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" Pa ra muy poco s irve que cada 23 de abri l ,  Dia del 
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Libro, editores, l i breros y a utores se l leven las 

� manos a la cabeza y recla men de la Administración �\IO ����:s
. 
a la edición ,  comerCia l izaciólNn y 

�CJOU i.rA� -� IDAC11COS Eso es m ucho, pero es poco si l� \1 �\,.P\ OS D 
no se va más lejos, si no se ataja 

n\U\ lME'II.1TAC10'll.1 '{ RECURS radicalmente el mal ,  que no es ¡U\U� l' 
l' 

otro que la falta de ed ucación L DOCU 
lectora, o lo que es lo mismo, si RLVlSTA D {j 
no se reconoce el estrepitoso {j 
fracaso, en esta materia, del 
sistema escolar.  

Es una negl igencia inexcusable, arrastrada, s in 
emba rgo, secularmente, pla ntear reformas 
educativas sin i ncorporar la bib l ioteca . Las actuales 
reformas en cu rso sólo se abren tim idamente a 
el la ;  no enmiendan este error h istórico. No es 
suficiente tam poco la mejora que la democracia 
ha traido al  sistema pú bl ico de lectura, con ser 
m u cha .  La cuestión de fondo, la de la escuela, 
sigue pend iente" 

� Francisco Javier Bernal 

Editor y director de la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

n° 2 
año  1 989 
p . 1 1  

"EDUCACION y BI BLIOTECA responde a las 
necesidades básicas de nuestro sistema educativo 
en i nformación y orientación sobre la existencia y 
orga nización bibl iopedagóg ica de los recursos 
didácticos, sean o no bib l iográficos. Esta carencia 
tradicional está hoy precisamente agravada como 
consecuencia de la expansión del l ibro educativo y 
de las crecientes exigencias documentales de la 
Sociedad de la I nformación" .  

� Francisco Javier Bernal 

Editor y director de la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
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a ño 1 989 
p ,  22 

" Los deseos d e  creación d e  lugares especificos 
para la lectura de n iños y jóvenes, cuyos hábitos 
de lectura podrían fomentarse adecuadamente, 
deberían ir acompañados de la demanda de 
profesionales capacitados para la tarea de 
selección y gestión de fondos y a la par 
conocedores de la psicolog ia de este sector de la 
poblacíón, que pud ieran detecta r sus necesidades. 
Si intentáramos apu ntar el perfi l  del b ib l ioteca rio 
infa nti l ,  no podría por menos que exig irsele el 
conocim iento de otras á reas tan importantes, al 
menos, como la bibl ioteconomía" .  

�LUisa Mora Villarejo 

Licenciada en Filolofía Híspánica y especialista en 

Literatura Infantil 
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n° 4 
año  1 990 
p ,  5 

" La Asociación EDUCACION y B IB LIOTECAS i nvita a 
todos aquel los que trabajan en la enseñanza y en 
las bibl iotecas, ya sea a pie de obra o en los 
despachos, a un i r  sus fuerzas y recursos para 
enmendar esta lacra de nuestro sistema ed ucativo. 
y desea ser un mero instru mento al  servicio de 
este cometido" e . .  ) " . . . considera m os necesario 
incorporar, de una vez por todas, este enfoque 
bibl iotecario de la educación,  conscientes de que 
en la bibl ioteca, hoy m u ltimedia,  se hace rea l idad la 
educación perma nente, máxima aspiración del 
perfeccionam iento de las facultades h u manas.  
Porq ue la bibl ioteca s irve todos los conocim ientos, 
sirve a todos y s irve en todo m omento" .  

�AsoCiaCión EDUCACiÓN Y BIBLIOTECAS 

Coeditora de la Revista EDUCACION y BIBLIOTECA 
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"Desde la perspectiva actual de nuestros centros 
educativos del n ivel primario, la exigencia 
prioritaria debe ser -fi rme e i ndecli na ble- la 
existencia y el reconoci miento de la función del 
bibl iotecario en el organigrama y la planificación 
general de la institución escolar .  Sólo asi puede 
asegurarse una actividad ind ispensable para que la 
lectura l legue a ser, entre su propio a lumnado, 
una actividad natural y espontánea en sus 
motivaciones, enriq uecedora en sus experiencias y 
eficaz en los resultados ed ucativos" .  

�Jaime Ga rcía Padrino 

Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 

Complutense 

n° 6 
año 1 990 
p ,  30 
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"Una bibl ioteca es un lugar donde están todos los 
l ibros que uno imagina y, sobre todo,  los que uno 
no imagina que puedan existi r .  Para cualqu ier 
aficionado a la lectu ra , esto es i mpagable" .  

� Eduardo Mendoza 

Escritor 

així, dones, per que no véns 
a la biblioteca 

?! 
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Madrid, 
un 

libro 
abierto 

Un progr.lnt:l de biblioll."<:<l escolllr 

Educación para la salud 
Educación matematlcQ 
Lit.ratura pr •• scolar 

n° 7 
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p , 68 

n° 8 
año 1 990 
p ,  V (encarte 
"Ensayo") 

"", E[ l ibro com ienza a aparecer entonces como e[ 
instrumento necesario de una i nstrucción 
rudimentaria ,  que se d i rige tanto a [os n iños como 
[os adu ltos V que es [a primera man ifestación de [a 
obsesión por [a ed ucación permanente , 
Concebidas en esta época, [as bib l iotecas 
populares no se ven de otra forma que como 
auxi l iares V complementos de [a escuela del 
pueblo, V nadie imagina que puedan tener e[ 
menor papel en e[ ocio popular E [  l ibro de ficción 
V de pura d iversión está severamente proscrito de 
el las,  No apa recerá hasta mucho más tarde a 
med iados del s ig lo s igu iente, cuando [os 
ed ucadores comprendan que era imposi ble atraer 
hacia [a lectura a [as masas recientemente 
alfabetizadas, poco d ispuestas física e 
intelectual mente, s in ofrecerles [as obras de 
d istracción que rec[a maba n " ,  

� Noé Richter 
Autor de "Bibliothéques et éducation permanent De la 

lecture populaire á la lecture publique" Le Mans, 1981, 
P 1 

"En [a bibl ioteca con acceso l i bre a[ docu mento u n  
sistema d e  seña l ización d e l  espacio, de [as 
colecciones V de [os servicios ofrecidos, debe i r  a [a 
par" 

� Ramón Salaberria, Coordinador de información 

de la Revista EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 
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n° 9 
año 1 990 
p . 61 

" H em os de l legar, además de al usua rio habitua l ,  a l  
que no acude (m uchas veces por su 
desconocim iento del servicio prestado):  el usuario 
potencia l .  E l  dossier documental ,  por sus 
ca racteristicas, puede contri bu ir  a e l lo" .  

� Ramón Salaberria 

Coordinador de información de la Revista EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA 

TALLER 
PORTATIL 
ENCUADERNACION 

������ n° 1 0  
año 1 990 
p . 9 
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"La politica b ib l iotecaria constituye la política más 
progresiva que en el ámbito de la cultura puede 
hacerse en la sociedad contem poránea " .  

�Juan Pablo F u s i  Aizpurua 

Ex director de la Biblioteca Nacional 



EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 1 50 

I�EDUC:4CIO� 
"QY BIBLI�E01"� 

n° 1 1  
año 1 990 
p. 1 8  

n° 1 2  
año 1 991 
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"La revista EDUCACION y BIBLIOTECA, al haber 
cumplido su primer año como publ icación 
mensual, ha elaborado el presente Anuario,  donde 
se recoge el contenido de la revista", "", este 
Anuario nos ofrece la posib i l idad de mostrar el 
carácter abierto de E D U CACION y B IBLIOTECA, que 
desde su in icio ha proclamado su i ndependencia 
de todo g rupo editorial o institución ,  E n  estas 
pág inas el lector podrá com probar que a lo la rgo 
de este año hemos dado ca bida a i nformaciones 
provenientes de m u ltitud de colectivos, editoriales 
e instituciones, sin n ingún tipo de excl us ió n ,  Y, 
desde nuestra concepción , no pod r ia ser de otra 
manera, pues trabajamos por la promoción de la 
bibl ioteca que,  como se ha defin ido en más de 
una ocasión, es un ca nal para la rápida circulación 
de la i nformación,  Una i nstitución p lural ista " ,  

cs...Editorial del Anuario 1991 d e  EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA 

" La bibl ioteca escolar fra ncesa debe m u cho a las 
mun icipales" ( , , , )  "En un comienzo las relaciones 
Bib l ioteca M u n icipal y B ib l ioteca Escolar no era n  
buenas, Por ejemplo,  los b ib l iotecarios m u n ici pales 
no ten ían m ucha consideración por los Centros de 
Documentación e Información , n i  por los 
enseñantes, Pensaban que éstos no conocían la 
l iteratura para los jóvenes, que escolarizaban la 
lectura y que los COI eran lugares desagradables 
con gente poco formada, Pero ha habido que 
comenzar a trabajar conj u ntamente, pues 
perseg uimos el mismo objetivo, formar lectores, y 
para eso había que u n i r  los esfuerzos" ,  

cs...Madeleine Couet y M a x  Butlen 

Bibliotecarios franceses 

11 
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n° 1 3  
año 1 991 
p ,  42 

" Estaba yo preocupada pensa ndo e n  eso que l la
man «An i mación a la lectura» y he de confesar que 
m i  inqu ietud era g rande porque por mucho que 
estudio el tema,  cada vez tengo menos cosas cia
ras. 
Así que para l iberarme, me puse a jugar un ratito 
con uno de m is j uegos favoritos: el binomio fan
tástico del tan nombrado y poco estud iado Gianni  
Rodar i .  Como él düo,  «para jugar hacen falta dos 
palabras: u na actúa sobre la otra, la provoca, la 
obl iga a sal i r  de los caminos gastados del hábito, a 
descubri rse nuevas capacidades de s ign ificar». 
Em pecé, pues, a buscar dos palabras, «que una 
sea lo bastante extra ña a la otra y su acercamiento 
d iscreta mente insól ito, como para que la imagi na
ción se vea obl igada a ponerse en marcha para 
establecer entre e l los un pa rentesco, para cons
truir un conj u nto 'fa ntástico' en el que puedan 
convivir los dos elementos extraños». 
Liberé entonces mi  imagi nación y una palabra vino 
a mi mente: «An imar" e inmediatamente otra: 
«Lectura». iVaya ! ,  pensé, no puedo l ibrarme de el lo 
n i  jugando.  
Pero pensá ndolo mejor . .  ¿por qué no? Ambas 
reúnen el req u is ito de d isparidad y han sido uni
das en u n  extraño matri monio.  Me d ispuse enton
ces a jugar y, tal y como se acuerda en el binomio, 
em pecé a unir estas palabras l i berándolas de su 
s ign ificado cotid iano.  
«La Lectura tras la Ani mación» ¿ Nos imaginamos a 
la lectura (y todo lo que conforma: escuela, bibl io
teca, fa mi l ia .. ) persig u iendo a la an i mación, nece
sitá ndola? Pero bueno, pensé, esto no es n inguna 
fantasía, es muy habitual ;  hemos perdido el senti
do de la «Lectura» como un acto independiente y 
a utosuficiente y necesita, busca desesperadamen
te, una an imación que le acompañe Así que esta 
no servía a mi propósito lúd ico. A ver la sigu iente 
«La Lectura seg ú n  la Ani mación» o la animación 
defi ne qué es la lectura: es un proceso con el que 
el lector adquiere u n  hábito g racias a una adecua
da an i mación .  Otra vez eso se parece mucho a la 
rea l idad;  elüamos otra. 
«La Animación contra la Lectura» i Esta sí va a ser 
fantástica! Una an i mación que no se detiene en el 
proceso lector, q ue sólo busca destrezas man ua
les, q ue extrae de la lectura una apl icación didácti -

ca, uti l ita ria, q ue sólo se contenta con una exposi
ción de l ibro a l  año, que propone jueguecitos 
basados en la lectura, que . . .  «Un momento». Pero, 
¿qué estoy diciendo? i Están saltando a m i  cabeza 
ejemplos muy habituales de todo esto! Probaré 
con otra: 
«La Ani mación a nte la Lectura». Desprovista de u n  
auténtico s ignificado, uti l izada, manoseada e ig no
rante de su propia funcional idad . ¿Os suena esto? 
«La Lectura desde la Animación» . E ngañada con 
una falsa imagen lúd ica , escolarizada, reducida, 
s impl ificada y,  creo q ue empieza a ser malq uerida 
por sus destinatarios. 
«Me rindo», está visto q ue estoy haciendo u n  bino
mio real ista s in poder remediarlo.  He repasado 
mentalmente otras com binaciones -la an imación 
sin la lectura, la an i mación hasta en la lectura, la 
lectura de la an imación- y no encuentro n ing una 
fantasía donde encajen 
¿Será que, efectiva mente, es uno de esos térmi
nos, el de la an imación,  que se presta a variadas 
i nterpretaciones, conceptos, actitudes hacia y 
valoración de resultados? (esto ú ltimo hay q ue 
reconocer q ue es poco habitual: se valora si la 
«ani mación» se ha real izado correctamente pero 
no si ha l levado al n iño a otras lecturas) .  
¿Qué di remos de ese «a n imador», de esas «pistas 
para», de esas Semanas del l i bro i nfanti l ,  de esos 
Encuentros con el a utor? ¿Serán efectivos o sim
plemente son la careta festiva y a legre que oculta 
la ignorancia y la falta de reflexión sobre el tema, 
el segu im iento de modas o la comodidad m uchas 
veces a uspiciada por las propias editoriales que 
nos faci lita n materiales de trabajo, perdón,  de ani
mación? 
De acuerdo, me he equ ivocado el igiendo las pala
bras. En lugar de u n  b inomio fantástico he hecho 
u n  binomio real ista . Vay a l lamar a m is colegas 
rodarianos; tal vez la idea les guste. 
Pero me dejaré de juegos porque tengo que 
seg u i r  reflexionando sobre la tan l lamada «An i ma
ción a la Lectu ra»".  

�Ana Garralón 

Responsable de la sección Literatura Infantil y Juvenil de 

la Revista EDUCACION y BIBLIOTECA 
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������ n° 1 5  
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n° 1 6  
año  1 991 
p ,  1 6  

"No hay más que una clase de profesional  (sea 
bibl ioteca públ ica, escolar o especia l izada ) :  el q ue 
facilita la información y las propias técnicas para 
conseg u i rla" . 

� Mercedes Escrich 

Jefa del Area de Documentación de la Generalitat 

Valenciana 

"(, , )  a l  contrario de lo que ha pod ido su ponerse 
en a lgu nos m omentos, el a prendizaje de la lectura 
es fruto de un la rgo trayecto y de m uchas, 
com plejas y variadas metodologías.  Y no 
exclusivamente en lo que se refiere a la  
adquisición de técn icas, destrezas y hábitos 
lectores, s ino de formación bibl iotecaria y 
documenta l .  En este sentido, hay que subrayar 
que para fam i l iarizar al n iño con el l ibro y 
desarrol lar com portam ientos de lectura no son 
suficientes acciones ais ladas por i ntensivas que 
sea n .  
Sólo l a  B ib l ioteca Escolar y sus Bib l iotecas de Aula 
garantizan ese logro.  Las dos parten de 
concepciones y prácticas d istintas pero 
com plementarias. Incluso sus relaciones con el 
l ibro se conju ntan con las q ue pueden instaurarse 
en la bibl ioteca públ ica m u n icipal o la del barrio" .  

�Asociación EDUCACiÓN Y BIBLIOTECAS 

Coeditora de la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

"Cuando los objetivos y 
contenidos dependen en g ra n  

medida de l a s  decisiones 
del equ i po 

docente, 
cuando 

pueden 
existir 

a lternativas a 
la organización 
de la práctica 
docente, y 

cuando el énfasis principal se sitúa en la actividad 
del a lumno y en el desa rrol lo de su ca pacidad para 
buscar y organizar la i nformación ,  la p lural idad de 
materiales es una necesidad y la b ib l ioteca es 
i m presci ndible" .  

�Álvaro Marchesi 
Director General de Renovación Pedagógica del Ministerio 

de Educación y Ciencia 
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� EDUOCION� � BIBLl0TEot� n° 1 7  
año 1 991 
p . 7 

" Los datos y resultados obtenidos de las 
i nvestigaciones practicadas hasta el momento en 
este aspecto nos hace dudar de que la situación 
actual del sistema bibl ioteca rio español sea la 
deseable, y ello a pesar de que tanto la normativa 
estatal como la autonóm ica que i m pera en 
aquella5 com u n idades q u e  han asumido 
competencias en la materia, respetan y esti mulan 
el derecho que tiene todo ciudadano a disfrutar 
de un sistema bibl iotecario plenamente eficaz. 
En este sentido debe señalarse la i m porta ncia que 
para dar efectividad al mandato constitucional del  
acceso a la cultura en cond iciones de igualdad 
para todos los ciudada nos, puede suponer la 
promoción de la lectura -fu nción esencial entre 
las encomendadas a las bib l iotecas-, así como el 
conocim iento de los bienes del patri monio 
b ib l iográfico q ue en el las se contienen . 
Por ese motivo está siendo objeto de estudio por 
esta institución constitucional ,  la posibil idad de 
i n iciar de oficio una i nvestigación de carácter 
general  para conocer con exactitud la situación 
real de la prestación del servicio bibl iotecario en 
España,  y recomendar la adopción de las medidas 
q ue estimemos necesarias" .  

� parte del Informe del Defensor del 

Pueblo correspondiente al año 1990 

n° 1 8  
a ño 1 991 
p . 70 

"En Aragón hay grupos de profesores que l leva n 
años trabajando en torno a la Bibl ioteca Escolar, 
colegios q ue edita n  su boletín de bibl ioteca desde 
hace varios cursos, bibl iotecas públ icas trabajando 
en relación con centros escolares, el periód ico 
Heraldo de Aragón publ icó d urante todo el curso 
pasado una página sema nal (en la separata 
Heraldo Escolar) sobre actividades en torno a 
l i bros y b ib l ioteca escolar,  varios centros de 
profesores publ ican una pequeña revista sobre 
l iteratura i nfa ntil y juven i l ,  son a lgunas de las cosas 
que se vienen haciendo aquí .  
Ta mbién, desde el cu rso 1 984/85, funciona un 
Equ ipo de maestros (adscritos a la Un idad de 
Programas Educativos de la Delegación Provincial 
del M EO cuya tarea va dirigida excl usivamente a 
las Bib l iotecas Escolares" .  

�Jesús Miranda 

Equipo de Bibliotecas y Animación a la Lectura 

(Zaragoza) 
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n° 1 9  
año 1 991 
p. 62 

n° 20 
año 1 991 
p .  1 2  

" Las b ib l iotecas escolares en los centros ed ucativos 
alema nes está n ,  m uy a menudo, asociadas con las 
b ib l iotecas m u n icipa les" . 

