- 
rature: an lntematlonal Symposium' 
conjerence held al the Llbrary oJ Con- 
gress. Wastungton D.C.. May 22-24. 
1989. München: London: New York: 
Paris: Saur. 1992 (lfla publicatlons. 
57). Este congreso fue copatrochado 
por las secciones de Publicaciones 
Serladas y de Conservación de la lFLk 
por el Programa Central de Preserva- 
don y Conservación de la IFIA y por la 
Biblioteca del Congreso. 
Seminario sobre Pre.sen>adón de perló 
dieos. Nuwa Delhi. 1992. 
GuideünesJor Newspapers PTesenwrlion 
Mícrofrningl CompüLd and edUrd by 
the IFL4 Round Table on Newspapers 
ami thc IRA Sectlon on Serlals hb l i -  
caiions. Saur. 1996 (IFIA Professlonal 
Report. 49). 

(8) GlH6N CARC~A. Allcia: "La prensa en 
peligro". En: Educación y Bibibteca. 52 
(1994). pp. 45-47. 

(9) Coloquio del V Centenario de la Biblio- 
teca VaUcana (21-24 de octubre de 
1975). Se lrató de la conservación y 
reproducción de manuecritos e Impre- 
sos antiguos. 
Seminario Intemaclonal de Viena (17- 
19 de septiembre de 1984). Daba a 
conocer las nuevas tknlcas de preser- 
vacion masiva de fondm y ausplclaba 
la conservación. 

(10) 1.30 4087: Microfflming of newapapers 
for archival purposes on 35 mm m l m -  
ííim. 2nd edition. 199 1. 

(1 1) Una relación de la nomatíva ISO dis- 
ponible para microfilmación aparece 
en: AGENJO BULLÓN. Xavier: 
HEKNÁNDEZ CARRACCAL. Francisca: 
"La digitalización de materiales bibliote- 
carios en la Bibiioteca Nacional". En: 
Bdetin de la ANABAD, XLV (1995). 3. 
pp.77-94. 

(12)ACENJO. Xavler: HEKNÁNDEZ. Fran- 
cisca: "El reglstro español de reproduc- 
dones". Ponencia presentada al Sateiü- 
te meeting on Library Preservation and 
Conservalion in the 90's Budapesl. 15- 
17 agosto 1995. 

(13) WILLIS. Don: "A hybrid systems appro- 
aeh to preservation of Printed Mate- 
r ia l~ .  En: Microjorm Review . 22:4 
(1993). pp.168-178: 
23: 1 (1994). pp. 18-25. 
ACENJO BULLÓN. Xavler: 
HERNÁNDEZ CARRASCAL. Francisca: 
Op.cit. 
ARMARIO SÁNCHEZ. Fernando: "Con- 
servacion de Fondos por mlctofllrna- 
don. Sistemas para el tratamiento de 
publicaciones". 
En: Hemeroteca. Aprtración al estudio y 
bntamiento de publicadones periódiras. 
Murcta: ANADAD Murcia: Editora 
Regional de Murcia. 1995 (Biblioteca 
Básica Murciana. Extra 5). 
ROTHENBERC. Jeff: "¿Son perdurables 
los documentos digltales?". En: Inwsti- 
gaaón y Ciencia. 222 (1995). pp. 8-13. 

Inmaculada TomcUlu conzaez es jefe 
del Servicio Publicaciones Seriadas. Biblio- 
teca Nacional. 
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CURSO DE POSTGRA 
DO DE DINAMIZA- 
CIÓN DE LA LECTURA 

Organizado por la Fundación Pere 
Tarrés de Barcelona se celebrará 
del 30 de junio al 11 de julio de 
1997 y del 29 de junio al 4 de julio 
de 1998. Este curso tiene 20 cré- 
ditos. Entre los objetivos del 
curso están el promover la lectura 
a través de la no obligatoriedad y 
la diversificación de los soportes 
documentales. desarrollar el pro- 
ceso lector y trabajar las habilida- 
des que facilitan la lectura, cono- 
cer la situación actual y futura de 
la lectura a nivel catalán y estatal. 
etcétera. Destinado a filólogos. 
profesores de ESO. bibliotecarios. 
responsables de ludotecas. edu- 
cadores sociales. animadores 
socioculturales. etcétera. tiene un 
precio de 190.000 ptas. y hay 
posibiliades de obtener beca. 
Para información, pre-inscripción 
y matrícula: 

por la Fundación Pere Tarrés) de la 
Facultad de Psicología y Pedagogía Blan- 

querna de la Universidad Ramón Llull. 
CI Carolines, 10 - 0801 2 Barcelona 

CURSOS DE SEDIC 
INTRODUCCION A LA 
BIBLIOMETR~A 

Se celebrará en Madrid del 3 al 5 
de junio de 1997. 
Los temas son: el contexto teóri- 
co. las leyes bibliométricas, cómo 
hacer un trabajo bibliométrico. 
representación gráfica (practicas), 
aplicaciones de la bibliometría. 
límites y críticas a la metodología 
bibliométrica. 

