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• BUZÓN 

Asunción Maestro Pegenaute 

p- ide"tu de ASiNABI 
A5ocloc,ón '''¡ol'O:ra J,:, BihIIQOoc'.nos

Na'orrooko liburuzninCf1 E'fultoo 

Ayuntamiento o biblioteca, ordeno y lees 

Peligrosa disyuntiva e inquietante conjW1ci6n protagonizan la actualidad navarra en 
torno a la lectura, esa herramienta del conocimiento con la que, de antiguo, han sabido 
dotarse los humanos. Actualidad que también podrían definir dos palabras: injerencia y 
censura. Injerencia en una profesión que, también de antiguo, trabaja con la lectura y el 
conocimiento, la profesión bibliotecaria. Y censura de la información, ese espacio ten
tador que siempre ha subyugado a los hilos del poder para manejar su control e impo
ner sus ideas. Una situación que creíamos desterrada, al amparo de derechos, libertades 
y democracia, tras dos siglos de existencia de la biblioteca pública como "centro local de 
información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información .. 
sin forma alguna de censura ideológica, política o religiosa ... ·, (UNESCO, 1994), en 
una comunidad con una sólida dotación bibliotecaria de casi 60 años de historia y una 
joven Ley de Bibliotecas (2002) que proclama lo "conveniente de organizar y garanti
zar el libre acceso de los ciudadanos a la información". 

Pues no, en plena sociedad del conocimiento y del acceso libre a la información, dos 
ayuntamientos navarros , primero el de Barañain, por imperioso escrito del concejal 
Pablo Gómez y, ahora el de Pamplona, por tajante orden de la concejala Paz Prieto, de
ciden que se anula la compra de dos diarios en Barañain (Berria y Gara) y sólo se com
prarán. en las ocho bibliotecas de Pamplona, cuatro rotativos (Diario de Naoorra, Diario 
Noticias, El País y El Mundo). Un acto de nepotismo que, con su exclusivo criterio, im
pone que el resto no tienen cabida; una injerencia profesional que obvia el criterio de 
bibliotecarios y usuarios; y una censura en toda regla ya no sólo por exclusión sino por 
reducción de la oferta y de las ideas. Y todo esto sin tener siquiera competencias técni
cas para ello que, según rezan los convenios. compete a los bibliotecarios. El Servicio 
de Bibliotecas, que consintió los hechos en Barañain, aún no lo ha avalado la actuación 
del Ayuntamiento de Pamplona; ojala se encuentre el camino para que ello no suceda. 

Ésta es una carta que no quisimos escribir y ahora reescribimos, una denuncia que 
hubiésemos deseado no formular y ahora pregonamos, ésta es una voz, la de ASNABI, 
que se eleva con la esperanza de que los ciudadanos, usuarios o no de nuestras biblio
tecas , la escuchen y la conozcan_ Tras ignorar, hasta el momento, el clamor a través de 
la firma de 167 profesionales de Navarra y la protesta de la veintena de bibliotecarios 
de Pamplona, no sabemos qué esperar de [as administraciones que sustentan la biblio
teca pública, esas que deberían legislar, reglamentar, planificar, organizar. dirigir y dotar 
de recursos estos espacios de encuentro con la cultura (nunca con la censura) de todos 
y para todos_ . . Ése es su papel, el que les corresponde ... , ésa. es la gestión Que nunca 
les negaremos, que con todo el derecho y obligación han de ejercer. Nosotros. los bi
bliotecarios y bibliotecarias de las bibliotecas públicas, tan sólo reclamamos nuestro papel 
de mediadores de la informacíón en esta sociedad del conocimiento digital e impreso. 
Es muy difícil complacer a tantos con tan poco y complacer a la mayoría: ninguna 
elección esta exenta de error y en el reto de hacerlo bien se basa nuestro trabaja. Cuando 
abrimos la puerta de la biblioteca dejamos fuera nuestras ideas, creencias o gustos per
sonales, la biblioteca es neutral por definición .. . , no impongan ustedes sus ideas, por
que cierran la puerta a la libertad y al conocimiento. 

¿Ayuntamiento o biblioteca? Una disyuntiva de competencias que por fuerza ha de 
ser conjunción de esfuerzos y su resultado un efecto multiplicador de cultura. Porque, si 
no se alcanza la razón que nos asiste a todos y el respeto que nos debemos siempre. ésta 
es W1a carta que habremos de reeditar y una denuncia que tendremos que reimprimir. 
porque mañana otro edil, en otro lugar, retirara una revista, prohibira una editorial. ve
tara a un autor o una temática, apagará la música, desconectará Internet y, en la pan
talla del futuro, la lectura pública habrá terminado . ... 

Pamplona. 5 de marzo de 2009 
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EDITORIAl . 

La importancia de ser bibliotecario 

En el dossier de este número analiza
mos el presente y nos asomamos al futuro 
de la profesión bibliotecaria y documental. 

Esta mirada no está desprovista del in
terés surgido de las nuevas competencias 
y perfiles profesionales que emergerán de 
la Declaración de Bolonia, pero también 
está ligada a una imperante necesidad 
"vitar, pues los estudios de Bibliotecono
mía y Documentación, y por ende la valo
ración de nuestro seclor profesional. están 
hoy más que nunca de capa caída. 

El evidente desajuste entre la formación 
recibida y la posterior demanda laboral pa
rece ser el leitmotiv que provoca que los 
estudios de Biblioleconomía y Documen
tación en Espaiía hayan perdido, desde 
2001 , alrededor de dos tercios de matri
culados en las diplomaturas y licenciaturas 
de nuestra área en las universidades. 

Profesionales, colegioS en activo y otros 
en ciernes, estudiantes, profesores, nadie 
se pone de acuerdo en que ésta sea la Unica 
causa. Intereses políticos, falta de recursos 
económicos. escasa valoración y reconoci
miento de un trabajo siempre realizado bajo 
minimos, etcétera, son también factores 
decisivos, y con frecuencia copan los deba
tes y las discusiones de las plataformas de 
contacto de nuestro ámbito. 