Cs... Marina Schmidt 

Directora del departamento de bibliotecas escolares 

(Schulbibliothekarische Abeitssetelle) en Mannheim. 

Representante alemana en la 2° Congreso de la FADBEN 

(Comunicación, Documentación, Información en la 

Enseñanza Secundaria Europea), celebrado en mayo de 
1991 en Poitiers (Francial. 

"Án imos a un tímido expurgador: 
«Estoy d ispuesto a expurgar pero . » 

16 

- «Estoy org ul loso de tener una amplia colección 
de l ibros que ofrecer a l  públ ico» . 
Sí, pero es más i mportante la ca l idad q ue la 
cantidad . 
- «Si retiro ese l ibro, mañana me lo va n a ped ir» 

Sí, pero eso es muy raro. Lo más frecuente es que 

el públ ico reclame los l ibros recientes, los que 
todavía no se han adquir ido.  
- «Ese l i bro es a ntiguo y q uizás tenga u n  valor» . 
Sí, pero es un caso excepcional .  Todo l ibro antiguo 
no es forzosamente bueno o bel lo .  Si está 
deteriorado pierde valor.  De todas maneras 
verifíquelo con un l i brero o en una bib l iog rafía. 
- «Si e l imino un l ibro porque no se uti l i za ¿no es 
reconocer públ icamente q ue he cometido u n  
error a l  compra rlo?» 
¿Y qué? Todo el mundo puede equ ivocarse. 
- «La e l im inación no es un despilfarro de fondos 
públ icos?» 
No. La e l imi nación es una operación constructiva, 
que mejora la actuación y resultados de la 
bibl ioteca" . 

Cs... Ramón Salaberria 

Subdirector de la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
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n° 21 
año 1 991 
p .  1 8  

"Nuestros centros de documentación escolares en 
Suiza son am pl ios y bien equipados, nuestros 
presupuestos no son miserables y nuestras 
funciones y com petencias están relativamente 
bien reconocidas", 

�Madeleine Duparc 

Documentalista en el Collége Claparéde de Ginebra 

n° 22 
año  1 992 
p . 54 

" La LOGSE, por u n  lado, defiende una forma de 
educar en la que la lectura y consulta de los 
materiales documentales es i m prescindible, pero, 
por otro, desatiende totalmente los elementos 
necesarios para el  desarrollo práctico de estos 
presupuestos" , 

� MelqUiadeS Álvarez y Laura Cobos 

Responsables del Programa Hipatia en Canarias 
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n° 23 
año 1 992 
p. 5 

"A m odo de resu men podríamos cal ificar este año 
pasado como u n  año tibio, de consolidación de las 
escasas estructuras que con g randes esfuerzos 
i ntentan cam biar la situación,  de afloración de una 
cierta o nueva sensi bi l idad,  de promesas y de 
reconoci m ientos de lo im portante que es la 
b ib l ioteca escolar o del interés para el progreso 
social e i ncluso económ ico del país de disponer de 
una sólida red de bib l iotecas públ icas, Un suave 
m u rmul lo que lentamente nos hace despertar Mal 
síntoma si ap l icamos (que es lo que creemos que 
hay que hacer) a la bibl ioteca escolar y públ ica 
española la técnica lewis-carrol l iana del 
movi m iento : «para avanzar algo hay que correr; si 
a ndas, estás parado; si te detienes, retrocedes»" , 

� Editorial del Anuario 1992 de EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA 

n° 24 
año 1 992 
p . 8 

"He conocido -o a nal izado de cerca- ya a más de 
diez min istros, entre Ed ucación y Cu ltura, cerca de 
doscientos altos cargos de la Ad m i n istración 
central y autonómica ,  y puedo afirmar, s in 
jactancia, que pocos, menos de los que se cuentan 
con los dedos de las manos, han entendido el 
papel de las b ib l iotecas que tutelaban o debían 
crear" , 

�FranCiSCo Javier Bernal 

Fundador de la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA Y 
Presidente de la Asociación EDUCACiÓN Y BIBLIOTECAS 
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n° 25 
año 1 992 
p. 1 2  

"U nos 1 00 de los 284 m u n icipios suecos han 
creado entidades de coordi nación de distrito para 
todas las bibl iotecas escolares de una zona 
determ inada" . 

�LOUiSe Limberg 

Profesora de la Swedish School of Library and Informa

tion Science 
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"L . . ) vivimos en una sociedad audiovisual y 
plur isensorial y es lamentable que todavia se 
dog matice en la manera desproporcionada en que 
se hace respecto a l  documento i m preso. ¿Quién 
puede obviar hoy la i m portancia de lo que genera 
la televisión, la rad io,  y l os a udiovisuales en 
genera l ,  o el docu mento sonoro? Todas las 
facetas y discip l inas del conocim iento h u mano 
deberían estar reflejadas en las fonotecas, 
mediatecas, bibl iotecas. Esto es especia lmente 
urgente en casos com o  el de la l ingüística, la 
orn itología, la ecología sonora y,  por supuesto, la 
música , que es el arte sonoro por excelencia, pero 
no el ún ico. Presci nd ir  sistemáticamente en las 
fonotecas, de inc lu ir  ciertas d iscip l i nas, sería, 
extrapolando, como concebir  una Hemeroteca 
Nacional cuyos fondos sólo se compusieran de 
d iarios y se olvidaran de revistas especial izadas o 
de cómics" . 

� Fátima Miranda 

Ex directora de la Fonoteca de la Universidad 

Complutense de Madrid; Premio Nacional Cultura y 

Comunicación concedido por el Ministerio de Cultura; 

fundadora de grupos innovadores de música española: 

Taller de Música Mundana, Erratum Ensemble y Flatus 

Vocis (poesía fonética) y concertista. 

LL L.-__ �_� 
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n° 27 
año 1 992 
p . 5 

"Aunque se olvida a men udo, en la bi bl ioteca el 
p i lar fundamental no es la i nformación ,  ni los 
soportes, ni el edificio, ni e l  propio bibliotecario: 
son los usuarios. Ya sea escolar, públ ica o 
un iversitaria, la bibl ioteca es un bien al servicio de 
las personas que la uti l izan.  De sobra conocemos 
numerosas actitudes de b ibliotecarios como 
gua rd ia nes celosos de sus fondos, afanados en la 
perfección de unas fichas bibl iográficas q u e  en 
lugar de ser el canal para facilitar al públ ico la 

local ización de los docu mentos, acaban 
convirtiéndose en una cri ptografía de 
cifras y letras. Esta labor es tan 
necesaria como las otras, pero en 

n i n g ú n  caso puede convertirse en 
a lgo excluyente" .  

� Editorial de este número de la 

revista 

n° 28 
a ño 1 992 
p. 9 

" E n  Catalu nya hace tiem po que hemos visto que el 
problema de las bibl iotecas escolares es un 
problema crucial tanto por el hecho de que no 
existan en los centros de enseñanza los 
equipamientos bibl iotecarios necesarios, como por 
haber «perjudicado» todo el funcionamiento en las 
bibl iotecas públ icas, por cuanto ella ha sustituido la 
labor de las escolares, dejando de real izar 
n u merosas funciones más acordes con un 
concepto de biblioteca pública " .  

� Elisa Camps 

Presidenta del Col.legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
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n° 29 
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p , 44 

"E l  cientifico Severo Ochoa, en el reciente acto 
donde se le homenajeaba, dijo: «No conozco 
emoción mayor que la de descu brir» ,  ¿Acaso no es 
lo que hace el n iño dura nte una buena parte de 
su i nfancia? ¿ Por qué no mostrarle el camino para 
continuar  desarrol lando este placer? E l  l ibro 
d ocumental se convierte entonces en un 
excelente veh ícul o  que permite acceder a la más 
variada i nformación de manera autónoma e 
i ndependiente, Esto exige,  por parte del lector, u n  
adiestra m iento en e l  manejo de los docu mentos, 
lo suficientemente preciso como para encontrar 
rápidamente la respuesta a sus inquietudes y, por 
parte del maestro o maestra, una sutil mediación 
encam inada a desarrol lar actitudes de 
i nvestigación hacia los l ibros documentales" ,  

�Ana Garralón 

Responsable de la sección Literatura Infantil y Juvenil de 

la Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

n° 30 
año 1 992 
p ,  58 

" Debido a que el l i bro i nfa nti l lati noamericano no 
l lega con regularidad al  mercado español ,  sus 
autores no son tan conocidos como debiera n ;  
m uchas de l a s  obras clásicas de la literatura i nfantil 
lati noamericana ni s iquiera se encuentra n en 
colecciones españolas, como sucede con 
papelucho, de la chilena Marcela Paz, o los relatos 
del brasi leño M onteiro Lobato , Otros como Mi 

planta de naranja-lima, de Vasconcelos, editado 
por El Ateneo, tienen una distri bución casi secreta , 
Es posi ble que las pecul iaridades idiomáticas 
d ificu lten la lectura, pero siempre existe la 
alternativa de adaptarlas o situarlas h istórica y 
socialmente con u n  prólogo previo" 

� Luisa Mora Villarejo 

Licenciada en Filología Hispánica y especialista en 

Literatura Infantil 
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"Si quienes nos gobiernan no toman posiciones 
claras sobre la bibl ioteca y el uso de la 
documentación, es obligación del resto de los 
sectores i m pl icados en la educación hacerles 
rectificar o tomar conciencia" .  

� MelqUiadeS Álvarez y Laura Cobos 

Ex coordinadores del Programa Hipatia 

n° 32 
año 1 992 
p .  4 

" ( . ) Extremadura se nos presenta como una 
excusa para reflexionar sobre u n  tema vita l ,  
olvidado por los bibl iotecarios y p o r  la sociedad 
española en general: la i mpresci ndib le necesidad 
de implantación y desarrol lo de servicios 
bibl iotecarios d ig nos en las mi les de pequeñas 
poblaciones de n uestro país Sus habitantes tienen 
los mismos derechos que los de las g randes 
aglomeraciones urbanas: pagan sus impuestos por 
unos servicios de la m isma ca l idad . Además, no es 
difícil imaginar lo q ue unos servicios b ib l iotecarios 
pueden suponer para la cal idad de vida (ed ucación, 
i nformación,  ocio) de los m i l lones de españoles 
que las habita n .  Este tema,  por m uchos tan 
olvidado, ya estuvo presente en el Decreto, 
aparecido al tercer mes de la proclamación de la 
Seg unda Repúbl ica , que establecía bib l iotecas en 
escuelas nacionales" .  

� Editorial de este número de la revista 
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" Para m í  u n  bibl iotecario es el  que despierta la 
curiosidad, que es la  g ra n  cual idad que hay que 
desarrol lar en e l  ser humano:  la curiosidad, Me 
parece que la bib l ioteca puede desempeñar esa 
función a causa de la d iversidad de posibi l idades 
que puede ofrecer, Soy una bibl iotecaria 
convencida" , 
"( , , , )  Si yo he escogido esta profesión es 
claramente por una razón :  es otro tipo de relación 
con respecto al  conoci m iento , Antes q uise ser 
maestra, maestra ru ra l .  Cuando descubrí «L'heure 
joyeuse» (1 ), la pr imera bibl ioteca i nfanti l ,  me 
pareció algo formidable,  Se partia de cada niño, se 
d ir igía a cada n iño ind ividual mente, se i ntenta 
hacerlo y se le ayuda a que recorra su propio 
ca mino, y todos los ca m i nos son diferentes: se 
considera que cada n i ño tiene derecho a su 
camino,  y eso es lo que yo encuentro formidable 
en esta profesió n ,  En la escuela tradicional eso es 
d ifíci l .  Otro aspecto que me i nteresaba mucho es 
que perm itía red ucir las desigualdades sociales, 
Después de todos estos años estas ideas se 
reafi rman y refuerzan cada vez más" , " ,  

� Genevieve Patte 

Bibliotecaria 

Nota 
(1) "L'heure joveuse": primera biblioteca infantil creada en 1924 
en el Barrio Latino de París, 

n° 34 
año 1 993 
p . 7 

"Poco a poco se va desvirtuando el ideario de la 
b ib l ioteca públ ica contenido en el  Manifiesto de 

la UNESCO y va s iendo sustituido por criterios 
mercanti l istas que suponen el pago prog resivo de 
los servicios y en def in itiva la d iscri m i nación 
económica y socia l  para el acceso a la información ,  
No e s  u n  problema ú nico en España,  donde 
realmente está em peza ndO a dejarse sentir; lo 
hemos visto ya e n  Estados Un idos con Reagan y 
Bush y en el Reino U nido con Thatcher y se va 
extendiendo , Pocos bibl iotecarios levantan la voz , 
m uchos enga ñados con la zanahoria de cobrar 
servicios y em plear los ingresos para sostener 
dichos servicios en una época de recortes 
drásticos de los presu puestos de bibl iotecas, Otros 
porq ue ni s iq uiera se lo han planteado, Pero si 
seguimos en esta d inámica es muy posible, como 
ya predicen a lgu nos autores, q ue con el apoyo de 
las n uevas tecnologías las bibl iotecas sean 
sustitu idas por empresas editoriales que 
suministren d i rectamente la i nformación a los 
usuarios con poder adqu isitivo, b ien con servicios 
en linea o con d isketes o CD-ROMs a la carta, y las 
bibl iotecas p ú bl icas se red uzcan a servicios 
com u n itarios de escasa cal idad para el resto de la 
población 

Por eso es fundamenta l  que los bibl iotecarios 
asuman un papel más activo en la industria de la 
i nformación, de forma que se garantice el acceso 
g ratuito a la i nformación no como un idea l  
m uerto, s ino como una real idad viva " ,  

�Alicia Girón 

Directora de la Hemeroteca Nacional 
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n° 36 
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"M i  madre ha aprendido, cerca de los sesenta 
años, a leer y a escribir correctamente en una 
Escuela de Adultos. E l la me contaba que dejó de ir 
a la escuela -nació en 1 930- por culpa de la guerra; 
me contaba que le gustaba m ucho, que disfrutaba 
aprend iendo a escrib ir  y la leer. Iba a una de 
aquellas escuelas públ icas m ixtas que fundó la 
Seg unda Repúbl ica Española,  pero con la  guerra 
tuvo que dejarla Dura nte toda su vida mantuvo, 
como m uchas personas de su edad, ese 
resquemor, ese miedo a vivir, porq ue pensaba que 
no sabía hablar ,  que no sabía leer bien, y ese . 
sentim iento de parál is is la afectaba a la hora de 
querer leer un l ibro y no acabar de enterarse bien 
de lo que decía, a la hora de escri b ir  una ca rta y no 
saber poner las  palabras, no saber separarlas y no 
estar segura de si las  escribía bien o mal .  Cuando 
yo iba a mi  casa, hace pocos a ños, por la noche, y 
no me encontraba a m i  madre viendo la televisión, 
o haciendo punto, o cosiendo s ino que la veía con 
un l ibro, con un cuaderno, haciendo ejercicios de 
sumar y restar, o ejercicios de cal igrafía, eso me 
emocionaba profundamente, me parecía un 
tri unfo, el mayor tri unfo que puede o btener una 
persona que se defiende del r idiculo, que se 
defiende de la verg üenza acumu lada. Ir a la 
escuela, tan mayor, decia el la y d icen m uchas 
personas. Pero esas personas se ponen una meta, 
y a  medida que aprenden comprueban que 
l levaban razón en lo que ha bían sospechado, que 
aprender, saber escrib ir  y leer,  conocer los l ibros, 
es como l legar a otro país cuya existencia no se 
conocía. Es como si  de pronto la vida creciera, se 
ampliara. Adquieren así el derecho a l  orgu l lo, el 
derecho a la d ign idad de los hom bres" .  

�Antonio Muñoz Molina 

Escritor 

"Me gustaria insistir en la necesidad de una 
formación específica y sólida de los b ib l iotecarios 
encargados de los fondos audiovisuales. Hemos 
visto que hay una especificidad clara en los 
servicios de video en las b ib l iotecas. Para mejor 
cumpl i r  con las m isiones de las bib l iotecas que 
desean ser mediatecas, los videotecarios deben 
conocer la situación j urídica de las obras 
audiovisuales, el m u ndo de la prod ucción y de la 
d ifusión cinematog ráfica y claro está, i r  más allá de 
una simple cultura Cinematog ráfica (que muy a 
menudo se l i mita a las pel ículas de ficción 
europeas o america nas, ignorando a los autores de 
documentales) para así poder proponer un 
verdadero servicio públ ico" . 

� Franl;oise Moreau 

Bibliotecaria responsable del Servicio de Videoteca en la 

Maison du Livre, de l'lmage et du Son, de Villeurbanne 

(Francia) 
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"Ahora nos g ritan que vale más la imagen y con la 
televisión -la primera escuela- se inculcan a los 
n i ños, antes de que hablen , los dos desafueros del 
sistema la violencia y el consumo,  Con esas 
cadenas el poder pol ítico y el económico nos 
educan para ciudadanos pasivos, sin imaginación,  
porque siempre es pel igrosa para los poderes 
establecidos, Y ante esas i mágenes carecemos de 
voz no tenemos medios para televisar 
contrariamente mensajes de tolerancia y de 
sensatez, 

Hace cinco s ig los la imprenta nos l ibró de la 
ignorancia l levando a todos el saber y las ideas , E l  
a lfabeto fomentó el pensamiento l ibre y la 
imaginación por eso a hora nos quieren 
ana lfabetos, Frente a las i mágenes i mpuestas 
necesitamos más que nunca el ejercicio de la 
palabra, siempre a nuestro alcance, El l ibro, que 
enseña y con mueve, es además ahora el 
mensajero de nuestra voz y la defensa para pensar 
con l ibertad " ,  

Cs...JOSé luis Sampedro 

Escritor 

3 

n° 38 
año 1 993 
p . 51 

" El reto de las b ib l iotecas pasa por la asunción de 
la responsabi l idad que, como centros de 
i nformación al servicio de la comunidad, les 
corresponde, Dar una respuesta a l  desafío del sida 
es, sobre cualquier otra consideración,  su 
responsabi l idad social " ,  

Cs...JOSé Antonio Frías Montoya 

Profesor de la Facultad de Traducción y Documentación 

de la U niversidad de Salamanca 
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n° 40 
año  1 993 
p. 40 

"Convirtamos a las bi bl iotecas en centros vivos de 
información Y trasm isión de l os conoci m ientos a 
los ciudadanos, de m odo que en los l ibros, como 
escribió Caries Salvador en su Bibl ioteca «mai no 
perden la frescor les ful les», Seam os atrevidos 
como Prometeo y hagamos rea l idad «el som n i  de 
I l ibertat» que poetizó Salvador Espriu y 
entreguemos a los hombres lo q ue constituía el 
privi legio de las m inorías y hagámoslo segu ros de 
que no recibiremos el castigo s ino el premio de 
haber cumplido con n uestro deber" , 

�carmen Alborch 

Ministra de Cultura 

" ¿  y si la CDU fuera un cómodo instrumento de 
trabajo para el b ib l iotecario y u n  obstáculo 
para los lectores? ¿Y si el recurso al  fichero 
fuera «un comportam iento minoritario, 
muy estrechamente correlacionado 
con los d iplomas u n iversitarios y con 
la jerarquía social» {p, Parmentierl? 
¿Qué porcentaje de los que toman un 
l ibro en présta mo van a la b ib l ioteca en 
busca de u n  autor o u n  título en 
particular? ¿ La bibl ioteca de l i bre acceso 
ha su puesto para los bibl iotecarios 
una reflexión sobre los sistemas 
de clasificación y ordenación de 
los documentos, o hemos apl icado, sin 
más, lo que se em pleaba para ordenar una 
colección s in acceso directo por parte de los 
usuarios? En fi n ,  ¿cuál es el uso virtual de la 
bibl ioteca (el esperado de los usuarios y para el 
que los bib l iotecarios producen todo u n  conj u nto 
de instrumentos -catálogos, sistemas de 
clasificación, folletos i nformativos . .  ,- )  y el  uso real 
de la bibl ioteca? " ,  

� Ramón Salaberria 

Director de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

29 
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" U n  públ ico nu meroso no qu iere deci r que 
necesariamente todas las categorías sociales, 
todos los niveles de estudios, todas las edades, 
todos los n iveles sociales, estén igualmente en la 
bib l ioteca ", 

�Martine Poulain 
Socióloga V bibliotecaria 

n° 42 
año 1 993 
p ,  6 

\ 30 

" El gran trabajo que le queda por hacer a la 
bibl ioteca es explicar fuera lo que la  gente puede 
encontrar dentro" , 

�concepció Carreras 
Bibliotecaria 
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" La bibl ioteca públ ica l lega a una pa rte de la 
población y no a todos los n iños o jóvenes, 
mientras q ue la bibl ioteca escolar llega a todos los 
n iños. De a h í  su i mporta ncia" .  