FUNDACION GERMAN 
~ÁNCHEZ RUIPÉREZ 
V JORNADAS SOBRE 
BIBLIOTECAS INFAN- 
TILES 

Los días 26. 27 y 28 de Junio de 
1997. se celebrarán en Salaman- 

C O N  V O C A  

ca, estas V Jornadas con el tema 
"¿Dónde están los lectores?". 
Organizadas por el Centro Inter- 
nacional del Libro 
Las V Jornadas sobre bibliotecas 
infantiles y escolares. que organi- 
za el Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, pertene- 
ciente a la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, se proponen 
este afio abrir un debate sobre la 
figura del lector y el papel que 
debe desempeñar la bibiioteca en 
una sociedad plural. 
¿Debe la biblioteca implicarse en 
otros espacios sociales? ¿debe 
buscar lectores entre los que no 
estén destinados a serlo? 
La propuesta de trabajo para el 
encuentro estará organizada en 
tomo a 5 aspectos: 
-Lectores desfavorecidos social y 
económicamente (fracaso escolar. 
conflictivos. marginales). 
- Lectores con discapacidades fisi- 
cas y psíquicas. 
- Lectura y enfermedad. 
- Lectura y minorías étnicas. 
- Lectura en el medio rural. 
Para participar y enviar experien- 
cias ponerse en contacto con: 

Fundación G. Sdnchez Ruipérez 
C/ Peña Primera 14 y 16 

37002 Salamanca 
Telf: 923 26 96 62 Fax: 9231 21 63 17 

smail: rmunoz@fundaciongsr.es 

VI JORNADAS DE 
BIBLIOTECAS ESCOI 
LARES 

Durante los días 26. 27 y 28 de 
mayo se celebrarán estas Joma- 
das organizadas por la Sección 
del Libro y Educación del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
Dirigidas a profesores de ense- 
ñanza no universitaria, APAs. téc- 
nicos municipales. animadores 
culturales y bibliotecarios preten- 
den iniciar a todos los asistentes 
en la puesta en marcha. organiza- 
ción y funcionamiento cotidiano 
de las Bibliotecas Escolares. 

Sección del Libro y Educación del Area de 
Cultura. 

C/ General Moscardó 1, 
41 001 Sevilla 

TeU: (95) 4505836142 Fax: (95) 4505640. 
Horario de 9 a 14 h. 

CURSOS FORMATIVOS 
PARA RESPONSABLES 
DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS Y PROGRA- 
MADORES CULTURA- 
LES. Fundación Ger- 
mín Sánchez Ruip& 
rez. Sede de Peñaran- 
da de Bracamonte, 
Salamanca. 

-EL SERVICIO DE INFORMA- 
CIÓN Y REFERENCIA EN LAS 
BIBLIOTECAS P~BLICAS: DE LA 
ENCICLOPEDIA A INTERNET. 
Los días 6 y 7 de junio y sera 
impartido por José Antonio Merlo 
Vega (Profesor del Área de Biblio- 
teconomía y Documentación de la 
Universidad de León). 
El plazo de matricula es hasta el 
día 2 de junio, y el precio de matri- 
cula es de 8.000 ptas. 
-CURSO PRACTICO DE INTER- 
NET. 
Se celebrará el 14 de junio. Con 
una duración de 9 horas. todas 
ellas con conexión. el plazo de 
matrícula es hasta dos días antes 
del comienzo del curso y el precio 
de matricula son 10.000 ptas. 

37300 Penaranda de Bracamonte, Sala- 
manca 

Telf: 92354 12 00 - Fax: 923154 16 87 

1 JORNADAS ANDA- 
LUZAS DE DOCUMEN- 
TACIÓN (1 3-1 4 DE 
NOVIEMBRE DE 
1997) 

Organizadas por la Asociacion 
Andaluza de Documentalistas. 
tienen como objetivo: 
Las Jornadas se han articulado 
en tomo al lema "Sistemas y polí- 
ticas de información en el Estado 
de las autonomías: Situación 
actual y perspectivas". 

INFORMACI~N 
Dirección Postal: Apdo. de Correos 4263. 

Telf. y Fax: 95.4560961 
smail: aadQsistelnet.ea 
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