Sea como fuere , en el dossier se pro
ponen pistas de cómo va a afectar al per
fil del hoy estudiante y después futuro 
bibliotecario, archivero o documentalista, 
el modelo de enseñanza universitario 
común que parte de la Declaración de So
lonia; se ofrecen todas las acciones lleva
das a cabo y los posicionamientos en los 
que se basan dos plataformas de creación 

de colegios profesionales de nuestro país 
para la consecución de una ~voz más 
fuerte "; se posrula sobre la dimensión 
moral de nuestra profesión en la actuali
dad. basada en los valores profesionales y 
manifestados en los códigos deontol6gi
CaS, puestos en practica como parte de la 
cultura organizacional de las instituciones 
y de las empresas de información. 

Es comprensible que al profesional de 
las bibliotecas, de los archivos y de los cen
tros de documentación no se le exija lo 
mismo hoy que ayer; de ahí la necesidad 
del dossier. Pero tampoco podemos dejar 
que los cantos de sirena ~europeizan\es", 
uniformadores y globalizadores bl<Xjueen 
nuestras ideas más profundas y nos arras
tren al pensamiento único. 

Como ya manifestaba Ortega y Gasset 
en su archífamoso texto ÚI misión del bi
bliotecario, la profesión de bibliotecario 
contiene un elevado componente voca
cional; las entidades donde traba)i.lmos, en 
general, son servicios públicos para todos 
los ciudadanos, no empresas entroncadas 
en el mareante panorama económico 
mundial. 

Nos consta que hay unos perfiles que 
cumplir y unas competencias que desarro
llar de la mejor forma poSible para no 
desaparecer del "mercado laborar. Pero 
también hay que luchar por el reconoci
miento social y económico que histórica
mente se nos niega, y para ello debe 
primar ese espíritu de servicio a la comu
nidad y de biblioteca-información
instrucción como herramienta de vida que 
nos legaron prestigiosos bibliotecarios 
como Juan Vicéns . .... 
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Una necesldud ImperIOsa 

Agustn Comct1r 
LB nube amarillB 
Barcelona: Ekaré, 2CX.l8 

+3~ 
,Cuantas veces nos ha pasado? En el 

peor momento nos damos cuenta de que 
tenemos que ir a ~hacer pipi": son pala
bras de Lucas. piloto y protagonista de 
esta aventura aérea. Lucas tiene una mi
sión que cumplir y está decidido a llevarla 
a cabo pero, una vez en ruta, descubre 
que tiene una necesidad imperiosa de des
hacerse del superávit de líquido de su 
cuerpo. Con esta premisa. Comotto cons
truye una historia absorbentemente de li
ciosa: nos descubre. en este via)e por las 
alturas. que todas y cada una de las nubes 
del cielo están ocupadas por los persona
jes más estrafalarios en su - aparente- nor
malidad. Persona}es a los que Lucas ayuda 
--en la medida que la urgencia se lo per
mite-- y que a su vez le ayudan, hasta lle
gar por fin , a vislumbrar ··una suave y 
limpia nube 'lacia·' donde aplacar la nece
sidad y ahora si, salir a cumplir la misión. 
J uega Comalia con contados colores, con 
una muy buena puesta en imágenes que 
vive del ritmo otorgado a las páginas, y 
con un protagonista. Lucas, de lo más 
comprometido. inocente y entrai'iable: una 
especie de Idéfix sin articulaciones y sin 
cuello. Su unidad inamovible con el aero
plano Que lo transporta le da una envidia
ble inmediatez expresiva. Una obra 
.sencilla, sobre un problema que aúna a pe
quenos y adultos, sorteada con una dosis 
tan masiva de habilidad. cariño y sentido 
del humor que se hace dificil encontrar 
para ella otro adjetivo que no.sea el de im
prescindible ... y ahora, si me disculpan, 
voy a buscarme una nube. 
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Mercer Mayer 
Un niño, un perro y una rana 
MadrKI Lo! cuatro azu~s. 2C03 

+4~ 
Como nitidos recuerdos en la memoria 

del aulor, Mercer Mayer narra con imáge
nes la breve historia de un niño . un perro 
y una rana en un día de rio. El niño y el 
perro deciden ir al río a pescar y allí .se en
cuentran con la rana. Tras verla, la caza 
toma otros derroteros -que la rana sobre 
el nenúfar provoca cogerla- y un final 
inesperado. Un relato de infanda en una 
larde de verano muda donde las iluslra
ciones .secuenciadas dan forma a una vieja 
hisloria muy actual. 

Publicado originalmente en Estados 
Unidos en 1967, este libro álbum es el pri
mero del escrilor e ilustrador norteameri
cano quien. despues de su exito 
primigenio, se dedica de lleno a la crea
ción de obras infantiles y en la actualidad 
tiene a sus espaldas más de un centenar 
de títulos interesantes. 

Una historia tierna -sin palabras ni 
color- un clásico que, como todos los clá
sicos, encuentra su espacio en casas. bi
bliotecas y librerias de hoy para contarnos 
nuestro propio relato. Una de esas histo
rias que cuando terminas de leerla y com
partes con otros tu opinión. no sabes a 
ciencia cierta -no recuerdas claro- si te la 
contó un texto. una imagen o tu cabeza. 
Un buen traOO;o y rescate . Gradas. 

U n niño, un perro 
y una rana 



Lo vldo es muy perro 

Wolf Erlbruch 
Leonardo 
BarcelOna: Takatuka. 2008 

En 1991 Y con Leonardo. Wolf Erl
bruch acude por primera vez al material 
biográfico que le proporciona su dia a día. 
creando una parábola que demuestra su 
excelente habilidad de observador. Erl
bruch se queda con la esencia de las cosas 
y la transmite con unos pocos trazos (aun
que en esta obra en particular aún se pre
senten algunos detalles decorativos algo 
más trabajados), mientras les otorga a los 
hechos el sentido universal que es propio 
de toda obra literaria. 