�paulette Bernhard 

Profesora de Biblioteconomía en la Universidad de 

Montreal 
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" La h istoria de la lectura y de la escritura m uestra 
la variabi l idad y evolución de a m bas. Que n i n g u na 
modalidad es defi nitiva. Que u nas se apoyan Y 
refuerzan y otras se oponen.  Que formas 

a ntiguas y nuevas conviven,  pero q ue u nas 
predom inan sobre otras" .  

�Antonio Viñao Frago 

Profesor de Teoría e Historia de la Educación 

en la Universidad de Murcia 

c:: 
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Fachada norte de la Biblioteca 

"Es una inversión en u n  ámbito no solamente 
cultural. Es el á mbito de la i nformación, un á m bito 
postindustrial en el que la humanidad está 
reconociendo u no de los i nstrumentos 
fundamentales para la gestión de u n  país" . 

�GiOVanni F. Romerio 
Director del Project Manager de la Bibliotheca 

Alexandrina 

n° 46 
año 1 994 
p .  5 

"El dossier de este mes lo hemos dedicado a las 
bibliotecas y los l ibros para los más pequeños, es 
decir, para aquellos que comienzan a descubrir el 
m u ndo. En este descu brimiento lo escrito es un 
elemento más: q uerámoslo o no, lo escrito forma 
parte, está, en lo que le rodea y,  aunque no de 
una manera reg lada y sistemática, el aprendizaje 
de lo escrito ya ha comenzado para el bebé" .  

� Editorial de este número de la  revista 
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n° 47 
año 1 994 
p .  6 

"La bibl ioteca pública no está respondiendo a lo 
que representa la ciencia en las sociedades 
actuales" .  

� FranCiS Agostini 

Bibliotecario de la Mediateca de la Cité des Sciences et de 
l'lndustrie 

n° 48 
año 1 994 
p .  9 

"Aq uí ,  n i  los profesores ni los a lu mnos, a n ivel 
un iversitario, están acostumbrados a uti l izar las 
bibl iotecas. Se conforman con u nos apuntitos, q ue 
en el mejor de los casos hay a lgu ien q ue los hace y 
que los vende, lo que todavía es más dramático, y 
se propagan las m ismas estupideces de año en 
año" .  

�FranCisco Grande Covián 

Cientifico 
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n° 49 
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p ,  7 

n° 50 
año 1994 
p, 1 2  

"No hemos tenido bibl iotecas y ahora parece que 
no tenemos n i  la necesidad de tenerlas, Pues yo 
creo que s í .  Y yo creo que ése es el problema 
fundamental del país" , 

� Emilio Lledó 

Filósofo 

"La prioridad más urgente es la i ncardi nación de 
las bibl iotecas en nuestro tejido socia l " ,  

�Antonio Martín Oñate 
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
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n° 51 
año 1 994 
p .  1 6  

n° 52 
a ño 1 994 
p .  29  

''Los pOderes públ icos deben darse cuenta de que 
la biblioteca puede contribuir  de manera decisiva y 
eficaz, si se le otorgan medios, a la l ucha contra la 
intolerancia y el desprecio cultural, dado que el  
racismo es lo natural y el a ntirracismo no lo es. E l  
a ntirracismo no puede ser más que una con q uista 
y el fruto de una larga y d ifícil l ucha, s iempre 

. amenazada, com o  lo es toda adq uisición cultura l " .  

� Sidya Ndiaye 

Conservador jefe de la biblioteca municipal de Dakar 
(Senegall 

"Para educar y formar ciudadanos activos y 
críticos, los profesores deben serlo también .  Lo 
que no resulta nada frecuente en u n  contexto 
social donde la ideología dominante ha apostado 
claramente por la formación de consumidores 
sum isos antes q ue de ciudadanos activos" .  

�GUillermO Castán Lanaspa 
Miembro del Grupo Cronos y profesor en el Instituto de 

Bachillerato Fray Luis de León de Salamanca 

HERMArlo" LOBO 
seI11.anario hUInor dentro de 10 cabe c--
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n° 53 
año 1 995 
p ,  8 

"En  Caracas, en la época en que hubo revueltas de 
estudiantes en a lgunos barrios muy pobres, 
d onde nosotros ya veníamos tiempo prestando 
servicios, los estudiantes estaban quemando 
autobuses. Cuando l legamos, los estudiantes se 
colocaron a l rededor de nuestro bibl iobús, 
formando u n  « m uro» de protección" .  

� carmen Diana Dearden 

Presidenta del IBBY (organización Internacional para el 

Libro Juvenil) 

n° 54 
año  1 995 
p, 1 1  

"Creo que los países del Tercer Mundo invierten 
demasiado, relativamente, en escuelas y en el 
sistema escolar y demasiado poco en bibl iotecas y 
en lo que pueda hacer la b ib l ioteca. Eso creo que 
tiene que cambiar .  ¿ Para qué tanta escuela? ¿ Para 
qué enseñar a leer si a l  f inal  no hay nada para leer, 
o si los periÓdicos están fuera del a lca nce 
económ ico de uno o fuera del a lcance i ntelectua l ,  
porq ue no dicen nada a los  cam pesinos? Yo creo 
que l os profesores de la escuela Y los m i n istros de 
educación no tienen la suficiente h u m i ldad de 
reconocer que no son la panacea de todo.  Muchas 
veces los gobiernos i nvierten tanto, relativamente, 
en esas escuelas para im presionar a organism os 
como U N ESCQ, d iciéndoles que su tasa de 
analfabetismo no es tan elevada. Eso en lugar de 
pensar en el final del proceso. El f inal  es 
«producip> una persona siempre inqu ieta Y 
siem pre dispuesta a seg u i r  educá ndose Y 
educando a otros. El sistema escolar no prOduce 
eso, ni en Lati noamérica ni en occidente. Paulo 
Freire lo düo muy bien,  ¿para qué seg u ir  a 
ustedes, en el primer m u ndo, que todavía no han 
prod ucido un sistema escolar que l i bere a las 
personas Y les dé un gusto para leer en el futuro? , 
¿ para qué seg u ir  ese sistema, incluso si 
tuviéramos el d inero para i mitar e l  sistema 
europeo o norteamericano? No sería bueno, 
porque no funciona para ustedes. Entonces ¿por 
qué va a funcionar para nosotros, en países 
pobres que están en un estado de 
supervivencia?" . 

�J uan Medcalf 

Cura bibliotecario 
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n° 55 
año 1 995 
p . 7 

n° 56 
año 1 995 
p .  8 

"La relación entre equipam iento bibl iotecario V 
nivel cultura l .  i ntelectua l  V de participación social 
de los ciudadanos está comprobada".  

�Jaime Lissavetzky 

consejero de Educación V Cultura de la Comunidad de 

Madrid 

" El tema de la lectura en nuestro país está 
contemplado sólo desde el pu nto de vista escolar, 
de la educación elementa l ,  pero no desde las 
i nsta ncias culturales. En ese sentido creo que es 
una cuestión ideológica clara " .  

� Fel iCidad Orquín 

Critica V editora de literatura juvenil 
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n° 57 
año 1 995 
p .  8 

"Sin bibl iotecas escolares que formen en el 
manejo de la i nformación Y demuestren su 
eficacia, d ifici lmente se logra rá una población 
adu lta concienciada de la necesidad de bibl iotecas 
y que sea usuaria de el las",  

�Mónica Baró y Teresa Maña 

Bibliotecarias 

n° 58 
año 1 995 
p . 1 1  

"E l  n iño cuando salga de la escuela, ha de saber 
manejarse en cua lqu ier tipo de bibl ioteca, que no 
le pase lo mismo que a sus progen itores que 
tienen miedo a entrar en una bib l ioteca" ,  

�Mantserrat Sarta 

Especialista en animación a la lectura 

a:; D 
II 
� ro "
a:; D 
ro 
¡g :o ::J en 
e ro U 

39 

PI 
Lf 
c: 

el 
U 
c: 



EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 1 50 

=
:n 
=-

n° 59 
a ño 1 995 
p . 1 1  

"Creo que una buena red de bibl iotecas, con 
d ifusión, con una mejora de la información, con 
más servicios, podría cubrir esos huecos que van a 
q uedar, ahora cada vez más, especialmente con 
los nuevos bach i l leratos" . 

� carlos García Gual 

Filólogo y escritor 

n° 60 
año 1 995 
p . 9 

"Rara vez la m uerte de un l ibro,  la destrucción de 
una bibl ioteca, puede beneficiarse de atenuante o 
expl icación a lguna .  Por el contrario, éste suele ser 
un acto volunta rio, consciente y cruel, cargado de 
s imbol ismo y maldad .  N ingún asesinato de l ibros 
es casua l .  N ingún asesi nato de l ibros es inocente" .  

�Arturo Pérez-Reverte 

Escritor y periodista 
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Cuentos ilustrados 
para regalar 

CUENTOS Y LEYENDAS HISPANOAMERrCANOS 
Antología de Ana Garralón 
Sesenta cuentos llenos de humor y fantasía, 
pertenecientes a la  tradición oral de 
numerosos países de América Latina.  

EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS 
Antonio R.  Almodóvar 

Cinco cuentos creados a partir 
de personajes y símbolos de 

la tradición oral comunes 
a numerosas culturas.  

CUENTOS POPULARES ESPAÑOLES 
Antonio R. Almodóvar 

¿ Quién cree todavía que los pulgarcitos, 
las cenicientas, los barbazules y las bellas 
durmientes pertenecen exclusivamente 
a Francia ? 

www.anayainfantilyjuveni l .com 
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n° 61 
año 1 995 
p .  8 

"Yo he corrido m uchos pel igros cuando me 
adentraba en el «mar proceloso» de la lectura y 
tengo heridas abiertas por l os l ibros. ¿Qué, si no, 
una cogida g rave fue la lectura de M oby Dick?" 

�Juan Blanco 

Filósofo 

n° 62 
año 1 995 
p .  8 

"Hay que formar bibl iotecarios con conoci m ientos 
específicos de pedagogía escolar (ya salgan de los 
excedentes prod ucidos por el «boom» de la falta 
de n i ños, s iem pre que no se trate de 
«desplazados» , s ino de nuevos profesionales, ya 
procedan de la incorporación de los bibl ioteca rios 
a esta forma de enseñanza) y hay que tender los 
puentes estructurales (cosa faci l ís ima a hora con las 
transferencias en matería de educación a las 
com u n idades autónomas) entre la bibl ioteca 
públ ica y la escolar" .  

�Manuel Carrión 

Bibliotecario 
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n° 63 
año 1 995 
p .  1 3 

" El trabajo que se real iza en m uchas bibl iotecas 
públ icas d i rectamente con los colectivos sociales 
es la esencia misma de lo que debe ser una 
bibl ioteca públ ica, un centro de y para la 
com unidad" ,  

� Begoña Marlasca 

Bibliotecaria 

n° 64 
año 1 996 
p .  1 7 

"- iVeci nos luychocolpi nos!", No sé qué nos está 
pasando en estos d ías,  Que ya se pierden los 
l i bros, que ya uno se cansa leyendo, que ya nos 
desanimamos cuando se va a ausentar el 
bibl iotecario, que ya por acá, que ya por a l lá", A 
ver ¿qué nos está pasa ndo, hermanos? Yo no 
entiendo esto " ,  ¿ Por qué tanto leído y tanto 
educado acobardándose como zorro correteao? 
Yo no sé leer, hermanos, pero entiendo,  Al 
principio a mí no me pareció bien que trajera n  
esos l ibros, « D e  yanca (1 ) lo hará n ,  Otro engaño 
más de esos educados debe ser», pensaba, Pero 
poco a poco y viendo me he convencido que es 
para nuestro bien , iY cóm o  qu isiera yo saber leerl 
Aunque de tanto m i rar estos l ibros a hora ya 
conozco a lgunas letras, 
A veces he pensado: « ¿ Por qué mi padre no me 
mandó a la escuela s iqu iera de un a ñ ito? ,  Pero yo 
no estudiaría para ser 'prosista' (2l :  yo estudiaría 
para hacer más fuerte m i  com u n idad, para 
mejorar el caserío, para buscar el bien de 
Luychocolpa" ,» 
Yo no les comprendo, hermanos. ¿ Por qué nos 
porta mos como n iño malcriao 'pi ñapando' (3) la 
comida, o como el burrito que deja la alfalfa por 

irse a comer 'marcos' (4)7 Hermanos, pensemos 
un poquito: todos necesitamos a l i menta r  la 
mente, el corazón .  Hay que dejar  atrás la pereza. 
E l  Abdón «que m is ojos me d uelen» , el Néstor 
«que mi cabeza me da vueltas» , el Juan «que no 
tengo tiempo» ". y vos, Al indar, no nos desafíes, 
ca raja, «pa langana» (5 )" .  No, hermanos,  ¿dónde 
está el coraje . .  dónde está la va lentía, a dónde se 
les corrió el coraje . dónde está la juventud? 
A veces yo me «hei» (6) preguntao «qué sería de 
Luychocolpa s in los l i bros, s in sus g rupos de 
lectura?» , Luychocolpa cam i naría para atrás" .  

�Alfredo Mires Ortiz 

Director de ACKU QUIN DE: Asociación andina responsable 

de la colección "Biblioteca Campesina" y asesor de Biblio

tecas Rurales de Cajamarca-ASPADERUC: Asociación para 

el desarrollo Rural de Caja marca 

Notas 
( 1 )  Yanca: del runa simi "yanqa": mentira, broma, equivoco. 
(2) Prosista: palangana, simplón, creido, 
(3) Piñapando: escogiendo separando, retirando, manoseando. 
(4) Marco: altamisa o artemisa: planta silvestre de hojas muy 

amargas, 
(5) Palangana: jactancioso, persona creida, ostentosa, 
(6) Hey: he (de haberl. 
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n° 65 
año 1 993 
p . 1 1  

" La bibl ioteca es una herramienta para toda la vida, 
cosa que no lo es la escuela" .  

� MiChel Melot 
Presidente del " Conseil supérieur des bibliothéques" de 

Francia 

n° 66 
año 1 996 
p. 8 

" La f igura del b ib l iotecario se ha configurado como 
un «bien social» a l  que se le va conced iendo 
importancia y afecto. Esta real idad d ifusa debe ser 
reconocida públ ica y n ítidamente, porque otras 
f iguras de menor transcendencia son aplaudidas y 
recompensadas con g ra ndes dotaciones 
económicas" . 

�Arturo González . Presidente de AELlJ : Asociación 

de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
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n° 67 
año 1 996 
p ,  46 

" Los n iños están sólo de paso en nuestras 
bibl iotecas y si aprenden a ca minar bien por el las, 
ca minará n  bien por las otras.  Por eso creo tan 
importante su formación como usuarios, como 
lectores y como personas" . 

�Mercé Escardó i Bas 

Bibliotecaria 

n° 68 
año 1 996 
p , 49 

"Se lee para consu ltar a los muertos sobre la 
experiencia del vivir, y porque es el mejor medio a 
n uestro alcance para com bati r el desasosiego de 
sentir que la vida siem pre está en otra parte" .  

�FranCiSCO Solano 

Coordinador de edición de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

45 
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n° 69 
año 1 996 
p. 47 

" Frecuentemente s e  m e  ha preg u ntado s i  hemos 
tenido "problemas» con la Sección (1 ) ,  a lgún tipo 
de queja . . .  la verdad es que no. Supongo que la 
normal idad con que hemos tratado el tema, ha 
hecho q ue los lectores respondan de igual  
manera. Creo que la bibl ioteca ha de ser un lugar 
donde las d iferentes formas de expresión l iteraria 
estén representadas, y, de hecho, la l iteratura 
erótica es uno de los géneros que en los últimos 
a ños ha tenido más empuje y que consigue 
captar, cada vez más, u n  número creciente de 
lectores" . 

� Roser Lozano 

Directora de la Biblioteca Pública del Estado de 

Tarragona. 

Nota 
(1 ) Sección de préstamo de literatura erótica. 

n° 70 
año 1 996 
p .  21  

46 

"No basta con proporcionar saberes 
empaquetados, cerrados en sí mismos, s ino que 
hay que hacer de los a lum nos personas capaces de 
enfrentarse a situaciones y contextos cam bia ntes, 
que req u ieran de e l los aprender conocimientos y 
habi l idades nuevas" .  

� Félix Benito Morales 

Profesor de Primaria y E .  S .  O.  y director del Proyecto 

MEDEA (Materiales para la Educación Documental de los 

Escolares en la Actualidad) 

1996 
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n° 71 
año 1 996 
p . 1 1  

"La h istoria de la bibl ioteca escolar en n uestro país 
es en buena medida una h istoria de constantes 
despropósitos. Y no tanto por la apatía 
general izada que se pueda dar en cualquier sector 
que no ofrezca unos resultados inmediatos de 
cara a la ga lería, s ino,  lo que es m ucho más g rave, 
por las constantes zancadi l las a las q ue se ven 
expuestos aq uel los que,  con enorme esfuerzo, 
intentan que se prod uzca a lgún ava nce " .  