Leonardo es un niño cuya obsesión por 
los perros (a los que imita, admira y ve
nera) solo es superada -paradÓjicamente
por el miedo que les tiene: un miedo ab
soluto y sin matices. Tan lejos llega su 
temor que para superarlo (y con la ayuda 
de un hada) pasará por una serie de trans
formaciones. siempre arropado por la 
más completa y cálida comprensión de sus 
padres (que le llevan de niño a perro y de 
perro a niño. ojo al dato)' Abundan en 
este libro los detalles que. mezclando 
humor e ironia. guiñan el ojo un poco a 
los niños y otro poco a los padres; y tam
poco falta un diálogo inteligente entre las 
imágenes protagonistas y las complemen
tarías que aparecen en cada doble página . 
Aun así, esto no es nada más que el an
damiaje, la columna vertebral de una his
toria con cariz perruno porque lo que 
realmente cuenta, al menos a veces, es el 
resultildo y Leonardo, más allá de los re
covecos de su historia, es una obra per
fectamente dislrutable. Guau, guau. 

A.S 

" . 

.:: y VIVIeron felices') 

Laélilia Bourget 
lis. de Emmanuelle Houdart 
El aprendizaie amoroso 
MexlCo: FCE, 2(X)8 

+8!l! 
Tras superar dificilísimas trampas para 

encontrarse y ser el uno para el otro. qué 
chasco se llevan la princesa y el príncipe 
azul cuando, después de prometerles el 
autor del cuento que vivirían felices y co
merían perdices. se dan cuenta de que 
ante la posibilidad de comerse la última 
bola de helado no hay amor que valga. Y 
si sólo fuese el helado. pero que la prin
cesa "no pueda contener su ruidoso 
aroma'·, que el príncipe azul ronque y que 
los pies le huelan a queso .. eso no hay 
amor que lo aguante. O si. 

Contrastando con las delicadas situa
ciones hogareñas de la pareja, las ilustra
ciones de Emmanuelle Houdart para la 
historia de Laetitia Bourget son de corte 
bien romántico. en colores rosas. verdes, 
azules, en tonos pasteles, suaves y sín es
tridencias. que beben del surrealismo y 
están pobladas por extrañas criaturas. 

El aprendizaje amoroso se sírve de la 
introducción de la cotidianidad , la rutina y 
los defectos que los amantes son incapa
ces de detectar durante la etapa de ena
moramiento idealizado. para convertir el 
clásíco final de los cuentos en el principio 
de una historia de crecimiento y madurez 
para superar los obstáculos de la convi
vencia. sobrevivir a la pareja y alcanzar el 
amor estable. 

rlis Gonzálru: -

NOVEDADES . 

Para dejarse hechizar por lo magra de 
la poeSla 

Maria Rosa Mó 
lis. de Letcla Gotlibowskl 
Perlas de bruia 
Buenos Mes: SM. 2008 

Es temprano looavía cuando la niña 
bruja abre sus ojos y se pone manos a la 
obra. Es que son muchas las cosas que 
debe realizar durante el dja: hacer apare
cer y desaparecer soles a su antojo. em
bellecerse con un collar de caracolas, volar 
oojito y mezclarse entre los pájaros, tomar 
el té con masitas doradas en agua de lluvia 
junto a sus amigas brujas. 

En el devenir de este día, la niña bruja 
se descubre enamorada, al tiempo que "un 
huracán la envuelve! por fuera! y por 
dentro·' Cuando llega la noche y ella se 
pone el camisón de organdí para meterse 
entre las sábanas de su cama, esta niña 
sabe que, aunque "juega! por un rato! a 
ser nena y nada más", ya no es la misma, 
toda ella se ha transformado porque ha 
crecido. 

Las bellísimas ilustraciones de Leicia 
Gotlibowski acompañan el texto y lo lle
nan de magia y encanto. Los tonos utili
zados no son azarosos: a medida que el 
día avanza van desde los más claros hasta 
los oscuros. transformando la página en 
una noche negra, con perlas-estrellas bri
llando suavemente en el cielo. 

La poeta y escritora argentina María 
Rosa Mó. autora de numerosos libros para 
niños y adultos, ha escrito un libro mara
villoso, donde se adivina un profundo cui
dado en la elección de cada una de las 
palabras que lo conforman. Un libro pla
gado de bellas y sutiles imágenes y lejos 
del clásico "versito" en que muchas veces 
suele caer la poesía infantil. 

Fab,ana Margoh5 
:ra. 
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Niger Madrigal 
11.< de Mana Wemicke 
Rutinero 
MeXICQ: Fondo de Cultura EconómICa, 2008 

+9·¡¡¡ 
Esle libro de poemas fue merecedor del 

prestigioso y consolidado Premio Hispa
noamericano de Poesía para Niños 2007 
convocado por el FCE y la Fundación para 
las Letras Mexicanas. Rutinero es un re
corrido por las emociones y la belleza. ulla 
busqueda donde las palabras y las imáge
nes transitan los caminos a Iravés de un 
viaje interior. Son versos aligerados de 
rimas. aireados de métrica. puros en su 
poesía desnuda: ~En las ramas de la 
noche.! una constelación de luciérnagas/ 
sigue la rula del sueño en que viajamos. W 

El libro transmite una sorprendente mi
rada. un canto a la capacidad creadora de 
105 sueños y la Imaginación. un diálogo 
con la noche. la naturaleza y la geografía 
del asombro. 

Maria Wernicke ilustró Rutinero. una 
decisión editorial inteligente porque las 
imagenes. que parten de la transparencia 
y la plasticidad del collage a través de la 
sutileza y la textura de los papeles de seda. 
van mas alJa de un mero acompaña
miento. Recrean el susurro del agua o el 
mundo mágico de los árboles y aportan 
una luminosidad que emociona. una 
fuerza que sobrecoge. 

La poesía mueslra de nuevo Ja Juz. los 
versos que rozan el misterio para expresar 
lo indecible. Nos encontramos ante un 
libro. destinado a niños con recorrido 
poético. que aporta una experiencia vi
branle que va a enriquecer la lectura y la 
mirada. e l imaginario del lector. 
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Una histOria a/emporal 

Anómmo 
Sir Gawa;n y el caballero verde 
Madrid: SllUela, 2008 

Sir Gawain no es uno de los caballeros 
de la Tabla Redonda más conocidos. le su-
peran en fama Lancelot o Perceval: sin embargo. es el protagonista de una obra 
cumbre de la historia de la literatura anglosajona, Sir Glwain and the Green Knight ; 
un JX)ema aliterativo anónimo del siglo XIV que apareció recogido en el manuscrito 
Cotton Nero A.x .. junto a tres piezas religiosas, Peor!, Cleanness y Parience. Se 
cree que todas fueron escritas por el mismo autor al que se ha llamado ~Pearl Poet W 

o wGawain Poec' Sir Glwain ond the Green Knlght es también muy conocido gra
cias al enorme éxito de la edición clÍtica elaborada por J . R. Tolkien y a las versio
nes llevadas a la gran panlalla por 
Stephen Weeks (por cierto. en la de 
1984, el papel del Caballero Verde estuvo 
a cargo de Sean Connery). 

Enmarcada en el ciclo arturico, a lo 
largo de sus versos se representa de ma
nera destacable la época en la que trans
curren los hechos: un periodo de lujo y 
brutalidad, de banquetes y batallas: y su 

. La obra no es s6lo un 
brevario caballeresco. es un 

relato de una potencia 
narrativa excepcional y de 

una modernidad 
protagonista, sir Gawain, encarna las vir- sorprendente" 
tudes fundamentales que enaltecían a los 
caballeros del momento. El argumento 
cuenta cómo sir Gawain acepta el desafio de un misterioso caballero que se pre
senta en el castillo de su tia. el Rey Arturo. una noche de celebraciones navideñas. 
El caballero. que se significa por ser completamente verde, de la cabeza a los pies. 
le reta a sesgarle la cabeza a aquel que esté dispuesto a recibir el golpe de welta. 
transcurrido un año y un día. Sir Gawain acepta y tanto el como el resto de la corte 
contemplan atónitos cómo este enigmálico personaje. una vez decapitado, recoge 
su cabeza y se marcha. no sin antes recordar su afrenta. Pasado el tiempo acordado. 
sir Gawain inicia su periplo para cumplir con su parte del acuerdo. 

Las aventuras del héroe a lo largo de su viaje ponen de manifiesto su coraje. su 
templanza. su caballerosidad y su lealtad, pero también sus debilidades 00 cual no 
deja de ser significativo). Sin embargo, la obra no es sólo un breviario caballeresco. 
es ill1 relato de una potencia narrativa excepcional y de una modernidad en lo que 
respecta a su estructura sorprendente. que no pierde fuerza ni siquiera en esta edi
ción en la que el texto ha abandonado su forma poética. La propuesta llega a nues
tras manos gracias a la colección "Escolar de literatura ~ de Siruela (casa que inició 
su vida editorial con la traducción de este poema para la colección ~Selección de lec
turas medievales W). El prólogo está a cargo de Luis Alberto de Cuenca y la obra se 
cierra con una completa y variada propuesta de .. ctividades elaborada por M~ Isabel 
Fernández Veli lla Sáenz. que giran en lorno al contexto en el que se enmarca la his
toria, la literatura medieval, el tema del amor cortés, la simbología. los personajes de 
la historia, entre otros aspectos. Una lectura , en suma. muy recomendable. 

EIisao Yusle T .... 'o 
, U 



Para deambtdar 

R:cardo Pigha 
lis. de Luis Scafa!i 
La ciudad ausente 
Barcelona: Zorro ROJo, 2CX)8 

+15~ 
En la ciudad ausente se siente la pér

dida apenas pones un pie en ella, Tras esa 
trama de intriga y misterios -sobre una 
máquina que escupe relatos propios, un 
museo oscuro y secreto y una isla perdida 
donde se reúnen los perseguidos y exilia
dos de todas partes-la lectura se torna de 
asfixiante a seductora. Porque a pesar de 
encontrarnos en un espaCio vado, sin luz 
y lleno de cables. a medida que pasas las 
páginas se vislumbra la salida. En ese 
punto del camino. que no es el final , en
contramos que el amor y su pérdida son 
el motor que estimula toda acción y movi
miento. 

Una obra refragmentada por Pablo De 
Santis sobre el texto original que el autor 
argentino Ricardo Piglia escribió en 1992, 
donde el hipertexto recorre el papel y re
leva su significado con las interpretaciones 
visuales de Luis ScafatL Una novela bri
llante, compleja e hiriente que. bajo la 
forma de ciencia ficclón policiaca, narra 
con fuerza la fragilidad del ser humano. 

OH 

Fermin Solís 
Lunas de papel. Una aventura de 
Cornelius Moon 
Madrid: Dibbuks, ')fff! 

+14~ 
Lunas de papel no es una pelicula de 

Howard Hawks, ni de Huston, aunque 
si Cornelius Moon existiese y fuera en 
realidad un actor. estaría encantado de 
ser dirigido por cualquiera de los dos. 

NOVEDADES . 

En sus numerosos ratos libres, sin duda iria al mismo club de jau en el que James 
Stewart se emborrachaba cuando se enamoró de una bruja. 

Si viviese en el sur, escucharla la música crepuscular y fronieriza de Caléxico y le
ería a Cormac MacCarthy. para esconder un pasado turbio del que no huye, sino que 
borra con matices, remojándolo en alcohol. 

Pero Cornelius "s610~ es un personaje de cómic. Alguien que conoce muy bien 
los cuerpos de las mujeres más bellas y los reversos de la amistad. pues escogió mal 
a los compañeros de viaje. Alguien que. por culpa de ello. un dia aprendiÓ entre ba
rrotes que - los recuerdos son surcos de lágrimas- , como decia Won Kar Wai. 

Atrapado entre viñetas, regenta una vieja tienda de alquiler de películas. en donde 
mata el tiempo hablando de cine con Ernie, un anciano que viste como un director 
en pleno rooaje de exteriores. 