� Editorial de este número de la revista 

n° 72 
año 1 996 
p. 9 

" M i  posición creo que es clara: el acceso a la 
lectura y a  la i nformación forman pa rte de los 
derechos constitucionales de los espa ñoles; y, por 
ello, los poderes pú bl icos han de velar para que 
para que todos los ciudadanos, con independencia 
de su lugar de residencia, tengan acceso a sus 
derechos ( 1 ) ,  En defi n itiva : la b ib l ioteca y los 
restantes servicios públ icos de lectura constituyen 
un servicio de primer orden, como lo son la 
escuela, el centro de salud . . .  y su acceso ha de 
garantizarse a l  cien por cien de la población .  " .  

�Juan Sánchez Sánchez 

Jefe del Servicio Regional de Archivos y Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha 

Nota 
(1 )  He expuesto mis opiniones en articulos periodisticos como: 

"Las bibliotecas públicas, asignatura pendiente". Diario 16 
(26-8-1993), p. 12; "Leer, un derecho de todos". La voz del 

Tajo (23-4-1 994), p. 9; "Desinterés por las Bibliotecas Públicas 
del Estado" .  Diario 16 Castilla-La Mancha (29-1 1 -1 994), p. 8. 
También en trabajos de investigación y aportaciones en 
encuentros profesionales: 
- "Bibl iotecas Públicas y partidos políticos. Las politicas 

bibliotecarias en los programas electorales (1 977-1 993)". 
Boletin de la ANABAD, XLIV, numo 2 (abril-junio 1 994); 
págs. 123-175 .  Una actualización a este trabajo ha sido 
realizada por la revista EOUCACI6N y BIBLIOTECA, año 8, numo 
67 (abril 1996), págs. 7-12,  incluyendo las propuestas de 
los partidos políticos para las elecciones legislativas de 
1996. 

- "Los aliados de las bibliotecas" .  En colaboración con 
Begoña Marlasca Gutiérrez. EOUCACI6N y BIBLIOTECA. Año 6, 
núm. 50 (octubre 1 994), págs. 62-63 y núm. 52 (diciembre 
1 994), págs. 13-19 .  

- "Politicas bibl iotecarias". Ponencia. I Simposio de 

Biblioteconomia y Documentación de Canarias. Gran 
Canaria. 1 6-18 de febrero de 1 995. 

- "La legislación bibliotecaria y el Estado de las Autonomías: 
el camino de la Comunidad de Castil la-La Mancha" .  
Ponencia. VI congreso d e  ANABAD. Murcia, 26 de junio 
de 1996. Este articulo para el presente número 
monográfiCO de EOUCACI6N y BIBLIOTECA recoge parte del 
texto de esa reciente ponencia. 
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n° 73 
año  1 996 
p. 52 

n° 74 
año 1 996 
p. 24 

" Li berado yo, como he d icho, de discip l inas 
escolares y franquistas, mamá me había insertado 
en el árbol de la ciencia, es decir, en la bibl ioteca . 
Ha bía en el edificio una g ran bibl ioteca mu nicipal ,  
donde el la me presentó como hUo suyo, y adonde 
tuve l i bre acceso desde entonces. Así que el la se 
metía en su oficina y yo me iba a la bibl ioteca , que 
estaba en otro piso Años cuarenta, años 
cincuenta,  y jamás he encontrado luego una 
bib l ioteca públ ica ta n densa,  acogedora, surtida, 
hospitalaria y l i bre como aquella bibl ioteca 
m u n icipal ,  s iem pre concu rrida " .  

� Francisco umbral 

Escritor 

Párrafo del libro Los cuadernos de Luis Vives 

48 

"Que en la mayor pa rte de nuestros centros 
escolares no existe un servicio que pueda ser 
calificado de bibl ioteca, es cosa sabida y aceptada 
por casi todos los educadores y bibl iotecarios, con 
la excepción de a lgu nos que siguen calificando de 
bibl ioteca a un conj u nto mayor de tres l ibros con 
tal de que estén en la misma habitación.  Pero, 
además, por lo que parece, n i  la Ad min istración 
ed ucativa -cultural n i  muchos docentes ven clara la 
necesidad de semeja ntes cosas en n uestras 
escuelas, pues el objetivo de enseñar y de 
aprender se consigue con bastante d ign idad y 
ca l idad, en su opin ión,  s in necesidad de com pl icar 
los organigramas,  especialmente en la escuela 
públ ica q ue, por ser de todos, no necesita de 
equipam ientos tan su perfl uos como 
extranjerizantes, especia l mente en m omentos en 
los que la Patria ha menester de salvíficos aj ustes 
económicos -q ue d u ran ya casi una década-". 

�Grupo de trabajo de Bibliotecas Escolares de 

Salamanca 
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n° 75 
año  1 997 
p ,  5 

"Conti n uamos padeciendo antig uos problemas, s in 
olvidar que tam bién se ha ava nzado mucho, y 
otros nuevos han venido a suma rse: las 
desigua ldades entre y dentro de las Comunidades 
Autónomas; la coexistencia de d isti ntos niveles de 
preparación entre el personal bib l iotecario y los 
d istintos criterios que las admin istraciones adoptan 
para atender sus necesidades de formación 
permanente; el g rado de sensibi l idad y 
com promiso con la com u n idad a la que se atiende; 
los problemas relacionados con las n uevas 
tecnologías y su repercusión en el trabajo i nterno 
y en la atención al usuario; la insuficiencia de u n  
ma rco legal adecuado q ue en el caso d e  las 
bibl iotecas escolares resulta dramática; nuestra 
relación como profesionales de las bib l iotecas con 
el resto del mundo y de las culturas, etcétera" . 

� Editorial de este número de la revista 

n° 76 
año 1 997 
p , 60 

"Que e l  acceso a las bib l iotecas s e  haya 
negado a las mujeres es a lgo no tan lejano 
como a veces nos parece. Ha habido que 
maldeci r mucho a las b ib l iotecas para que 
éstas se nos abriera n .  Sin emba rgo,  
curiosamente, el de la b ib l iotecaria ha 
sido un trabajo trad iciona lmente 
femen ino.  Pero, ¿ q ué características se 
asocian a la bibl iotecaria? Una m ujer con 
moño tirante, gafas, cara de pocas 
amigas, por su puesto solterona y por 
ende amargada. ¿ Por qué esa vis ión tan 
negativa? La bibl iotecaria tiene cultura e 
i ndependencia económica ,  cosas éstas 
que se han negado a la mujer y que se han 
entendido como incom patibles con tener 
una pareja y/o h ij@s. S in  embargo,  y 
como siem pre, encontramos en la 
h istoria a m ujeres q ue se han 
enfrentado a los obstáculos y han 
conseg uido romper los esquemas 
tradicionales, como Maria Mol iner" .  

� Las Moiras 

Librería de mujeres 
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p ,  21  

"Cuando a lgu ien va a l  teatro, a u n  concierto o a 
una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta 
es de su agrado, recuerda inmediatamente y 
lamenta que las personas que él qu iere no se 
encuentren a l l í ,  «Lo que le g ustaría esto a mi 
hermana, a m i  padre», piensa, y no goza ya del  
espectáculo s ino a través de una leve melancolía, 
Ésta es la melancolía que yo siento, no por la 
gente de m i  casa, que sería peq ueño y ruin, sino 
por todas las criaturas que por falta de medios y 
por desgracia suya no gozan del supremo bien de 
la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y 
es pasión, 
Por eso no tengo n unca u n  l i bro, porque regalo 
cua ntos compro, que son i nfi n itos, y por eso 
estoy aquí  honrado y contento de inaug urar esta 
bibl ioteca del pueblo, la primera seg uramente de 
toda la provi ncia de Granada, 
N o  sólo de pa n vive el hom bre, Yo, si tuviera 
ham bre y estuviera desval ido en la calle no pediría 
un pa n ;  s ino que ped i ría medio pan y un l i bro, Y 
yo ataco desde aquí  violentamente a los que 
solamente hablan de reivind icaciones económicas 
sin nom brar jamás las reivi ndicaciones culturales 
que es lo que los pueblos piden a g ritos, Bien está 
que todos los hombres coman, pero que todos 
los hombres sepa n ,  Que gocen todos los frutos 
del espíritu h u mano porq ue lo contrario es 
converti rlos en máquinas al servicio del Estado, es 
convertirlos en esclavos de una terrible 
orga n ización socia l ,  
Y o  tengo m ucha m á s  lásti ma de u n  hom bre que 
q uiere saber y no puede, q ue de u n  hambriento, 
Porq ue un hambriento puede ca lmar su hambre 
fáci lmente con un pedazo de pan o con unas 
frutas, pero un hom bre que tiene ansia de saber y 
no tiene medios, sufre una terrible agonía porque 
son l ibros, l ibros, m uchos l i bros los que se 
necesitan y ¿dónde están esos l ibros? 

i Libros! i l ibros! he aquí  una pa la bra mág ica que 
equ ivale a decir:  «amor, amor» , y que debían los 
pueblos ped i r  como piden pan o como anhelan la 
l l uvia para sus sementeras, Cuando el ins igne 
escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, padre de la 
revol ución rusa mucho más que Lenin,  estaba 
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prisionero en la Siberia, alejado del m u ndo, entre 
cuatro paredes y, cercado por desoladas l lan uras 
de n ieve i nf in ita, pedía socorro en carta a su lejana 
fa mi l ia, sólo decía : « ¡ Enviadme l ibros, l ibros, 
muchos l ibros para que m i  a l ma no muera ! » , Tenía 
frío y no pedía fuego, ten ía terri ble sed y no pedía 
agua, pedía l ibros, es decir, horizontes, es decir, 
escaleras para subir  a la cum bre del espíritu y del 
corazón ,  Porque la agonía física, biológica, natural, 
de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, 
muy poco, pero la agonía del a lma insatisfecha 
dura toda la vida, 
Ya ha d icho e l  g ra n  Menéndez Pidal, uno de los 
sabios más verdaderos de Europa, que el lema de 
la Repú bl ica debe ser: «Cu ltura», Cu ltura porque 
sólo a través de ella se pueden resolver los 
problemas en que hoy se debate el pueblo l leno 
de fe, pero falto de luz" ,  

� LocuCión de Federico García Lorca al pueblo 

de Fuente Vaqueros 

(Granada),  septiembre de 1 931 
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n° 79 
año  1 997 
p. 23  

"Tenemos que prepararnos para una situación,  que 
ha comenzado ya,  en la que casi  todas n uestras 
concepciones, n uestra visión de la b ib l ioteca, de 
sus fu nciones, de los procesos que tiene que 
real izar, etc. se  va n a ver radicalmente alterados. Y 
esta mos obl igados, no sólo a no perder este tren,  
s ino tam bién a hacer aportaciones desde n uestro 
ca mpo.  Si se está produciendo una revol ución que 
viene de manos de una tecnología de la  
i nformación,  los bib l iotecarios, como profesionales 
de la información,  deberíam os estar de 
enhorabuena .  
Los cam bios radicales que s e  están prod uciendo 
en las bibl iotecas con I nternet tendrá n  que estar 
muy presentes a la hora de q uerer sistematizar lo 
que entendemos por bibl ioteca, y que en función 
de cómo concibamos la b ib l ioteca será el  posterior 
estudio que hagamos de el la .  Una de las 
cuestiones a platea rnos sería ¿ realmente los 
fenómenos bi bl ioteca e Internet no son lo 
mismo?, ¿ no son los dos d istintas respuestas, 
desde la tecnologías de la i nformación con que 
cuenta cada época, a la construcción de u n  
a lmacén de memoria q u e  recoja l a  mayor parte 
posi ble de la producción cultural h u ma na?" . 

�JaVier López Gijón 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación. 

Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la 

Universidad de Granada 

"La bibl ioteca es una i nstitución que defiende y 
gara ntiza nuestra l ibertad -no tanto las l ibertades 
fuertes que nos empujan a ir a una guerra (por 
ejemplo, la l i bertad am pl iamente aceptada de 
imponer nuestras formas de gobierno y teorías 
económicas a los demás, el derecho a la l i bertad 
para adquir ir  petróleo, la su puesta l ibertad de 
llevar a rmas) s ino las l i bertades más frági les, las 
que de hecho nos hacen sentir l i bres, que no nos 
enojan o nos hacen senti r farisaicos cuando las 
ejercemos, estas l i bertades aparentemente 
in necesarias que contri buyen a la r iqueza de 
nuestras vidas y nos hacen sentir afortunados de 
estar vivos: la l ibertad de encontrar un l ibro y 
leerlo -o no leerlo-; acceder a los pu ntos de vista 
contrarios a los nuestros s in  sentirnos 
personalmente amenazados; gozar de lo  que 
puede parecer innecesario en las v idas d ifíci les y 
compl icadas, acostum bradas a las cosas 
aparentemente urgentes y necesarias. 
¿Quién no ha sentido la l ibe rtad particular que nos 
rodea cuando entramos en una bib l ioteca? " .  

�Richard Ford 

Novelista norteamericano. (De su artículo: "Santuario para 

las ideas que amamos y odiamos", publicado en Library 

Journal, julio 1995. Traducido por Mirjana Tomic) 
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p ,  8 

" La brecha entre ricos y pobres adqu iere 
caracteristicas particulares en el u n iverso 
i nformativo. Para los países situados en la periferia 
de la producción científica y del dominio 
económico, como el n uestro, las tecnologías de la 
i nformación proporcionan la posi bi l idad de sacar 
partido de datos y conoci mientos acumu lados por 
los más desa rrol lados. U n  caso típico sería la 
I nternet, y concretamente la Malla M u ndial Máxima 
( M M M  o WWW en sus siglas ing lesas) :  hay muchos 
recursos metidos en su interior, y podemos 
aprovecharlos. La d iferencia entre tener accesible 
u n  a rtículo en la Red , o saber sólo que está 
publ icado en la revista X, que muy probablemente 
no estará en n uestra bibl ioteca . . .  ni en n i nguna de 
2.000 kí lómetros a la redonda, es i n mensa. C laro 
que para que este aprovechamiento fuera 
rea lmente democrático, las bib l iotecas tendrían 
q ue ser el lugar de acceso públ ico a la Red , por 
excelencia" .  

�JOSé Antonio Millán 

Lingüista y editor 

n° 81 
año 1 997 
p , 2 1 -23  

" ¿Qué i mpide a las bib l iotecas sa l ir  del armario? 
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- La bibl ioteca no provee de materiales d i rig idos a 
necesidades especiales de un determ i nado 
g rupo sino a la sociedad en genera l .  
Los gays y lesbianas no viven en la comun idad a 
la que atiende esa bibl ioteca o bien no aparecen 
n u nca por la b ib l ioteca . 
¿Cómo puedo conseguir  estos materia les? 
¿cómo voy a seleccionarlos? ¿dónde puedo 
comprarlos? 
Esas porq uerías no entran en mi bibl ioteca . No 
soporto ni la hom osexual idad ni a l os 
homosexuales. Algunos de esos l ibros y 
películas me hacen sentir incómodo. 
M i  bibl ioteca no puede afrontar la compra de 
materiales para gays y lesbianas.  
Si compramos materiales para los gays y 
lesbianas ¿ No estaremos haciendo propaganda 
de estas formas de vida? 

- ¿Para qué se necesitan entradas especiales en 
los catálogos? E l  catálogo debe servir a las 
necesidades generales" .  

�JaVier Pérez Iglesias 

Director de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 
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Requisitos técnicos mínimos: 
Procesador Pcnti ul11 o superior. 

32 Mb RAM (recomendado 

64 Mb). Windows 95, 98, Me, 

2000, NT 4, XI', Linux. Unidad 

de CD-ROM. 

DIGIBIB'" es un producto de 

n° 82 
año  1 997 
p .  20 

"Ciertamente, l a  bibl ioteca n o  puede, con s u  sola 
acción ,  acabar con una situación d iscrim i natoria en 
la que i nfluyen factores socio-económ icos de 
peso, pero no es menos cierta su demostrada 
capacidad para m itigar estas desigua ldades y hacer 
frente a la exclusión de las mi norías, adapta ndo 
sus servicios y adecuando su oferta a las 
necesidades de la com u n idad a la que s i rve, y de la 
que forman parte ta mbién e i rrenu nciablemente 
los g rupos margina les" . 

� RaqUel López ROyo y Luis Miguel Cencerrado 

Malmierca 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca 

53 

c-
CIC 
c: 

Sistema Integrado de Gestión Bibl iotecaria 
basado en ISBD/GARR, IBERMARC/MARC2 1 en u n  entorno XML d i señado 

específicamente para el intercambio de i nformación en  In ternet. 

/ 
D Módulos de DIGIBIB® 

i5l Adqui siciones. 

i5l Catalogación.  

i5l Autoridades. 

i5l C ircu l ación. 

i5l Imp0l1ación/Exportación. 

D Otras prestaciones de DIGIBIB® 
i5l Gestión de obj etos digitales. 

i5l Gestión por radiofrecuencia RFID. 
i5l Pasarela web para búsqueda, recuperación y 

presentación de registros y objetos digitales. 

i5l M igración de registros. 

I tima tecnología de 
cr  ación, consu lta 
e interca mbio de 
información 
bibl iog ráfica 
al a lcance de todas 
las Bibl iotecas.  

DIGI B I S, empresa especializada en e l  desarrol lo de Bibl iotecas Virtuales en colaboración con diversas instituciones, l idera e l  campo de la 

distribución de recursos electrónicos. En nuestro catálogo de publicaciones se pueden encontrar más de 2.000 obras digital izadas. 