Moon, de existir realmente, amaria Igualmente el cine de Wikler y Berlanga y. sin 
duda, caería -<:omo cae- seducido por las mujeres fatales 

Carmen Baker podría haber obtenido un papel estrella en L. A. Confidential y 
Fermín Solis. si tuviese un apellido "más americano", estaria cerca de haber conse
gUido algún premio Eisner. 

Pero Extremadura queda muy lejos de los EE. UU. , aunque sus obras ya han sido 
traducidas allí, al igual que en diferentes partes de Europa. 

De la aventura de la autoedición ha pasado a la propuesta en cuarenta y ocho pá
ginas. respaldada por editoriales de prestigio. Un camino que parece seguir Juan 
Berrio, otro interesante autor dueño del futuro. 

De la autobiografia, disfrazada bajo su alter ego Martín Mostaza. Solis ha pasado 
al cómic -noir ~, construyendo un personaje que bien ¡xxiría convertirse en un nuevo 
icono que inaugure una colección de aventuras trepidantes. 

Este dibujante e ilustrador, tanto por la calidad de sus historietas en tooos los so
portes (ha cultivado desde el famine hasta la tira cómica en revistas musicales), como 
por su labor en la promoción del -noveno arte- en los institutos, se merece un re
conocimiento mayor al que le tributó el Salón del Cómic de Barcelona en la edición 
de 2004. 

Porque se trata de un creador con estilo propio que posee un trazo peculiar, al que 
solo se puede entroncar con el underground norteamericano o con determinados 
pinceles de las nuevas tendencias franco-<:anarlienses. y eso no abunda en el pano
rama actual de la prooucción nacional. 

Mientras llega el homenaje, deleitémonos con su reciente obra Buñuel en el la
berinto de las tortugas O siguiendo su incansable talento a ITilvés del cuaderno de 
bitacora (http';/laspelusasdemiombligo.blogspot.com). una actualización digital de su 
propuesta homónima, nacida en su dia con la idea de recopilar historietas de diversa 
índole que no habían tenido cabida en un álbum completo. 

Lorenzo Solo . --
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Mas que un teclado de cuerdas 
percutidas 

James Barron 
Piano. La historia de un Sfeinway 
de gran cola 
Barcelona: Alba, 2009 

+ 1 6,~ 
De vez en cuando es útil detenerse por 

un momento a obselVar con cuidado ese 
objeto cotidiano que siempre ha estado 
allí. preguntarnos por su origen, por su 
razón de ser. por cómo se convirtió en lo 
que es. &ltonces tomamos consciencia de 
que ese trasto que tenemos frente a nues
tros ojos es un fascinante producto de 
nuestra civilización y, por qué no, nos po
demos dejar llevar por la fantasía e imagi
nar que en un futuro remoto será uno de 
los escasos vestigios arqueológicos que 
permanezcan de lo que otrora fue la civi· 
lización humana. [gual da si se trata de una 
grapadora o de la thermomix, de una bi· 
cicleta estática o de la máquina de coser. 
Cada ariefado que nos rodea tiene una 
historia propia. se desprende de un mo· 
mento histórico y está vinculado con la 
vida de quienes la crearon. de sus usuarios 
y de sus beneficiarios. 

Periodismo de alta costura. Piano o 
como reza su subtítulo La historia de un 
Steinway de gran cola es un increíble tra ' 
bajo de investigación. A ratos tiene la ca
dencia y el exotismo de la novela de viajes~ 
por momentos. la intriga de un relato po
licial: en ocasiones. la precisión de un ma
nual de ensamblaje; en otras, la delicadeza 
de un relrato psicológico y en todo mo
mento la fascinación del arqueólogo. Muy 
bien escrito, se trala en definiliva de un 
alegato a favor de la curiosidad. del rigor y 
de la capacidad de sentirse fascinado. 
Llbro inspirador que puede sugerirle al 
maestro formas alternativas de aproxi
marse al conocimiento. 

Gu5lavo Puerta Le;sse 

Zoquetlsmo Ignorado 

Daniel Pennac 
Mal de escuela 
Barcelona: Mondadori, 2008 

Recuerdo haber leído hace diez anos un 
discurso de Eric Hobsbawm pronunciado 
en la Universidad de Cambridge, en el que 
pedía a los graduados en Historia que 
cuando ejercieran la docencia, nunca olvi· 
daran que un profesor no imparte sus cla· 
ses para los dos o tres estudiantes más 
espabilados del curso. que suelen sentarse 
en las primeras filas y que progresarán en 
la vida, tengan al profesor que tengan: sino 
para los menos calificados, que ocupan la penumbra de los últimos asientos y que 
siempre están a punto de abandonar. Este trabajo de Daniel Pennac, que ha mere
cido el premio XXXX. analiza los fundamentos y las proyecciones de esa elemental 
deontología, a partir del testimonio de su pasada condición de eshrdiante zoquete y. 
posteriormente , de su experiencia como 
docente durante veinticinco años. Ambas 
semblanzas (que mucho tienen de cara y 
contracara del espejo), no suelen carecer 
de agudeza ni de humor. Es cierto que al
gunas páginas son muy inferiores a las 
mejores del ensayo y que la alarma que las 
justifica (la condenación del mal estudiante 
por el docente inhábil) es antigua, e irre
parable, como la estupidez o el desamor. 
Digo que nadie la ignora porque difícil
mente nadie la habrá olvidado: de hacer 
memoria, el censo de los docentes que 
nos han salvado contaminándonos el 
gusto por conocer una disciplina. el gusto 