DIGIBIS. Producciones dig itales. • Claud i o  Coel lo ,  1 2 3 ,  4º P la nta • 2 8006 Madrid 
Tel . :  (34) 9 1  5 8 1  20 0 1  • Fax: (34) 9 1  5 8 1  47 3 6  • d i g i b i s@d i g ib i s .com • www . d i g i b i s . com 11 
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n° 83 
año 1 997 
p , 7 -8 

" ¿Qué función crees que deben desempeñar 
actualmente las b ib l iotecas públ icas? «La bibl ioteca 
públ ica debe ser una referencia en el barrio en el 
que esté, un punto de encuentro de la gente que 
tiene i ntereses comunes, es decir, que no 
solamente es un espacio en el que la gente va a 
estudiar o coger u n  l ibro,  s ino que tam bién se 
deben programar determi nados actos, lecturas 
colectivas, hasta generar estos clubs de lectura 
que he visto que,  en México, hay m uchos. 
Por un lado, un espacio de encuentro. Pero 
tam bién un sitio donde se faci l iten l i bros a aquellas 
personas que no tienen la capacidad económica 
para comprar lo que les g ustaría . La obl igación de 
la bibl ioteca sería hacer circular el l i bro todo lo más 
que sea posible.  En Espa ña,  tengo la idea que en 
los ú ltimos años las bibl iotecas públ icas, que no se 
han apoyado realmente, era n más un sitio donde 
iban los chicos y las chicas a estudiar, cuando 
term inaban el colegio, qu izá porque encontraban 
más s i lencio que en casa. Sin emba rgo, he estado 
en a lgunos lugares, sobre todo en barrios 
periféricos, donde me he dado cuenta que la 
bibl ioteca está recuperando la función que debía 
de tener como espacio de encuentro y donde me 
he encontrado con sorpresas, donde la bibl ioteca 
públ ica está prestando m uchos l ibros a la semana 
y m uchos m i les a l  año. Son l i bros que están 
ci rcu lando y que, por lo tanto, están durando. La 
b ibl ioteca en ese sentido está dándole al l ibro una 
vida que ya no tiene en l os ci rcuitos comerciales 
donde el l i bro, en la mesa de novedades, dura 
q u i nce d ías.  Los l i bros que consiguen escapar a 
esos lapsos de tiempo fatídicos ya se consideran 
éxitos. Y eso es un desastre porque el l ibro no 
puede entrar en el proceso de consumo del resto 
de las cosas. H ay l ibros, además, que necesitan 
más tiempo para abrirse cam ino.  En ese sentido la 
bibl ioteca tam bién es un correctivo sobre esa 
forma de crueldad .  
U na buena pol ítica nacional de bibl iotecas 
contribuiría a todo esto, pero tiene un efecto de 
rebote muy saludable tam bién en el sector 
editoria l . Si un país tiene una buena red nacional 
de bibl iotecas tiene que tener un presupuesto 
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para a l imentarlas .  Por lo tanto, eso qu iere decir 
que las editoriales tend rían gara ntizado un 
porcentaje de sus l ibros vendidos para las 
bibl iotecas s in que luego se exig iera que cada vez 
que se lee se pague un canon.  Ahí  estaríamos 
gustosamente en desventaja respecto a la m úsica . 
Tú cada vez que en un bar oyes una canción estás 
cotizando a la Sociedad de Autores, y el autor está 
cobrando. S in em bargo, cada vez que un lector lee 
un l ibro mío en una bib l ioteca, a mi no me l lega de 
eso nada. Y estoy encantado, a condición de que 
eso funcione y de que se produzca ese efecto de 
rebote en el sector editoria l ,  porque eso al  editor 
le permite a rriesgar más y no solamente publicar 
aquel l ibro que tiene garantizado que va a dar 
beneficios. Si un editor tiene garantizado que la 
red de bibl iotecas públ icas le va a adquir ir  un 
número de ejemplares, mil qu in ientos o dos m i l ,  
eso le permite acometer mayor riesgo en aquel las 
obras que, aun sabiendo que son m inoritarias, 
todos sabemos que deben edita rse» " .  

�J uan José Mil lás 

Escritor y profesor en la Escuela de Letras, dedicada a la 

creación literaria 
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" ¿Qué es l a  formación d e  usuarios? La definición más 
reconocida y utilizada sigue siendo la que Milagros 
Corral Beltrán recogió en 1 997: «cualquier tipo de 
esfuerzo tendente a facilitar la orientación al usuario, 
individual o colectivamente, a fin de lograr una 
utilización más eficaz de los recursos y servicios que la 
biblioteca ofrece». No obstante aunque tal definición 
nos sirve perfectamente hay que establecer alguna 
matización:  más que de esfuerzo, hoy deberiamos 
hablar de «actividad» y/o «servicio» . 

De hecho, aunque las bibliotecas practiquen una u 
otro la tendencia va encaminada a establecer la 
formación de usuarios en todos los tipos de bibliotecas 
como un servicio bibliotecario más, que según la clase 
de biblioteca podrá adscribirse a extensión bibliotecaria 
(p. e.  en bibliotecas públicas y escolares) o a 
información bibliográfica (p. e. en bibliotecas 
universitarias, nacionales o centrales y especializadas). 

E n  realidad, podemos considerar el concepto de 
formación de usuarios como una denominación 
genérica que engloba a su vez tres acepciones: 
orientación, educación e instrucción de los usuarios en 
la utilización de las bibliotecas y en los recursos 
informativos que éstas les pueden proporcionar. Los 
tres términos van en orden directo a la complejidad 
que representan para el bibliotecario. Asi pues 
tenemos: 
- Orientación: la acción de informar o asesorar al 

usuario sobre cuestiones puntuales (cómo funciona 
un servicio determinado, hacer una petición de 
préstamo interbibliotecario, cómo encontrar un libro 
y/o localizar una signatura en el libre acceso, etc ) 

- Educación: la acción de enseñar a utilizar las técnicas 
bibliotecarias básicas (enseñar a buscar en las 
distintas opciones del OPAC propio y en otros 
catálogos en línea ) .  

- I nstrucción: adquirir un usuario con m á s  o menos 
aptitud o habilidad, soltura, en la selección de 
fuentes bibliográficas y documentales (manejo de 
bibliografías, búsquedas en bases de datos en CD
ROM, recursos de información en Internet, etc ) 
En resumen, podemos decir que la Formación de 

usuarios es: 
- U n  sistema, un servicio o actividad que la biblioteca 

proporciona a los usuarios para que hagan un mejor 
uso de la misma y de los recursos a los que pueden 
acceder a través de ella, y 

- las técnicas bibliotecarias, bibliográficas y 
documentales enseñadas a los usuarios para que 
encuentren y recuperen la información pertinente 
para ellos. 
Justificación de un servicio de formación de 

usuarios: Todos sabemos que mantener un servicio de 
este tipo supone un gasto económico y de tiempo que 
el personal bibliotecario tiene que afrontar y compartir 
con otras tareas técnicas por lo que las direcciones de 
las bibliotecas deben determinar una política clara de 
objetivos que permita establecer prioridades y 

conseguir de las instituciones 
de las que dependen mayor 
inversión en recursos 
humanos. 

Las barreras existentes 
entre colección e 
información, por un lado, y 
usuarios, por otro, todos los 
profesionales las conocemos, 
es más, cuanto mayor es la 
biblioteca, mayor complejidad 
encuentran .  La entrada de 
nuevas tecnologías en las 
bibliotecas (los OPACs, CD
ROMs y recientemente 
Internet) han agravado 
todavía más la situación, 
porque al aumentar las 
posibilidades informativas, 
excediendo el propio ámbito 
de la biblioteca que están 

( 
¡ 
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utilizando, teniendo que manejar herramientas y 
técnicas a las que no están habituados, pueden 
prOducir rechazo o sensación de incapacidad en 
algunos usuarios, fascinación y curiosidad en otros . 
Ambas situaciones son las que debemos aprovechar 
para implantar dentro de nuestros servicios la 
educación de usuarios. 

ILmNñ ( 1 
P RSTu 

De poco sirve una colección bien gestionada y 
procesada, establecer redes informatizadas que nos 
permiten acceder a un sinfín de centros nacionales e 
internacionales o suscribirse a una buena oferta de 
bases de datos si los que tienen que aprovecharlo y 
extraer el máximo rendimiento se sienten perdidos o 
desorientados y las posibilidades que tienen no las 
aprovechan suficientemente. Además, si conseguimos 
formar usuarios a través de un buen servicio que 
contemple los tres aspectos de orientación,  educación 
e instrucción, iremos descargándonos del 
asesoramiento y la ayuda individual para centrarnos en 
la colectiva , es decir, lo que orientamos, enseñamos e 
instruimos uno a uno a todo usuario que lo solicita, se 
hace de una ú nica vez a muchos. 
Aunque la tendencia de los profesionales se decanta a 
favor de la existencia de un Servicio de formación de 
usuarios, no todos muestran su acuerdo en lo que 
respecta a la educación e instrucción ,  planteando el 
eterno conflicto entre el deber de informar o formar, 
servir o enseñar, alegando si realmente la formación
enseñanza es tarea del bibliotecario y si lo que de 
verdad busca el usuario es que se le instruya en el 
manejo bibliográfico y documental o simplemente se le 
preste un buen servicio. 
No debemos olvidar que una de las funciones de las 
bibliotecas es la de apoyo a la docencia, 
comprometiendo sobre todo a las bibliotecas escolares, 
públicas y universitarias y qué mejor apoyo podemos 
prestar a la labor educativa que compartir 
determinados conocimientos que van a facilitar y elevar 
la formación cultural e intelectual de los ciudadanos. 
Habría que añadir, además, que no se trata de convertir 
al usuario en un experto bibliotecario y/o 
documentalista, ni de transformar al bibliotecario en un 
profesor, sino de facilitar una labor y cubrir unas 
necesidades mínimas de información de manera más 
independiente y pertinente, ofertando un Servicio al 
que pueden acudir y recurrir libremente" . 

� Leticia Sánchez Paus 
Bibliotecaria en la U niversidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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"La B ib l ioteca Públ ica -lo d ice el Manifiesto de la 

Unesco y toda la bib l iografía profesional- tiene 
que d i rig i r  sus servicios a toda la población, 
incluidas las personas que están en una situación 
especia l ,  como los presos, En 1 990 las bibl iotecas 
públ icas espa ñolas empezaban a parecerse algo a 
las de otros países europeos en cuanto a edificios, 
equipa miento, personal y métodos de trabajo,  Por 
ello no era descabel lado pensar que, mientras se 
tomaban oficia lmente las medidas necesarias para 
tener buenas bibl iotecas de cárcel. el 
establecim iento de relaciones di rectas con la 
bib l ioteca públ ica cercana da ría como resultado 
i n med iato la mejora del servicio bib l ioteca rio en la 
prisión" ,  

L , , )  "E l  tiempo en la cárcel debe pasar despacio, 
Y, visto desde fuera, da la impresión de que las 
largas horas q ue componen una condena pueden 
m uy bien dedicarse a la lectura o a l  estudio, En 
teoría las prisiones son un lugar en el que los 
internos tienen la ocasión de rehabi l itarse y, 
a u nque desgraciadamente la real idad no 
corrobora esa teoría, todos conocemos algún caso 
de reclusos que han estud iado una carrera 
universitaria, o s implemente han ampliado sus 
conoci mientos y han sal ido mucho mejor 
preparados de lo que estaban cuando ingresaron,  
Al pensar en estos temas s iempre me vienen a la  
mente personas como Marcel ino Ca macho y otros 
presos pol íticos de la dictadura -como Vázquez 
M ontalbán,  otro de los autores visitantes de 
n uestra prisión- q ue manten ian su moral alta 
g racias, entre otras cosas, a la lectura , También 
pienso -es casi obl igado- en Eleuterio Sánchez, 
aunque sé que no le  g usta q ue le pongan como 
ejemplo de rehabi l itación en la cárcel porque sólo 
él sabe lo m ucho q ue le costó sa l i r  del 
analfabetismo y convertirse en abogado, luchando 
contra una estructura carcelaria q ue animaba a 
todo menos a estudiar" ,  

� Blanca Calvo 

Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara 

"Años febri les [en 
referencia al período 
republ icano] de 
im pu lsar proyectos 
educativos, abrir 
bibl iotecas, formar a 
bibl iotecarios, incautar 
bibl iotecas privadas 
para ponerlas a 
disposición de todos, y 
por tanto, seleccionar, 
i nventariar y organ iza r  
esos fondos, d ifundir  y 
asentar la Clasificación 
Decimal U n iversal (1 ) ,  

n° 86 
año 1 998 
p . 9 
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sustitu i r  a los bibl iotecarios facu ltativos que habían 
apoyado a los sublevados, recorrer los pueblos 
más abandonados con bibl iotecas circulantes, 
organizar el II Congreso I nternacional de 
B ib l iotecas y B ibl iog rafía en Madrid (21 2 i nscritos 
entre asociaciones y profesionales; Ortega da la 
conferencia inauguraD,  contactar e intercambiar 
publ icaciones con organ ismos de otros países , 
La fe del b ib l iotecario, entonces, tuvo que ser más 
fuerte q ue la del carbonero para, además, superar 
la peor prueba posi ble: una g uerra civ i l .  Y lo 
h icieron :  bib l iotecas a l  frente y a la retaguardia,  
trasladar el M in isterio a otra ciudad, seguir 
abriendo bibl iotecas donde se podía, organizar las 
colecciones, resguardar los tesoros bib l iográficos, 
crear órga nos centrales de enlace, elaborar un 
proyecto para u n  plan de orga n ización de 
bibl iotecas, etc, y ya en el ú lt imo día q uemar los 
docu mentos com prometedores y, en ese acto, 
arrancarse la memoria , Para poder sobrevivi r" , 

�Ramón Salaberria 

Colaborador de EDUCACION y BIBLIOTECA 

Nota 
( 1 )  Durante la República se implantó la Clasificación Decimal 
Universal en la Biblioteca Nacional. en las bibl iotecas populares, 
en las universitarias, en las municipales, Véase: SAN SEGUNDO R, 
"Breve reseña histórica de la CDU en España" ,  En: Investigación 

Bibliotecológica, vol. 8, n° 16 ,  enero-junio 1 994, 
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Discapacidades 

n° 87 
año 1 998 
p . 28 

n° 88 
año 1 998 
p . 42 

"En España podemos d isponer de una bib l iografía 
sobre drogas verdaderamente notable, tanto en 
cantidad como en cal idad,  incluso mucho más q ue 
en otros países,  S in emba rgo,  las herram ientas 
bibl iotecarias dedicadas a l  tema bri l lan por su 
ausencia" ,  

�Juan Carlos Usó 

Bibliotecario, sociólogo y autor de Drogas V cultura de 

masas (España 1855-1995) 

" La mayoría de las bibl iotecas no están adaptadas, 
n i  saben cómo atender a los usuari os 
d iscapacitados; por eso lo dejan para otro 
momento sin preocuparse, pero ¿ hasta cuándo? 
¿están preparados para el lo? ¿ ha n  e l im inado las 
barreras en las salas b ib l ioteca rias para los usuarios 
discapacitados? Tal vez no saben cómo, 
En real idad los discapacitados se encuentran con 
muchos problemas de acceso a las b ib l iotecas 
públ icas, privadas y u n iversitarias, Es necesario que 
se posi bi l ite al discapacitado el acceso a la cu ltu ra, 
como pasos previos y recomendables para alcanzar 
su total desarrol lo laboral y como ciudadano, 
E l  problema genera l  para su i ntegración a la 
cultura presenta varias barreras:  arqu itectón icas, 
com un icativas, menta les y visuales, La bib l ioteca 
debe facil itar la accesibi l idad de estas barreras y la 
accesibi l idad al documento, Todo esto se puede 
extender a todas las relaciones sociales" ,  

�JOSé Raúl Pérez Pérez 

Diplomado en Biblioteconomia y discapacitado auditivo 

E B 
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"La existencia de buenas bibl iotecas en los centros 
docentes es una cond ición ind ispensable para la 
buena cal idad de la enseñanza, y la carencia de 
ellas en muchos lugares es una carga notable para 
el sistema de lectura pú blica: cuando una 
bibl ioteca pú blica está todo el tiempo d isponible, 
llena de escolares que buscan un sitio tranqu ilo 
donde hacer sus deberes, d ifícilmente puede 
cumplir otra serie de funciones muy i m portantes 
para el resto de los posibles usuarios. S in 
emba rgo,  un sistema de lectura pública fuerte y 
con ideas claras acerca de sus fi nes, sería un 
apoyo decisivo para la eficacia de las b ibl iotecas 
escolares" .  

� carmen Calvo poyato 

Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

n° 90 
a ño 1 998 
p, 5 

" La situación de Andalucía no es distinta del resto 
de España en lo que a bibliotecas escolares se 
refiere. Reiterada ausencia de compromiso por 
parte de las ad min istraciones implicadas; falta de 
sensib i l ización de la sociedad, que no ve la  
necesidad de las mismas y por tanto no las  
reclama con la  energ ía suficiente; ignorancia por 
parte de m uchos docentes de lo que s ign ifica un 
centro de recursos escolar; desesperación o 
desánimo de q u ienes ven clarísima la necesidad de 
una educación basada en las habi l idades para 
desenvolverse en la sociedad de la i nformación y 
chocan con el m uro de una práctica d ia ria 
enfrentada a innovaciones y reformas, pero s in 
recursos". 

� Editorial de este número de la revista 
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"En  la era de la 
i nformación, basada en su 
i nformatización y en su 
d istri bución u n iversal. no 
tiene tanto sentido poseer 
mucha i nformación s ino 
ser capaz de buscarla, 
seleccionarla, ela borarla y 
evaluarla en base a los 
objetivos que se 

persiguen:  por lo tanto estamos hablando de u na 
búsq ueda estratégica, i ntel igente, que req u iere 
cierta supervisió n :  ¿para q ué q uiero encontrar 
esos datos? ¿ q ué tipo de datos me i nteresan? 
¿cómo lo puedo encontrar? ¿cómo sabré que son 
los datos adecuados? ¿de q ué modo los 
registraré? ¿cómo debo tratarlos o procesarlos? 
¿de qué modo evaluaré si responden a los 
objetivos?, y si no es así ¿cómo reformularé el 
plan de búsq ueda de nueva i nformación? . . .  
Ahora n o  sólo los niños o los jóvenes, s ino tam bién 
los profesionales, i nf lu idos por la búsq ueda en 

"Sin duda es loable que ya haya u n  g ra n  repertorio 
de l ibros sobre a l i mentación de hamsters y otros 
an imalitos domésticos, pero sería de desear q ue 
em pezara a haber colecciones q u e  abordaran 
temas más actuales. Sabemos el riesgo que esto 
entraña:  es más fácil editar sobre d i nosa u rios q ue 
sobre el judaísmo, porq ue lo primero no nos 
obliga a n inguna reflexión y lo  seg u ndo sí.  y, en los 
tiempos de cambio que corren, nadie q uiere 
arriesgarse a dar una opin ión, a pesar de q u e  
actualmente y ,  m á s  que n u nca, necesitamos 

opi niones para contrastar o confirmar la 
i nformación, para tener u na docu mentación 

más veraz y consistente q ue la q ue 
brindan los medios de com u n icación" .  

�Ana Garralón 

Responsable de la sección 

Literatura Infantil y Juvenil de 

la revista EDUCACiÓN Y 

.. l l áC¡ L ea  BIBLIOTECA 

P LJ  "1e n e s  

sacos a e r eos 

redes como I nternet, actúan por ensayo-error. E l  
ensayo-error como ú nica estrategia de búsq ueda 
de i nformación se ha general izado; el «zappi n g» 
televisivo tiene su reflej o  en el «zapping» 
i nformático; «clicar» sobre las zonas sensi bles de la  
pantal la ha dejado en m uchos casos de ser  un 
medio para acceder a i nformación y se ha 
convertido en u n  f in en sí mismo.  S in emba rgo 
todas las  habi l idades im pl icadas en la ordenación y 
clasificación de datos, la confección de índices, la 
categorización de temas, la catalogación de obras, 
etcétera, se dejan en un segundo plano, cuando se 
trata de competencias de un alto n ivel de 
transferencia a m uchos ám bitos de la vida escolar 
del a lumno y de su vida futura como profesional y 
ciudadano" . 