"(. .. ) docentes que nos han 
salvado contaminandonos el 

gusto por conocer una 
disciplina (. .. ) profesores a 
los que nunca nadie pudo 

contaminarles el gusto por 
enseñar" 

por conocer. es ínfimo en comparación a la multitud de hombres y mujeres que 
hemos olvidado, pero que de hacer memoria, deberíamos reconocer que usurpaban 
el magisterio y que merecerían el reverso de este ensayo. uno dedicado al pobre 
profesor z<Xjuete, aquel que se dirige al repelente niño Vicente en exclusiva, que ig
nora al ignorado, no tanto por maldad como por ser incapaz de sentir por dentro la 
condición del otro, profesor al que nunca nadie pudo contaminarle el gusto por en
senar. Comprender al otro. trascender lo aparente para descubrir las causas pro
fundas del "fracaso" escolar, supone dos reflejos: perder el miedo, despojarse de 
todo prejuicio. Tal es la lección de este libro, cuya lectura bien poclría prolongarse 
con la de los ensayos de Emilia Ferreiro. (Creo que Ferreiro fue la primera en seña
lar que "fracaso", "deserción~ , "campaña". "erradicación'" , y demás voces habitua
les en la pedagogía más retrógrada, provienen de una concepción militarista de la 
educación). Destacaré un pasaje del libro: el de la ósmosis de la culpa que transita 
entre el estudiante, la escuela, el ministerio de educación y el padre/tutor o encar
gado (ocioso señalar quienes asumen el rol de Pilatos; quien se resigna al de pobre 
Cristo sufriendo por no comprender). El último capitulo de Mal de escuela es W1a 
párabola que cifra los hechos y propósitos del ensayo; esas dos páginas bastarian 
para que el libro se hospedara con justicia en la memoria; puede que sean las más 
bellas que Pennac nos ha dado hasta el presente. 

Alejandro CiIIrc1a Scnnetzer 
Esa:! r y ed! 
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Más información: 

www.diba.catlbiblioteques 

Diputació 
Barcelona 

Area de Cultura 
Xarxa de Biblioteques Municipa /s 



• UBROS INFANTILES y JU;"l'"". ,~,.~. 

, .. , . . 
, I " ,11 " "'\\' II I I , " 

" I , ,," \, 
"\\\\";"1 """ 
'" \ 'It " ,\ I \1 ,\ '. 

I I ~ \1 ,1 ,\ " " " \ 
, ,1, "" ,1 1, I 

"" , ," I '," '" \1 
11, '" " I I \" ,,\ \' I,~'" ,,'. 

II '1 \' 11' 

"" ,1" 11 .nl, 

" 
" 

, ", 
',1 11' , , I 

"" ,", \' , ~ 
\1, \' 

, "~tI 

, 

I , 
• 



I 

Leire Urbeltz 
Las ilustraciones que vemos en un llbro son sólo el resultado de 

un proceso. Proceso que acarrea bocetos, experimentos, anola
dones, tachaduras. Pero que también tiene en su origen a un dibujo 
libre que no perseguía un objetivo ulterior, a un ejercicio práctico. 
a un trazo furtivo." Ofrecemos Puntos de fuga a tooas estas ex
presiones y a aquellos ilustradores profesionales o no que, a pesar 
de la calidad de su traba}o, aún no tienen la difusión que merecen. 
Nos adentramos en la atmósfera creada por Leire Urbeltz y senti
mos la inquietante tranquilidad de un espacio envolvente. La ima
gen persiste en nuestra retina y deseamos ver más. Es como 
cuando retornamos a la superficie después de haber agolado todo 
el oxigeno bajo el agua y queremos volver a nadar entre corajes. 

, , 
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\ , 
, I 

13 



I 

El cómic, como el arroz, se puede hacer sobre cualquier cosa. Habrá quien opine que le gusta más después de ñito 
en el wok o quien lo prefiera cocido en la paeUera. Lo que de verdad importa no es su origen ni la forma en que se 
presenta, como dice el abuelo de Aram en Me llamo Aram (Acantilado, 2005); lo que de verdad importa es si sabes 
convertir el arroz en comida, no en bazofia. 

El arroz, como el cómic, es un viejo alimento que se aloja en la cocina de walqulera y que normalmente sirve de 
guarnición a la comida principal. Yo lo siento mucho por los arroceros pero as( piensa la gente: el cómic, como el arroz, 
es una lectura menor, apartada, marginal: "con mucho dibujo" y Que no habla de cosas serias; que hasta disb'ae al 
joven de la buena literabJra con su olor a gluten y almidón. 

El cómic, como el arroz, no tiene canon ni censura y hasta una lata de mejillones le va bien si la despensa está 
vacia. AIIf se puede hablar sin tapujos de la eterna lucha entre el bien y el mal, del viaje, la Infidelidad, la angustia, 
el onanismo, la IecbJra, la enfermedad; de la recondliadón, la mascota, los celos, la pérdida, la amistad, los vecinos 
o la nostalgia. De cómo te conocí, te amé y te odié, de un ombligo, de Jack el DestrIpador. de Hitler. la vejez. .. De la 
venganza. 

En el arroz, como en el cómic, la necesidad agudiza el Ingenio y 51 sólo hay arroz en la alacena y una mfsera lata 
de atún, pues arroz con atún que está bien rico. Nada Importa 51 se sabe convertir el arroz en comida y no en bazo
fia. La materia prima se presta a la experiment:adón, desaffa las convendones, se rfe de ellas en su cara y aparece 
ante el lector como el claro resultado de un proceso creativo, rociado de kétchup y trocitos de salchichas. Porque al 
historletlsta, como al c:odnero de alTOZ, nadie le dijo nunca que lo hiciera sólo con pescado y azafrán, que si no a la 
gente le sienta mal. Y si alguien lo hizo, ni el historietlsta ni el c:odnero hicieron caso y eso es Importante. 

En el plato, texto e imagen relevan sus distintos discursos -se mezclan con el tenedor y un huevo frito-, se con
tradicen, se amplían y sólo cobran verdadero sentido en la mente del lector. AlIf, él juzga si le salló muy salado o li
gero, 51 se pasó y está pastoso o se quedó duro. SI está soso o en su punto. 

A mí me gusta el arroz blanco con ajo, como lo hada mi abuela. 5610 ella sabia cocerlo asl, sin nada, y que supiera 
a gloria. Sólo ella sabia convertir el arroz en comida. Tan rico. Como ahora va no lo hace, yo leo c6mics • ..... _ ..... 
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NUEVOS E5I'AOOS DE lA VlNETA . 