�carles Monereo Font 

Doctor en Psicología y profesor titular de Psicología de la 

Educación en la Facultad de Psicología y en la Facultad de 

Ciencías de la Educación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona 

59 



EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 1 50 

n° 93 
año 1 998 
p .  1 2  

"Es i m portante, primero , que la bibl ioteca sea 
agradable, y agradable i m pl ica el espacio, la luz ,  el 
trato, la d isponib i l idad y la posi bi l idad de moverte 
y escoger. Ahora mismo hablar de bibl iotecas 
públ icas es hablar de l i bre acceso, que alg uien 
vaya y pueda moverse a su a ntojo, que los 
docu mentos estén accesi bles y ordenados de tal 
manera que tenga u nas pautas para pasar de u n  
tema a otro y poder encontra rse con lo que 
busca . Lo bon ito es eso, vas a una l i brería 
comercia l ,  a una tienda, y pregu ntas: «¿Dónde 
están l os l ibros de música?» y te pasas al l í dos 
horas, mirando, hojeando u n  l ibro, y al f inal sales 
con 1 0  l ibros i qué gustoJ ¿ no? Has disfrutado, te 
l levas lo que q u ieres. Pues la bibl ioteca públ ica 
debería ser u n  poco así, hay q ue ca mbiar el 
concepto del usuario" .  

cs...JOSé Miguel López Ruiz 

Periodista e investigador musical 

n° 94 
año 1 998 
p . 9 

60 

" Los eslabones están l igados y hay que pensar 
estructuralmente: cóm o  puedo vincu larme con la 
escuela, con la red de d istribución, con las 
bibl iotecas, con las ONGs y las orga n izaciones 
g u bernamentales . . .  E l  objetivo ha de ser modificar 
el espacio social y hacer q ue tenga mayores y más 
s ign ificativas modal idades de construcción y 
comun icación a través de la palabra escrita, e 
i ncluso en la oral idad " .  

cs...oaniel Goldin 

Editor de libros para niños y jóvenes y promotor de la 
lectura 
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"Me gustan m ucho los bibl iotecarios públ icos en e[ 
sentido de que, frecuentemente, me sorprende su 
relativa l ibertad de pensam iento, su buena relación 
entre e[ los y, qu izás me equivoque pero así lo veo, 
su lado un poco l ibertario" , 

& Michéle Petit 

Antropóloga, investigadora de la lectura 

"En una bibl ioteca abierta, lo natural es que 
cualquier inquietud social nos l legue y adq uiera su 
protagonismo: media nte un fo[ leto en el tablón 
que anuncia un curso de formación del 
volu ntariado, por una papelera de reciclaje que 
s irve para ayudar a [os inmigra ntes, o tal vez por el 
guiño del eslogan de una camiseta de algodón sin 
teñi r  que lleva puesta una n i ña que acaba de 
entrar" , 

&SETEM y Ma Carmen Gómez valera 

Biblioteca de Dos Hermanas (Sevilla) 
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"Necesita mos bibl iotecas como necesitamos 
parques, agua potable,  a i re puro, transporte 
públ ico,  educación, sa n idad y otras 
manifestaciones de los servicios públ icos que 
benefician a toda la sociedad y que, a pesar de lo 
que digan los adoradores del mercado, pueden 
aportar beneficios. 

Las bib l iotecas públ icas, en cuanto instituciones 
flexibles y adaptadas a las necesidades de su 
com u n idad, se convierten en parte activa para la 
construcción de una sociedad cívica. 

E l  hecho de que sea n lugares abiertos a todo el 
m u ndo y de que se pueda entrar en el los sin 
necesidad de pedi r  permiso, les convierte en 
lugares privi legiados para la social ización, 
como una real idad viva " .  

�Javier Pérez Iglesias 

Director de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

-WUGáci�fu$- n0 98 

éUca deomologia Y blbllotecas ·-

año 1 999 
p .  50-5 1 

"Obl igaci ones de los bibl ioteca rios hacia la sociedad 
1 .  Ofrecer el mayor acceso abierto e igual itario a la 

información.  
2.  Desafiar cua lquier conducta censora. 
3. Ofrecer servicios adecuados a la demanda. 

Obl igaciones de los bibl iotecarios hacia la 
profesión 
1 .  Dignificar la profesión .  
2. Respetar a los colegas y colaborar con e l los. 
3. Contri bu ir  a l  avance de la profesión " .  

�Aurora Gómez-pantoja Fernández-Salguero y 

Margarita Pérez Pulido 

Biblioteca General .  Universidad de Extremadura V 
Facultad de Biblioteconomía V Documentación V 
Universidad de Extremadura respectivamente 
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"Estamos convencidos de que, mediante el trabajo 
en equipo, cada centro debe contemplar en su 
planificación la util ización de la bib l ioteca escolar 
como recurso i m po rtante para desarrol lar  la 
com petencia lecto-escritora del  a lum no, el 
acercamiento gozoso al  hecho lector y la 
adqu isición de hábitos de trabajo que conl leven el 
uso de fuentes docu menta les d isti ntas a l  l ibro de 
texto como ú n ica fuente de i n/formación .  

Asimismo, es necesario crear am bientes lectores y 
escritores en cada colegio que conviertan la 
lectura y la escritura en actos cotid ia nos, 
desmitificando las falsas ideas que aún perd u ra n  
respecto al  l i bro, la escritura y el propia acto d e  
estudiar y aprender" 

�JOSé García Guerrero 

Maestro de Educación Primaria y Coordinador del 

Proyecto " Don Quüote" de animación lectora y biblioteca 

escolar. Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra 

Sra. del Rosario de Teba ( Málagal. 
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" La g ratu idad d e  los servicios de las bibl iotecas 
públ icas ha sido una característica consustancial  a 
las mismas desde sus comienzos. El principio del 
acceso g ratuito a los servicios bibl iotecarios se 
apoya en una trad ición secu lar de la 
b ib l ioteconomía que considera la bibl ioteca 
públ ica como la u n iversidad del pueblo y la 
profesión de bibl iotecario estrecha mente l igada a 
la educación" .  

�Alicia Girón 

Directora de la Bibl ioteca Universitaria de Las Palmas de 

Gran Canaria 

n° 1 01 
año 1 999 
p , 1 6  

"Cada vez que se in icia un 
proyecto de bib l ioteca escolar 
se generan unas expectativas, 
tanto en l os centros 
d irectamente impl icados 
como en el entorno que, 
por lo genera l ,  no se cu bren 
y que dan paso a una 
sensación general de 
abandono y desconfianza 
d ifícil de superar" .  

� LUiS Miguel  Cencerrado 

Coordinador del Centro de 

Documentación e Investigación 

de Literatura Infantil y Juvenil. 

Fundación Germán Sánchez 

Ru ipérez. Salamanca 
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"En  este m u ndo desq u iciado en el q ue vivimos, la 
mayor parte de la población i nfanti l está 
condenada al ham bre, la enfermedad,  la 
explotación y la muerte violenta . No podemos 
dejar de lado esa dolorosa real idad, aunque lo que 
nos ocupe sea n los l ibros y la lectura. 
Especialmente porq ue, desde un pu nto de vista 
bibl ioteca rio, lo q ue nos i nteresa es que los l i bros, 
la l iteratura y la i nformación l leguen a todos los 
ciudadanos, s in excepción de edad " .  

� Editorial de este número de l a  revista 

n° 1 03 
año 1 999 
p .  7 

" Hay a lgunos fenómenos q ue ocurren en las 
escuelas u rbano-margina les cuando l legan l ibros 
atractivos o, por ejem plo, equ ipos i nformáticos: la 
gente trata de cuidarlos para que no se estropeen 
porq ue no saben cúando van a volver a recibir .  Hay 
que hacer todo un esfuerzo para hacer 
comprender que lo prioritario del l ibro es su uso, y 
que si se estropean eso forma parte del desti no de 
los l ibros" .  

� Delia Lerner 

Educadora experta en didáctica de la lectura y de la 

escritura 
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" La Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibl iotecarios y B ib l iotecas ( IFLAl apoya , defiende y 
prom ueve la l ibertad i ntelectual tal y como está 
definida en la Declaración U n iversal de los 
Derechos H u ma nos de las Naciones U n idas. 
La I FLA declara que los seres humanos tienen el 
derecho fundamental de acceder a las expresiones 
del conoci miento, el pensamiento creativo y la 
actividad intelectua l ,  y de expresar sus opiniones 
públicamente. 
La IFLA cree q ue el derecho a saber y la l ibertad de 
expresión son dos aspectos del mismo principio.  
E l  derecho a saber es u n  req uisito para la l i bertad 
de pensamiento y de conciencia; la l ibertad de 

pensamiento y la l ibertad de 
expresión son 

condiciones necesarias 
para la l i bertad de 

acceso a la i nformación .  
La  IFLA afirma que el 

com prom iso con la l i bertad 
i ntelectual  es una 

responsa bi l idad esencial  de la 
profesión bibl iotecaria . 

Por lo tanto, la I FLA 
hace u n  l lamamiento 

a las bibl iotecas y el personal de las b ib l iotecas 
para que se adh ieran a los principios de la l ibertad 
i ntelectual ,  el acceso s in restricciones a la 
información y la l ibertad de expresión,  y 
reconozcan el derecho a la i ntimidad de los 
usuarios de las bibl iotecas" .  

�Nota d e  prensa de la  I H A  y páginas web d e  

FAIFE 

n° 1 05 
año 1 999 
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" Los lectores son molestos, como l os enamorados, 
como los viajeros, porq ue no se tiene control 
sobre el los, se escapan.  Se les considera asociales, 
i ncluso antisocia les. No deja de l Iamárseles al 
orden com ú n .  Yo no creo q ue los lectores sea n 
asociales definitivos. S in  duda hay personas 
-i ncluyéndonos a todos nosotros en ocasiones
que leen como q u ien se chupa el dedo. Pero si el 
poder ha temido tanto la lectura no controlada es 
por algo: la apropiación de la lengua,  el acceso al 
saber, pero tam bién la toma de d istancia, la 
elaboración de u n  mundo propio, de una reflexión 
propia que se hace posi ble con la lectura, son el 
req u isito previo, la via de acceso al ejercicio de un 
verdadero derecho de ciudadanía . Porque los 
l ibros lo alejan del m u n do un momento, pero 
después el lector regresa a u n  mundo 
transformado y am pl iado. Y pueden sugerirle la  
idea de tomar parte más activa en su devenir .  
En este sentido entendem os por q ué la lectura, 
cuando uno se acerca a ella sin demasiados 
chaperones, puede ser una máquina de g uerra 
contra los tota l itarismos y,  de manera más ampl ia ,  
contra los sistemas ríg idos de lectura del m u ndo, 
contra los conservadurismos identitarios, contra 
todos los intentos por encajonarnos en un lugar" .  

�Michéle Petit 

Antropóloga, investigadora de la lectura 
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" La i rrupción d e  l a  Sociedad d e  la 
Información va a suponer nuevos 
retos para la profesión de 
bibl iotecario,  En los ú ltimos a ños, 
a lgu nos de los aspectos técnicos de 
d ichos retos ya han sido afrontados y el 
esfuerzo formativo de los profesionales 
espa ñoles pa rece i r  a lca nzando los niveles 
necesarios, Sin emba rgo, hay aspectos de 
carácter doctr inal  que están siendo objeto de 
fuerte debate y a ú n  otros q ue n i  s iquiera están en 
consideración ,  
Esta revol ución s i lenciosa ya está en marcha y trae 
consigo un pel igro real de desi ntermed iación, 
favorecido por la u niversal idad y ubicuidad de 
I nternet. E l lo  exige una postura más beligerante y 
u na actitud más d inámica por pa rte de los 
b ib l ioteca rios, tanto a n ivel ind ividual como 
corporativamente, No se trata s im plemente de 
mejorar los servicios ofertados e incorporar las 
n uevas tecnologias de la com u n icación,  sino de 
adopta r nuevos «roles» en la defensa del acceso 
u n iversal de la sociedad al conocim iento" ,  

a'Sidro F. Aquillo 
CINDOC·CSIC 

n° 1 07 
año 1 999 
p. 7 

"Creo q ue en un momento en el que la memoria, 
sobre todo para las generaciones más jóvenes, no 
es i m portante, donde todo es actual idad , la 
recuperación de la memoria se puede y se debe 
hacer fundamentalmente a través de la l iteratura, 
E l  templo de la literatura es la b ib l ioteca" ,  

aFrancisco Jarauta 
Filósofo 
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n° 1 08 
año  2000 
p , 20 

"Los bibl iotecarios de la 1 1  Repúbl ica trazaron u n  
ca mino profesional  q ue hemos retomado otros 
cuando las circu nsta ncias h istóricas lo han 
permitido .  Con el restableci miento de la 
democracia en España m uchos de nosotros 
empezamos a trabajar promocionando la lectura 
pú bl ica, e intenta mos recuperar sus ideas y su 
fuerza, porque los admirábamos y los 
considerábamos n uestros maestros" .  

� Blanca Calvo 

Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara 

n° 1 09 
año  2000 
p , 1 6  

"E l  descuido y desi nterés de las a utoridades 
ed ucativas por las bibl iotecas escola res viene de 
lejos. Éstas son aún, en los albores del tercer 
mi lenio, un territorio s in  «ley», que se r igen por el 
capricho de los d irigentes de turno o por la buena 
disposición de algún profesional  encoraj inado.  
Cuando todo parece medianamente legis lado o 
con a lgún ropaje, el las s iguen desnudas y a la 
intemperie :  ni estatuto para el personal enca rgado, 
n i  formación básica req uerida, n i  objetivos a 
conseguir ,  ni nada de nada .  
E l  problema no es  de fácil solució n ,  pues la falta de 
cultura bibl iotecaria en España es  u n  hecho 
constatado".  

�Juan José Lage Fernández 

!JobibiiotOCB, �tografia de FlBnclsco Bo",s, hacia 1924, reproducida.n la .. vista Espaila, de M.drtd, ef19deenero de 1924. Maestro, director de Platero (CPR de Oviedo) ,  y experto 

en Animación a la Lectura y Bibliotecas Escolares 
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Nom bre 

Domici l i o  

c.p ,  

Firma 

n0 1 10  
año 2000 
p .  8 

"No es suficiente con dar al lector un acceso a la 
bib l ioteca un iversal ,  más i m portante es darle la 
capacidad y la competencia para entrar en esta 
bib l ioteca y no perderse en un m u ndo en el que 
no hay señales, indicaciones y herramientas de 
búsqueda " ,  

� Roger Chartier 

Historiador de la lectura V las prácticas culturales 

(.- Con s istema especia l  de vari l las metá l icas que le permite encuadernar a usted 
mismo y ma ntener en orden y debida mente protegida su revista . 

(.- Cada ejemplar puede extraerse del  volumen cuando le convenga s in  sufrir 
deterioro . 

Copie o recorte este cupón y envíelo a :  EDUCACiÓN y BIBLIOTECA 

Príncipe de Vergara, 1 36- of. 2 - 28002 MADRID 
Ta mbién por fax a l  91 4 1 1 60 60 

Deseo que me envíe n :  Las TAPAS 8 €  

o C ontra rreembolso, más 4,20* € gastos de envío o Talón adju nto 

Ape l l idos Tfno .  

Pob lación 

Provincia 

* Precio vál ido sólo para España, 
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n° 1 1 1  
año 2000 
p ,  52 

n° 1 1 2  
año  2000 
p ,  1 0  

"La poesía es un an imal  extraño que actúa de 
forma inesperada. U na especie amenazada 
siem pre en exti nción que resiste V sorprende a los 
científicos V mercaderes de la palabra. Se 
reproduce V m uta con extrema faci l idad 
resultando d ifícil hacer un estudio de su 
com portamiento. Aparece V desaparece de forma 
arbitraria. 
Cuando se la i ntenta domesticar, se empobrece V 
pierde su fuerza característica . Sólo en manos 
sabias mantiene las facultades de sugerir,  
con mover V convencer. Aquellos que han tenido 
el privi legio de estar cerca de el la sufren un shock 
profu ndo que regenera y potencia los sistemas 
sensitivo e i ntelectua l .  Es i m portante, como 
señalan los man ua les, estar preparado para que el 
efecto no se i nvierta dañando el organismo V la 
conciencia. Leer, escri bir ,  recitar,  orga nizar 
acciones, ponerle m úsica, pi ntar, danzar . . .  son 
mú ltiples los ejercicios que nos proponen los 
entendidos para afrontar con éxito la experiencia 
poética" .  

�Antonio Pastor Bustamente 

Director de la Editorial Ópera Prima 

"N ingún lector podrá jamás compra r  tantos l i bros 
como los que desea leer u hojear: los préstam os 
en bibl ioteca, a pesar de lo que d igan a lgu nos, en 
contradicción con todas las encuestas u 
observaciones, no reem plazan a las ventas; las 
completa n .  Si su trám ite debe proseguirse (el 
trám ite relativo al  cobro del derecho de présta mo 
que pidieron a lgu nos autores V editores en ma rzo 
de 200m, sería una g rave l i mitación a la a m pl ia 
oferta que nosotros deseam os preservar en la 
bibl ioteca, una influencia sobre la constitución de 
las colecciones que no puede más que 
inquietarnos cuando sabemos cuán fuertes 
pueden ser las presiones para l imitar el p lura l ismo 
en las bibl iotecas" .  

�Claudine Belayche 

Presidenta, por la Junta Nacional de la Asociación de 

Bibliotecarios Franceses (ABFl 
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n° 1 1 3  
año 2000 
p .  23 

"Una utopía: acabar con el uso exclusivo de los 
l i bros de texto , Puestos a imaginar,  ¿qué ley obliga 
a los profesores a uti l i za r  u n  solo l i bro de texto en 
el au la? ,  ¿Por q ué no d isponer de diferentes 
ejemplares de distintas editoriales y uti l izar lo 
mejor de cada uno seg ú n  los contenidos que se 
vayan a tratar? E ntre otras cosas se evitaría la 
d iscrim i nación de aq uel los a l u m nos q ue no 
pueden adquir ir  ese material educativo y se 
potenciaría el trabajo en eq uipo 

otra utopía: con u n  buen fondo bibl iográfico, 
¿por qué reducir la enseñanza y el aprendizaje a 
los temas que propone un l i bro de texto? ¿No 
sería más enriq uecedor elaborar los contenidos a 
partir de dichos fondos? Un estudiante, a lo largo 
de su trayectoria educativa, además de elementos 
s im ples como el bol ígrafo, el lápiz y otros más 
complejos como el ordenador, ¿de q ué 
herra m ientas d ispone que,  s in duda,  son las más 
inherentes a l  proceso de aprendizaje? los l ibros" , 

� EqUiPO de bibliotecarios de la Fundación 

Tomillo 

n° 1 1 4  
año 2000 
p .  47 

12 

"M i  u niversidad, en real idad, fue la B ib l ioteca 
Nacional de Guatemala ,  Ahí  yo, por puro i nstinto, 
s intiendo que me i ba a dedica r  a la l iteratura, acudí 
todas las tardes, después de esas seis de la tarde 
que yo sal ia de la ca rn icería, hasta la d iez de la 
noche, Todas las tardes d u rante esos seis o siete 
años, a leer, Ahora bien, en esta bibl ioteca yo no 
podía leer lo q ue q u isiera , Siendo una bibl ioteca 
pobre, ya lo he consig nado esto a lguna vez, sólo 
tenía l i bros buenos, Tan pobre era q ue sólo tenía 
l ibros buenos, Eso q u iere decir que las de los 
países su bdesa rrol lados son genera lmente 
bibl iotecas que están hechas con donaciones que 
hacen abogados, notarios, j u ristas de las 
local idades, y estos señores genera lmente tienen 
bibl iotecas buenas, de clásicos, Así q ue en la 
bibl ioteca yo sólo podía leer clásicos, no podía leer 
a un a utor contemporáneo, y eso me salvó de leer 
a Hemi ngway, por ejemplo,  Tuve esa buena suerte, 

Estas bibl iotecas son m uy raras ,  Yo ten iendo 1 7  
años, l legaba a l a  b ib l ioteca, pedía u n  l ibro de 
Baltasar Gracián y me traían la primera edición de 
mi l  seiscientos y pico ,  No ten ían n ingún prej uicio, 
n i  creo que conocía n ,  fra ncamente, el valor de lo 
que me esta ban dando" ,  

�AU9Usto Monterroso 

Escritor 
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n° 1 1 5 
año 2000 
p ,  3 

"Pero no nos engañem os, para que las bib l iotecas 
puedan cooperar entre sí, y ampl íen su ám bito de 
colaboración a otros organ ismos necesitan tener 
algo que ofrecer, una ca rta de natu raleza mín ima 
que las convierta en un recurso úti l para la 
ciudadanía. Lamentablemente, esto dista de ser 
una real idad en m uchos lugares de España" .  

� Editorial de este número de la revista 

n0 1 1 6  
año 2000 
p , 9 

"Creo que hay que defender el término 
bibl iotecario porq ue lo que hay que hacer es 
mejorar la práctica profesional  para mejorar el 
servicio y con él la imagen profesional ,  y no 
abandonar una pala bra que se corresponde con 
una profesión que s ign ifica la prestación y la 
posibi l itación de acceso a la i nformación ,  y que 
tiene mucho tiempo de existencia.  En España se 
está i ntentando a veces olvidar la palabra 
bibl iotecario porque se prefiere, a ntes que 
mejorar l a  imagen de u na profesión, abandonar la  
denominación y sustitu i rla por  otra. Eso lleva a 
denom inaciones esnobs como infonom ista, 
broker de la información, gestor del 
conoci m iento, expresiones que trad ucen otros 
contextos ajenos a nuestro país y que q u ieren dar 
una sensación de modern idad, que ta mbién 
puede asumir e l  b ib l iotecario cumpl iendo las 
funciones que ha hecho con las nuevas 
posib i l idades y medios, y con volu ntad de cal idad 
en su servicio" .  

� JOSé Antonio Gómez 

Profesor universitario de Biblioteconomia y 
Documentación 

13 
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n° 1 1 7  
año 2000 
p . 1 0  

14 

"Lo que yo rechazo es que se asim i le el universo 
de lo escrito a la noción de i nformación.  Y todavía 
rechazo más que se asimi len las bibl iotecas a 
lugares de i nformación ,  porq ue son lugares 
mucho más ampl ios, donde lo escrito sirve a la 
información pero tam bién a m uchas otras cosas, 
por ejemplo, a la constitución de los 
conoci mientos y saberes" .  

�Martine Poulain 

Socióloga y bibliotecaria 

n° 1 1 8  
año 2000 
p .  34 

''Las matemáticas son un viaje, un vuelo que se 
em prende a solas y con la imaginación, y e l  g usto 
por este viaje ha de adquiri rse desde la i nfancia. U n  
profesor que tuve en los Estados U nidos nos decia : 
las matemáticas, o se ven, o no se ven, y para 
verlas hay que atreverse a volar dentro de el las.  Lo 
que nunca nos dijo aquel profesor es que si 
queremos verlas, pri mero tenemos que soñarlas, y 
para poder soñarlas, primero hemos ten ido que 
poder jugar con el las a solas y fuera de la escuela . . 
¿ y qué mejor lugar para jugar a solas que en una 
bibl ioteca ? " .  

�caPi Corrales Rodrigáñez 

Departamento de Algebra de la Facultad de Matemáticas 

de la UCM 
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n° 1 1 9  
año  2001 
p . 24 

"Por su parte, los fascistas, tal era su odio por las 
bibl iotecas de M isiones, actuaron velozmente. 
Ten ían prisa. Por una Orden del 4 de septiembre 
de 1 936 de la J u nta de Defensa Nacional ,  
considerando que «la gestión del M i nisterio de 
Instrucción Públ ica y especialmente de la  D irección 
General de Primera Enseñanza,  en estos ú ltimos 
años, no ha podido ser más perturbadora para la 
i nfancia» , pues «cubriéndola con u n  falso amor a la 
cultura ,  ha apoyado la publ icación de obras de 
carácter ma rxista o com unista ; con las que ha 
organ izado bibl iotecas a m bulantes y de las que ha 
i n u ndado las Escuelas, a costa del Tesoro Públ ico, 
constituyendo una labor fu nesta para la ed ucación 
de la n i ñez» , dispone que «por los gobernadores 
civiles, alcaldes y delegados g u bernativos, se 
proceda, u rgente y rig u rosamente, a la 
i ncautación y destrucción de cuantas obras de 
matiz social ista o com u n ista se hal len en 
bibl iotecas circula ntes de las Escuelas» " .  

� Ramón salaberria 

Colaborador de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

�PJ-J :..n 
..:f¡-
-(. !c9MUN IDAD 

- - ", 
1 .... 1 1 

n° 1 20 
año  2001 
p. 7 

"Cuando la com u n idad consigue resolver sus 
problemas a través de la b ib l ioteca, pasa a valorar 
la bib l ioteca, y ésta ahí es cuando pasa a ser 
patrimonio de la com u nidad.  Es una cuestión de 
vis ibi l idad de la bibl ioteca" .  

� Emir José Suaiden 

Profesor de Ciencias de la Información 
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,!!.ueuii'S'fonnas �I!, lnfórmar 

n° 1 21 
año 2001 
p .  3 

n° 1 22 
año 2001 
p. 46 

16 

" Reflexionar sobre por qué las cam pañas de 
fomento de l i bro V la lectura no consiguen sus 
objetivos, Y reflexionando, reflexionando, nos 
hemos dado cuenta de que se habla m ucho, se 
debate mucho, proliferan los i nformes de 
diferentes sectores i m pl icados en la cu ltura V la 
educación (de l ibreros, de editores, de 
profesiona les de las bibl iotecas), se hacen planes, 
se insta al Gobierno" , pero la situación de las 
bibl iotecas públ icas V escolares V el creci miento del 
hábito lector, no mejoran " ,  

& Editorial de este número de l a  revista 

... B i B l i o T E C A  

PE N SAMiENTO 
UNico ... 

" La tecnología V la ind ustria de la i nformación 
cam bian rápido en el com petitivo mercado 
internacional de la  i nformación , Las i m pl icaciones 
de estos cam bios para el u n iverso bibl iotecario son 
im portantísi mos La institución bibl ioteca ria, que 
históricamente ha s ido responsable de facil itar e l  
acceso a i nformación i m presa, debe adaptarse a 
nuevos req uerimientos V proporcionar acceso a los 
medios electrón icos, o será sustituida por otras 
instituciones como fuente básica de i nformación" ,  

& Tomás Saorín 

Biblioteca Regional del Murcia 
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n° 1 23 
año 2001 
p . 60 

"Aunque l a  bibl ioteca s e  haya de vincular 
principalmente con un ocio cultu ral ,  
enriquecedor, relacionado con l a  lectura y otras 
expresiones culturales, y no tenga por qué 
ponerse a la a ltu ra de a lgunos prod uctos de éxito 
excesivamente burdos, tampoco debería 
a utoexcl u i rse de la oferta de ocio de sus usuarios. 
Debe ser complementaria y alternatíva, pero no 
marginarse, cuando ya ha estado su imagen 
excesivamente vincu lada a lo  serio, a l  estudio 
m uchas veces memorístico, y se ha opuesto a 
d iversión , a disfrute del tiem po l ibre" . 

�JOSé Antonio Gómez Hernández y 

J uan Carlos García Gómez 

Universidad de Murcia 

�Ducac ióny 
jjjblioteca 
0,0..:-_ •. _ 
::.=;::,-
::.�...:.-=-......... 

n° 1 24 
año 2001 
p .  1 4 
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"Me parece que en la sociedad en la que vivi mos el 
bibl iotecario está en el n ivel del educador. Qu izás 
esto sea exagerado y el b ib l iotecario me reclame 
que él no es un ed ucador, pero la cercan ía del 
l ibro creo que da siem pre una especie de misión 
pedagógica i rremediable. E l  bibl iotecario 
vocacional es dueño de una pecul iar  sensib i l idad 
para saber por donde los bienes que tiene se 
reparten mejor:  el vigi lante que,  en vez de 
tenerlos g uardados, reparte los bienes. Tengo 
g ra ndes amigos y am igas b ib l iotecarios que son 
auténticos misioneros en el sentido más profundo 
de la palabra " .  

� Luis Mateo Díez 

Escritor 
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n° 1 25 
año  2001 
p . 1 7 

"Con el fin de crear lectores a utónomos, las 
bibl iotecas no sólo hacen h i nca pié en u n  progra ma 
amplio y sin barreras de présta mo de materiales de 
lectura sino que además real izan actividades 
d iversas y versáti les, busca ndo l legar a todos los 
públ icos posibles para crearles vínculos con los 
materiales de lectu ra. 

E l  verdadero reto para la b ib l ioteca públ ica está 
en abandonar la conformidad de permanecer con 
los privi legiados que ya saben de sus servicios, e 
intentar el acercam iento de esa otra pa rte de la 
población,  q ue en su g ra n  mayoría no cree que 
ésta le pueda servir para a lgo o ,  l o  que es peor 
aún ,  ig nora su existencia . "  

�GIOria María Rodríguez 

Comfenalco Antioquia 

n° 1 26 
año 2001 
p . 60 

" Paco Bernal ,  q u é  duda ca be, h u biera seg uido 
trabajando todos estos años.  Pero de a lgún m odo 
se puede deci r que ha seg uido aquí  presente, pues 
la permanencia de EDUCACION y BIBLIOTECA se debe 
más a su ejemplo, a l  dotarla de los i nstru mentos 
necesarios, que a la tenacidad de los que ven imos 
haciendo la revista mes a mes. Cuando se fundó, 
nadie apostaba por su conti n u idad, y h u bo 
muchas voces que vatici naron q ue no l legaría a l  
cuarto nú mero. I ncluso a lguna voz muy bien 
colocada en las g radas u niversita rias, no tuvo 
n ingún em pacho en sugerir a Bernal que 

��""'-"'�� bastaba el mero hecho de fundar la revista para 

\ 
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hacerla valer en su expediente académ ico, o sea 
que bastaba con un n ú mero. Contra esta 

pica resca intelectual (que genera proyectos 
fantasmas para que todo s iga igua l )  luchó Bernal 

con una actitud en verdad i ndecl inable .  Al  
contrario de tantos sabuesos de la cultura, 

que se apu ntan al  viento más favorable, 
él apostaba por una verdadera 
renovación, u na renovación q ue 

impl icaba, si lo pensamos bien , una 
radical transformación,  en sus términos más 

utópicos, del acceso a la cultura y a la 
i nformación, puesto q ue,  de l levarse a cabo d icha 
transformación, la sociedad resultante sería no 
sólo otra, s ino notoria mente distinta" .  

�coordinador d e  edición d e  EDUCACiÓN Y 

BIBLIOTECA 
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�Ducaciófu 
tliblioteca 

---_ .. _ ..... ... . _ .. _._. n° 1 27 
año 2002 
p .  83 

"Para poner d e  relieve hasta qué pu nto el 
desarrollo de las bib l iotecas públ icas en España 
deberia «estar corriendo», bastaria con tener 
presente un par de consideraciones: los déficit 
h istóricos que se arrastran en n uestro país, 
agravados tras cuarenta años de d ictadura 
franqu ista (y no hay q ue olvidar que las bibl iotecas 
públ icas son un servicio característico de las 
sociedades democráticas, tanto o más que de 
sociedades con n iveles medios de bienestar social 
para la mayoría de la población) ,  y las tremendas 
transformaciones que estamos conociendo, desde 
hace algo más de una década, en las necesidades 
y hábitos informativos y de lectura de los 
ciudadanos en la sociedad actua l " .  

� Hilario Hernández 

Director Técnico de Las Bibliotecas Públicas en 

España: una realidad abierta 

d e  

n° 1 28 
año 2002 
p. 32 

80 

" Podríamos estar de acuerdo en que la promoción 
de la lectura es responsabi l idad de toda la 
sociedad en su conj u nto. Pero, como en todo, hay 
que asignar con claridad los n iveles de 
responsabi l idad que le com peten a cada parte. 
Por encima de la fam i l ia ,  del sector privado de 
medios de com u n icación e industrias cu lturales, es 
la Ad min istración Públ ica la que debe garantizar 
que la lectura pueda ser una práctica a l  alcance de 
todos los ciudadanos, haciendo u n iversal no 
solamente la educación,  s ino ta m bién los servicios 
pú bl icos q ue faciliten y fomenten el  acceso a la 
información y la práctica de la lectura, es decir, las 
BP" .  

�Antonio Basanta Reyes e Hilario Hernández 

Sánchez 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
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n° 1 29 
año 2002 
P ,  28 

"Ciertamente, la escuela n o  puede defin irse por 
oposición a la sociedad merca nti l .  Por otra parte, 
hay saberes y destrezas que no se aprenden en la 
escuela, s ino en otras partes,  Es tarea de la escuela 
enseñar los aprendizajes claves, los aprend izajes 
duros que requieren sistematización y esfuerzo, La 
escuela tiene en su propia defi nición el control de 
la palabra y sólo puede vivir con salud si la 
sociedad cree en ella; no podemos olvidar que la 
cultura material determina el m u ndo de las ideas; 
es por tanto (y particu larmente a nte lo efímero de 
la sociedad mercanti l )  una m isión de la escuela 
pensar en cosas nuevas, en ideas que expl iquen, 
sostengan y perd u ren" ,  

�Amelia Rivaud Morayta 

Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

f/Ducación, �ioteca n° 1 30 
año 2002 
P, 97 

" Detrás de los compartimentos o de las d ivis iones 
entre bibl iotecas se ocultan,  m uy a menudo, 
prácticas clasistas y j uicios de valor que crean una 
jerarq u ía entre bibl iotecas de primera clase y de 
seg unda o entre usuarias i m portantes y menos 
importantes, Así, seg ú n  el parad igma bib l ioteca rio 
actual ,  basado en la primacía de las tecnologias y 
en la expa nsión de lo «electrón ico», las bib l iotecas 
un iversitarias estarían en la cúspide g loriosa de l o  
q u e  debe ser una bibl ioteca y desde a l l í , 
descendiendo, l legaríamos a las b ib l iotecas 
públ icas o a las bibl iotecas escolares (cuando las 
hay) de barrios margi nales o pequeñas loca l idades, 
¿Quién decide lo que es para todas o sólo para 
u nas pocas? ¿Quién decide que a lgu ien es o no 
una i nvestigadora? ¿Qué medios se están 
poniendo para que todas poda m os acceder a 
docu mentos que no están d isponi bles en la 
bibl ioteca que nos atiende pero sí en otras" ,  

�JaVier Pérez Iglesias 

Ex Director de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
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n° 1 31 
año 2002 
p .  58 

"Atrapadas en un retrato que no nos satisface, las 
b ib l iotecarias tenemos que a l imentarnos con un 
menú füo de pescadi l la enroscada que se 
compone de: 

- La gente usa poco las bibl iotecas 
- Las asocian con esa época de la vida en la 

que están matriculadas en a lgún centro de 
estud ios (aunque m uchas no las pisan ni en 
esa época) 

- La i magen de las bibl ioteca rias está extraída 
de tópicos caducos o de experiencias leja nas 
y poco afortu nadas 

- Las administraciones responsables pasan de 
i nvertir lo necesario para que las bib l iotecas 
puedan ofrecer más servicios i nteresantes y 
se den a conocer entre la gente 

- Como consecuencia de esto último la gente 
usa poco las bibl iotecas" .  

� JaVier Pérez Iglesias 

Ex Director de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

n° 1 32 
año 2002 
p . 2 1  
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" Hay bibl iotecarios inquietos por la USA Patriot 
Act. Las órdenes de registro de bibl iotecas son 
emitidas por una insta ncia jud icial que se reúne en 
secreto, decide rá pido y prohíbe que los 
bibl iotecarios revelen a nadie que el FBI los ha 
conectado, y menos aún a la persona que está 
siendo investigada " .  

� Ramón Salaberria 

Colaborador de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
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n° 1 33 
año 2003 
p ,  42 

n° 1 34 
año  2003 
p, 57 

" E n  real idad, una bibl ioteca es u n  modelo de 
herramienta convivencia! ,  un sitio q ue ofrece l ibre 
acceso y no hace obedecer a programas rígidos, 
un sitio donde se toma o se deja lo que se q u iere, 
fuera de toda censura .  Sobre este m odelo, se 
pueden extender y se pueden organizar 
d iscotecas, f i lmotecas, fonotecas y videotecas 
públ icas, donde la gente tend ría ciertamente 
acceso a herra mientas de prod ucción .  Dentro de 
estructuras a nálogas a la bib l ioteca, no sería difíci l 
poner a d isposición del públ ico las herram ientas, 
bien s im ples, que han hecho posi ble la mayoría de 
los adelantos científicos del s iglo pasado" . 

�Ivan ll lich 

" La profesión bibl iotecaria,  j u nto 
con otros elementos cu lturales de 
la sociedad, tiene una 

responsabi l idad cívica transformarse 
en una profesión q ue trabaje 

activamente contra la g uerra, una 
profesión en favor de la paz En estos d ías 
cruciales debemos actuar como 
ciudadanos responsables de cara a un 
problema de natura leza i nternacional .  En 

otras palabras, la b ib l ioteca como 
institución social debe pa rticipar 
activamente en los movi m ientos 

pacifistas de estos d ías h istóricos y 
decis ivos . Esta postura pacifista debe ser 

elevada a una noble postura ética m undia l  
en la práctica de la profesión del  
bibl ioteca rio, y no excl usivamente en la  
práctica bib l iotecaria de las naciones en 
guerra . 