Lorenzo Soto, Teresa Corchete. Elisa 
Yuste, Sara Iglesias y Enrique Mortín 
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• LIBROS INfANTILES Y JLJVENIlES • NUEVOS ESPACIOS Dt LA VlÑETA 

Osamu Tezuka 
Asfroboy 
Barcelona; Glerlat, 2007 

El nijo de un presligioso cienlifico IOp::¡oéS fallece 
accideruall'1 enle. En su afán ~ reem~zar Ion ierrilJe 
pérdida, comlruiró un robor superdolodo compuesto 
PJr ;e¡¡dos electrónrcos, ~Iimrenlos humanos y OfX1" 
¡iencio infan ti l. 

lo qLlE! p:xJria PJrKer un sencino enrrelenimienro 
futurisra en el qlJe ~ pequero héroe es perseguida por 
variados enemigos, ome>Íano~ por copiar ;us com
ponentes, esconde una interesante plOpuesta d~ 
maesllO 'mongoko', mOs próximo a los conceptos qlJe 
eXfOll€n pelÍOJlos como A. 1. de Sieven Spielberg 

Estozo !eOlios ;obre ~ respeto que deberia ex istir 
entre rabeló y nulllO llOS, en uno hiPJt€tico convivencia 
o ni>reJ general, desolrd larm además lo posibilidad 
de qLJe los primeros sean COfXlC€S de desarrollar sen' 
timientos. 

Publicado arigiooriameme en lo revisto Shórren y, 
pos!eriormeme, adoplado a lo televisión en la década 
de los sesenJO, se corwirlió en lo primero serie anime 
fXJro ninos, lo S. 

Albert Monteys 
Carlitas Fax 
Barcelona: El Jueves, 2005 

Enne Cortocircui/o y Woil.f, han existido otros en' 
trañoble5 robots que merece lo pena de;cubrir. Es el 
coso de este corrsmélk:o perwna je, creado por f.kJr,. 

teys, fIobitvo l de lo revisto scnrica EIjIJ€V€s, y qlJe op:t 

r€Ció por en~egos en Misler K, 
Concebido fXJ ro ser fax en ~ rolati\"O la voz de 

Andrómeda, su gran vocación e instinto rebetde le po
sibilitan exhibir sus dotes como grotesco reportero ill" 
V€stigador, en pleno siglo XXI. 

Sus aventuras transcurren entre los presiones del 
edib, SIempre deseando ere folle en sus prop.Jellos ill" 
formoli'vos. y los diV€rtioos fricdorteS con Flash Norkxl, 
un ooioso pelO emblemólico periodista que siempre le 
estropeo 1m exclusivos. 

U~ cómic ~ogodo de ocertodos gogs, lleno de d~ 
nomisma y color, fOHnodo po' pequeños historias mar' 
cadas por ~ estilo caricaturesco que corocterizo 01 
autor. L S. 

-~- -
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Javier Olivares 
Astro, valiente explorador 
Vigo: Factoría K de Libros, XXJ5 

Un cómic con diedsiele historielos disfXllOiadas 
prolagonizados por Astro, singlJlar explorador e5fXl" 
cial qve surco el universa en busco de aventuras. El 
personaje se enfrenrG o sitvociones de todo lipo qU€' 
'IOn de lo espectacular a lo intrascendente, compl iCO" 
dos desafíos que p<men canlinuameme a prueI:xJ lo ill" 
falib!€ solvencia del héroe: un dio toco afrooloi lo 
amellOza destrtX;tora de un melroilo; el siguienle, 
curar lo caries cósmico de un extroleneshe. Uno mis' 
cek:oo:J de situcciooes exagerados y absurdos, ade
rezados con un intel igente sentido del humer y 
registrados con uno estético gráfico muy carOClelú:icc 
de los anos sesenta, acompaiiodc también de refe
rentes y escenas qU€' reflejon lo concepción del fulUlo 
qU€' estaba l'igen:e en eso décaoo, El é!OOm irKluye 
una enlr€"< isto can el autor en lo que deóCribe su pro
ceso de traba jo e interprelociones del personcje, reo· 
lizodos por oIros famosos dibujantes. T. c. 

Jean David Morvan; Philippe Bume! y Jose Luis 
Munuera 
Navis (2 vals.) 
Barcelor'i3: Norma, '2005 

b to precuelo de Esiela J'lOrra los peripecias de 
Navis nioo , En el primer epiwdio de lo .serie, más hLr 
moristica y de9irodo o un público más jOien qU€' lo Of~ 
9inal, la adoIeóCente salva je qlJ€ se uniró en un futuro 
01 coovoy Estelo. ocaoo de llegar 01 planeta perdido 
jun to o su robo! canguro, Nsob, has un terr ible occ¡' 
denle galáctico. lo joverl humano esló tremendamente 
aburrido hasta que de!oCubre un bebé 'ligruro' a lo de
riva, lo reóCara e in!eflla por tedas los medios hacerse 
amigo sV¡Kl, Un tebeo muy atractivo por su dinámico 
y eSlél ico, can un dibujo que mezda inBuencios del 
mongo y del c6rnic es!adounidense E. Y. 

Los animales siempre han sido unos 
seres muy cercanos a la infancia. Desde la 
admiración por algunas especies poco co
munes, capaces de pensar y sentir como 
Tentempié o el penilo Polo. el lector 
puede encontrar el camino de baldosas 
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amarillas Que le lleve a encontrar otros 
magos como Snoopy. [défix o Milú. 