De hecho, las g uerras tienen u n  
im pacto profundo en casi cada 

aspecto de la vida cultura l ,  y la 
profesión de bib l iotecario no es 
n inguna excepción .  Todo confl icto 

bél ico expone a las naciones impl icadas 
y a sus instituciones -sociales, pol íticas, 
económicas, y educativas- a l  riesgo de 

abrazar políticas inflexibles y reaccionarias porq ue 
la guerra en sí m isma es políticamente retrógrada.  
Por lo tanto, el b ibl iotecario en tiem po de g uerra 
debe ser, en el sentido más elevado, u n  
profesional pacifista " .  

�Bibliotecarios por l a  paz 
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n° 1 35 
año 2003 
p . 42 

"«Sin ti no soy nada», d ice un moderno bolero, 
tarareado por todos, Algo así podrían deci r los 
m u n icipios de sus bibl iotecas públ icas, sin las 
cuales, las ciudades y los pueblos pierden una 
g ra n  parte de su esencia como orga nismos al 
servicio de la población ,  No es extra ño que entre 
los indicadores em pleados para evaluar la cal idad 
de vida de una loca l idad se contemple siem pre la 
existencia de bibl iotecas públ icas, S in el las, somos 
menos",  

�JOSé Antonio Merlo Vega y 

Ester Omella i Claparols 

FRANCISCO MANUEL TERRERO 
DOMINGUEZ 
56 anos. Hace 20 anos era mecánico 
en la empresa de autobuses "Los 
Amarillos", Tras una enfermedad, hoy 
está jubilado, 

"Recuerdo la gran maniobra que tuv¡.. 
mos que haC6r para metsr aquel Buto
bús desvencijado en aquel recinlo 
cerrado. Antes, ese edfficlo era /a fines 
de recreo de una familia pudiente, 
edonde yo ibe de pequeno e comprer 
naranjas. Cuando la convirtieron en 
biblioteca, me fascinaba asomarme por 
/8S ventanas" 

"El grsn m6rito de esta biblioteca es que 
ha sabido enfocar sus actividades B 18 
gente más jovan. Ha hecho cantera. La 
dmcultad está en mantener fa atracción 
de /a gente joven, incitándola a la lectu
ra, ya que la juventud tiene hoy un léxi
co muy escaso". 

·Mi suelfo era tener un buen diccionario 
y una buena enciclopedia. Fuera del 
trebejo, yo apuntebe les pe/ebres y des
pu6s les buscebe en las enciclopedias, 
Tembi6n disfrotaba buscando los libros 
a trsv6s de les fiches, Ahors hago les 
búsquedas por ordenador, he hecho un 
curso de iniciación que me ha servido 
de mucho· 

�Ducació�f--1�.-l tliblioteca n° 1 36 
año 2003 
p . 90 
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"La bibl ioteca puede y debe desarrol lar un papel 
decisivo en ofrecer posib i l idades de desarrol lo 
profesional y personal a todos los c iudadanos,  En 
este sentido, será n clave servicios orientados a 
ofrecer herra mientas de conoci miento del medio 
local ,  haciendo especial h i ncapié en los recursos 
para encontrar trabajo, vivienda, asistencia médica 
y educativa, así cómo de las general idades que 
ayuden a entender la sociedad en la que se 
encuentran y de los servicios, ayudas sociales, 
derec;hos y responsabi l idades adquiridos por 
pertenecer a ella, Especial mención merecen las 
acciones y recursos puestos a d isposición para 
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ofrecer posib i l idades para la 
alfabetización y para adquir ir  y 
mejorar competencias 
l ingü ísticas de los idiomas que 
sean oficiales o de uso 
mayoritario en el territorio" ,  
L , , ) "E l  mensaje es s imple :  i la 
bibl ioteca está abierta a todos, 
y tiene servicios y recursos que 
son de interés! A menudo se está 
viendo cómo, por ejemplo, g rupos 
de inmig ra ntes recién l legados a 
una población ,  dan el primer paso 
hacia la bibl ioteca , i Excelente! De 
este modo, todos los esfuerzos 
puestos en expl icar los «atractivos» y posib i l idades 
que pone la bibl ioteca a l  servicio de cada 
ciudadana y ciudadano son bien utí l izados" ,  

�Alex Cosials 

Centro Unesco de Cataluña 
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n° 1 37 
año 2003 
p. 55  

" Posiblemente voy a i ncurrir en a lgún tipo de 
incorrección política, pero no tengo más remedio 
que expresar abiertamente mis opin iones sobre 
este tema,  que son, seg ú n  creo, las del cien por 
cien de los bibl iotecarios de públ icas .  
Los a utores tienen derecho a vivir de lo que 
escriben, eso es ind iscutible.  Y los  editores de lo 
q ue edita n .  ¿ Pero no se dan cuenta ambos de la  
importante labor de d ivulgación de sus obras q ue 
hacen las bibl iotecas públ icas? Las bibl iotecas 
hacen lo posi ble y lo i mposi ble por meter los l i bros 
por los ojos a los ciudada nos; uti l izan para el lo 
todos los medios a su alcance: espacios en los 
medios de com u n icación, exposiciones, 
recomendaciones d irectas a los usuarios, clu bes de 
lectura, encuentros de autores y lectores, 
recorridos literarios, g u ías de lectura . . .  Las 
bibl iotecas invierten m ucho tiempo y d inero en la 
promoción de las obras l itera rias. Son un 
escaparate inmenso, un tam bor de resonancia 
monumental ,  y representan un papel fundamental 
en la industria editorial ,  a u n q ue la ind ustria parezca 
no saberlo todavía " .  

& Blanca Calvo 

Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara 

n° 1 38 
año 2003 
p. 40 

" U na buena forma de ir contra la g uerra en una 
bibl ioteca es divulgar la obra de los poetas que con 
pala bras emocionantes, m ucho más i m pactantes 
que las balas, le han hecho frente. Las personas 
somos una mezcla de razón y sentimiento; en las 
g ra ndes cuestiones necesitamos a l imentar el 
corazón tanto como la ca beza, y los poetas saben 
al i mentar e l  corazón" .  

& Maratón de los Cuentos (GuadalajaraJ 
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n° 1 39 
a ño 2004 
p .  85 

" Pero tam bién es u n  principio genera lmente 
aceptado que la educación públ ica no termina,  en 
n inguno de sus g rados, con las au las de 
enseñanza primaria,  secu ndaria o superior y 
técn ica, en las cua les el hom bre puede pasar no 
más de dos l ustros; pero que en el resto de su 
vida el  centro de enseñanza que más le puede 
ayudar es la b ib l ioteca, especia lmente a las clases 
más débi les económica mente, que no pueden 
adquiri r, s in g ra n  sacrificio, los l ibros necesarios 
para su instrucción o su entrenamiento" .  

aJOSé Ignacio 

Mantecón Navasal 

México, D .  F .  a 20 de julio 

de 1 964 
Biblioteca Nacional. Instituto 

Bibliográfico Mexicano 

Conferencia pronunciada el 

20 de julio de 1 964 en la 

velada celebrada en el 

Palacio de Bellas Artes de la 

ciudad de México en 

conmemoración del XIX 

aniversario de la fundación 

de la Escuela Nacional de 

Bibliotecarios y Archivistas 

�DlIcaci ón , 
tliblioteca 
.... _" .. _ .. . -
==:::-�� n° 140 

año  2004 
p .  63 
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" La idea de ir recortando el exiguo presupuesto 
que se dedica a las bibl iotecas, y de h acerlo de tal 
modo que lo recortado se le i n g rese d irectamente 
a un g ru po de editores y escritores para que,  en 
vez de escrib ir  y editar como suelen, lo gestionen 
y lo repartan lo más eq u itativamente que sepa n 
entre sus compañeros de fechorías . . .  , esta idea 
me parece un hallazgo de d imensiones 
incalculables, sobre todo s i ,  como espero, no es 
más que un primer paso en lo que ya i ntuyo 
como la g ra n  revol ución cu ltural del s iglo XXI y 
que desde aquí  suscribo con toda mi a lma" .  

aJaVier Azpeitia 

Subdirector de la Editorial Lengua de Trapo y escritor 
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n° 141 
año 2004 
p .  38 

n° 142 
año 2004 
p . 8-9 

"En estos meses d e  polémica sobre l a  manera de 
apl icar la d irectiva europea de préstamo en 
bibl iotecas, es cua ndo la b ib l ioteca espa ñola ha 
reci bido el mayor apoyo de los autores, en toda su 
historia. De autores nonagenarios, octogenarios y 
veintegeran ios, de literatura y de economía,  de 
metafísica y de geología, autores escritores y 
autores i lustradores, de obras prem iadas con el 
Nobel y de o bras que por a hora se l im itan a un 
l ibro de poemas. De autores que escri ben en 
gal lego, euskera , catalán o españo l .  De autores que 
con faci l idad muestran su ad hesión públ ica a 
causas que les merecen su apoyo y de otros muy 
reacios a hacerlo y q ue, proba blemente, no lo 
hubiera n hecho s i  no fuera la bib l ioteca el 
elemento central de ese Manifiesto de autores 

en defensa del préstamo en bibliotecas" . 

�Ramón Salaberria 

Colaborador de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

"La bibl ioteca escolar es el espacio o servicio que 
tanto padres como profesores y a lum nos 
consideran más necesario, por delante de los 
la boratorios, el g im nasio, el aula de i nformática o 
la de música .  Sin em bargo, tanto padres como 
profesores ponen el g rito en el cielo cuando falta 
el profesor de música o de educación física y, 
pocas veces protestan por la falta de bibl iotecario.  
También son general izadas las demandas, por 
parte de los padres, de g i m nasio o comedor 
escolar, mientras se oyen pocas voces d iscrepantes 
cuando no existe espacio para la b ib l ioteca" .  

�JOSé Antonio Camacho 

Autor de "La biblioteca escolar en España: pasado, pre

sente . . .  y un modelo para el futuro" 

A .  
V M. 
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n° 143 
año  2004 
p ,  36 

''Los africanos d icen que cuando m uere un 
a ncia no, muere una bibl ioteca. ¿Y qué decir 
cuando una bibl ioteca renace, se transforma, 
renueva la piel , e l ige u n  lugar n uevo y más 
ampl io? Que los l i bros se regocijan,  su ánimo se 
esponja, se alegran por el espacio holgado y 
esperan a los lectores con la emoción de siem pre. 
En el frontis de la bib l ioteca de Calcuta ( Ind ia) ,  la 
patria de Tagore, leí lo s iguiente: «Un l i bro es un 
cerebro q ue habla;  cerrado, un amigo que espera; 
olvidado, un a lma q ue perdona; destru ido, un 
corazón que l lora». 

� o 
E ro N 
<lJ Oc <lJ CL 

Se han ido las a utoridades, se escucharon 
d iscu rsos, se tomaron copas y cana pés para 
celebrarlo, se apagaron las luces, quedaron sólo 
los ecos de las voces. Aunque una bibl ioteca no 
term ina n u nca, l lega la hora de la verdad: los l ibros 
esperan Los ciudadanos debemos tomar buena 
nota de este gozoso acontecim iento, el traslado 
de los l ibros de los viejos anaqueles a los n uevos. 
Surge en el escenario la n ueva vida. E l  desti no de 
muchos hombres dependió de haber tenido o no 
una bibl ioteca a l  alcance de sus ojos y sus manos. 
El trabajo de Blanca Calvo y sus colaboradores ha 
sido titá n ico, poético, ha estado, y estará, gu iado 

n° 144 
año 2004 
p , 51 

" ¿ Logra remos defender l os verdaderos derechos 
del autor, la propiedad i ntelectua l  entendida en 
sentido no propietario, sino como bien com ú n ,  
logra remos hacerlo s in  herir l o s  derechos del 
lector y del usuario? Éste es el desafío que 
tenemos enfrente, y la cosa que más me consuela 
ha sido descu brir,  tam bién g racias a la cam paña 
contra el présta mo de pago, que no estamos 
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por la i lusión,  la vocación,  el servicio . ¿ Puede 
haber algo más hermoso y democrático q ue eso? 

Es noticia ,  no ya q ue han q uemado una 
bibl ioteca como la de Sarajevo, s ino que la han 
cam biado de lugar, la han oxigenado, 
rej uvenecido.  Ahora podemos leer dos veces el 
mismo l ibro,  que siem pre nos parecerá d istinto . 
M i les y mi les de personajes, hechos ya a l  
Infantado, s e  han visto sorprendidos p o r  las 
manos de Blanca cuando acariciaba sus lomos. 
«Queridos, nos vamos a Dávalos, pero tranq ui los.  
La travesía es breve y d u lce. Os lo d i ré con 
palabras de Ramón Pérez de Aya la en La pata de 

la raposa, q ue veo ah í  al fondo: 'Morderé de la 
amada bibl ioteca, la fruta idónea, entre apretadas 
filas, como zumo no se ag ría n i  se seca». 

Donde se q u iere a l os l i bros, tam bién se q uiere 
a los hom bres" .  

� Manu Leguineche 

solos, que en cada esq uina ,  en cada hoja de l i bro, 
en cada rincón de bibl ioteca, en cada foro de 
Internet, encontramos am igos, encontramos 
lectores que no q u ieren y no pueden ren unciar a 
la l ibertad de leer" . 

� Luca Ferrieri 

Director de la Biblioteca civica di Cologno Monzese 
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n° 145 
año 2005 
p .  1 04 

n° 146 
año 2005 
p .  47 

"Como presidenta de ALA he viajado mucho por 
los d iferentes estados, he hablado con m uchos 
bibl ioteca rios, y me doy cuenta que existe una 
preocupación y una acción por defender el 
derecho a leer y a aprender lo q ue q ueramos. 
Tenemos todos una meta: la  mejora de las 
bibl iotecas en Estados Un idos y,  en mi opin ión,  en 
todo el m u ndo, pues no podemos separar el 
m u ndo de los Estados U nidos. Ahora q ue vivo y 
trabajo en la frontera de Estados U nidos y México 
veo que necesitamos pensar en las bibl iotecas 
como algo g lobal .  Tenemos q ue pensar 
g loba lmente y actuar localmente, porq ue el 
mu ndo está i nterconectado y hasta pa rece más 
pequeño" .  

�carol Brey-Casiano 

Presidenta de la American Library Association (A.L.A') 

" Para el bando republ icano el l i bro y todo lo 
asociado a él -la lectura, las bib l iotecas, la d ifusión 
de la cultura y de las ideas- tuvo u n  carácter a 
veces muy s imból ico y otras m uy rea l .  Ante todo y,  
por i nfl uencia de las M isiones Pedagógicas, la 
lectura s ignificó placer y la posi b i l idad de entender 
y aprender. En el bando su blevado se asoció el 
l ibro a la formación, rara vez se hablaba del gusto 
por la lectura en sí. Esa formación estuvo ma rcada 
por determi nados y ú nicos valores. 
En el bando republ icano, asistimos a u n  desarrol lo 
de determi nados aspectos técnicos pero tam bién 
a una preocupación extrema por el usuario, 
intenta ndo l legar a él superando cua lq uier 
dificu ltad -desde cuestiones geográficas hasta 
cuestiones personales como la enfermedad o la 
m i n usval ía-. En el frente, aspecto que más 
conozco, se crearon bibl iotecas en hospitales de 
sangre -hospitales mi l itares-, en los l lamados 
«Hogares del Soldado» y en bata l lones y cuarteles, 
destinadas a colaborar en la alfabetización de los 
soldados, su capacitación a la evasión o la d ifusión 
de la cu ltura en general .  Se mahtuvieron a biertas 
bib l iotecas populares en ciudades cuya situación 
era muy com plicada, como por ejemplo Madrid . Se 
crearon bibl iotecas en g ua rderías y centros 
escolares donde se acogía n a los n i ños 
desplazados de las zonas en primera l inea del 
conflicto. Se trabajó en la orga n ización y 
mantenim iento de las b ib l iotecas de centros 
políticos y s indicales" .  

� María Jesús Ruiz Muñoz 

Autora del Trabajo de Grado Las b ibliotecas en el frente 

durante la Guerra Civil Española: fuentes para su 

estudio 

89 



EDUCACION y BIBLIOTECA 1 S0 

n° 147 
año 2005 
p .  6 

" Los l i bros son n uestros ojos mágicos Nos dan la 
sabidu ría e i nformación y nos g u ían por los 
d ifíciles y desiguales cam i nos de la vida " ,  

� Manorama Jafa 

Traducción de Sajeeva Babu 

�Ducaci¡'jny 
ljiblioteca n° 1 48 

año 2005 
p . 42 
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" La pol ítica eu ropea está dentro de las politicas 
neoli berales que afectan a todos los ámbitos de la 
vida, La d irectiva del ca non se enmarca en este 
contexto, Para mí ,  todo lo que tenga que ver con 
el conocimiento, con el mundo de las ideas, es 
patrimonio de todos, lo mismo que el medio 
natu ral " ,  

�JaVier Gimeno 

Coordinador del libro Información, conocimiento V 
bibliotecas en e/ marco de /a g/oba/ización neo/ibera/ 



EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 1 50 

n° 149 
año 2005 
p .  65 

n° 1 50 
año 2005 

" Hay una cosa que parece bastante evidente: en 
estos momentos la v ida social ya no t iene sólo los 
dos polos de la residencia y del trabajo (o 
escuela . . .  ) ,  Ahora la v ida social está muy 
diversificada, en el espacio y en el tiempo. Además, 
la gente se m ueve en g ra n  parte por espacios 
erráticos . . .  No sabes dónde la p i l larás . . .  Está bien 
que haya bibl iotecas de barrio y escolares, 
obviamente, pero esto no agota la demanda, la 
potencial idad que hay en la  c iudada n ía . . .  Las 
bibl iotecas tam bién podrían estar en las plazas, 
donde la gente se reúne al  atardecer, o los fines 
de semana, o a las sal idas de las escuelas, porq ue 
hay pad res y madres que esperan a los n i ños, y 
que hablan entre el los . . .  Seg u ramente se tend ría 
que pensar en los usos efímeros . . .  para ver qué 
funciona y qué no funciona . Y también para 
probar los horarios: la ciudad tiene que funcionar 
las veinticuatro horas.  Quizás en determ inados 
lugares conviene que haya b ib l iotecas que 
funcionen por  la noche, q uizás d i rig idas a gente 
joven . . . O q uizás unas determinadas épocas del 
año . . . .  Y q uizás cuando se planifica la bib l ioteca se 
tendria que plan ificar la bib l ioteca in y ta mbién la 
bibl ioteca out" 

�JOrdi Borja 

Geógrafo-urbanista 

Queridos lectores y am igos de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA: 

Hasta aquí  el n° 1 50 .  Esperam os que hayáis 
disfrutado con esta rica miscelánea de todo lo que 
somos y hemos hecho desde 1 989 hasta hoy. 
Ha sido una selección muy cuidada realizada por 
Ramón Salaberria y Marta Martínez . Con el la se han 
i ntentado rescatar aquel las frases e imágenes que 
merecen un recuerdo y que han venido marcando 
nuestro trabajo en estos años.  
Vosotros lo  habéis hecho posi ble Nos vemos 
dentro de otras 1 50 ediciones. 
Muchas gracias 

�Redacción EYB 

91 