Brig,tte Luoal1i. Eve Thartet (i1,) 
Tentempié, Mapache y Pelusa: el encuentro 
Barcelona: RBA, '2C03 

Hislaio en vi nelos Cil)'O eserlCio se va revelondo 
ollecklf"espectoocr o medido qoo ~ guión ¡xolundizo 
en ~ cOfaClef de ~ f=totagon istos y en los r~oc i Oil€s 
qLJe mantienen entre elbs. Los imógenes, realizados en 
suaves ocuarelas, dubficon, sin Irrvio[izOf, sitoocio'les 
cuya pre>e!ltación se apeyo en bs sencillos diálogos 
que montierJ€n los animales numanizados protag<XIis· 
las def cómic. El relolo cuento cómo Pelusa y momá 
Zaro, después de sufrir el destrozo de su coso o 
monos de unos cozadores, acuden o lo madriguera 
donde habitan ef señor Tepn y su, hijos, situoci6n qtJe 
ll evará o lo, dos fam ilias o formar jun tos un nuevo 
hogar. Uno wgerenle propuesto literaria ¡:;<lro acercar 
o los pequeiios o lo lecltKa de c6mic y ponerbs en 
cooloc/o coo o~unos de los re<:llseó na rrativos propios 
del !enguaf€ gráfico. T. C. 

Régis FaJler 
Polo y Lilí 
Barcelooa: Combel, 2008 

lo tronquiklad del pe! rilo Polo es un €stodo mvy 
¡:;<lrecido a lo fe licidod hosla que llego Uli quien, coo 
w energía, pot'Idrá w vida 'polas arrioo' Desde lo m

genuidod de los prolagon islas se expre50n conceplos 
complejos como los tensiones de lo convivencio, el 
coolroste de carede¡es y el benef¡cio mutlXl de lo amis
tad. En esta hi;torio sin texb Regis Faller traoo jo COo1 ir¡
teligencia el tipo de secuenciacian y lo anatomía 
expresiva. Lo ~a nsición entre viñetas es detall ista y mi
nucioso, permitierda una lectura Huido. Coo lo expre
sividad gestual y capoml de bs personajes coosigue 
trasmitir 105 emociones y los distintos matice, que sur
gen en lo relación que mantienen. Mientras llegan 
otras avenMü.\ es posible disfrutar de los imágenes an i
modas en WNW.chez¡:docom. S. L 

Patrick McDonrlell 
Mutis (3 vols.) 
Barcelona: Devlr, 2004 

iVlults giro en ~no a lo relocian enke Ea rl, un 
perro, y IY\oo::n, un gato. Las ovefllu!Os de estos dos 

personcjes se aderezan con cierros toques crí'icos 
sobre sus dtlerlos. En asto serie de t:ros de pren5O, une 
de las que más dio qoo ooJ:;or ITas >U publicaciOn, se 
pone de monifiesto el dominio de IW:Donnel1 de dis
linios lipos de humor. Su diOO¡O ágil y fresco evoco o 
olguoos de 1m nislCfiel istas norteomencaflOs más des' 
tocados de prirlC ipios del siglo 'IJ... IW:D:¡¡mell es tam
bien auto!, entre otras obras, de un ólbum po'O 
prelectores de reoei'.able feduro, ¿Nado? ed:tado por 
RBA Serres en 2007. E. Y. 

El universo infanti l está plagado de 
seres, invisibles para [os mayores, que 
hacen las delicias de todos aquellos Que se 
atreven a entrar en los mundos fan tásti
cos. En ellos habitan también horribles 
entes que. sin embargo. se convierten en 
caricaturas cuando aparecen en obras 
concebidas para los ojos de [os más pe
queños de [a casa. 

Jacques Ouquerlfloy 
Los fantasmillas 
Zaragoza: Edelvives, 2004 

¿G\ié relocÓl 00y emre un buen guiso y lo opor~ 
ciOn de lIrlCIS trovieseó fanta,millü.\2 lo respuesta eslÓ 
en un castillo oobilado por "lo fXlndi lla fantasma" , 
donde se \/O o celebiOr uno ceno que cootará coo UfK)5 

invib:ms irlespe!cxIos. Lo colección morca lo dora 'iNJ 

lucioo del aulor hacia un lengooje mucno más práx'ma 
al cómic con respec:o a sus CirlCO an teriores obras, de 
105 que provienen eslos per5Ona¡es. Ademós del va
riado juego COo1 los viiíetas, cabe destacO! la presen
cia de globos de diálogo con !€x!os breyes que 
respetan lo idiosincrasia humorístico y misterioso que 
caracterizo toda kl w.ecciórl. Los guiños relerentes a 
~ares, situaciones y personajes, .son una pre miso 
común en cado uno de bs titulas , in iciando 01 nil'io 
como lector de serie. S L 

JuanJO Guamida y Teresa Va'ero 
Brujeando (2 vals.) 
Barcelona: Norma. 2008 

Joon¡O Gxlrnido, coautor de lo multipremiodo obra 
B/cebad, cambia comple:amente de regislro graf ica, 
fXJ ra dibular el gu ión de T&r&5O I,\:¡ lera. En es/a oca' 
sión, uti lizo un estilo hum«Íslico y uno narrot;vn cen
Irodo en el seguimiento y la gestuolizoci6n de los 



personcjes trcooIOOOO, en mef)()( med~da, kJs fonc:lm y 
105 decorados de las vi¡)e'Q5_ Brujeando es uno sim
pát;ca 58¡ie de fonkls ia, humor y avenn.n-os, p!Otn¡p 
nizaoo ~ Hcz~ , un bebé de roda que dep:¡silan en 
b PJ€rlO de la casa de tres hermanas flechicerOl pO" 

error; éslas deciden a~~a, ¡"~(NOCando una situa
ción extTor'.o PJrque nunca anles lII1 fxx!1l nabill trm
PJwdo 01 fXlís de las brujas. Un cómic roe mLJnd05 
imog-nari05 y con juros doporo!odos, donde se intuyen 
ciertos pincelados de ironía hacia la sociedad de coo
~mo ac;ool. E. M. 

De pequeños, cuando nos contaban la 
historia de Jack y sus habichuelas mágicas, 
nuestra imaginación volaba a un lugar im
posible que sólo unos cuantos años des
pués pudimos relacionar, a través de 
historias que nos hablaban de la existen
cia, por ejemplo, de una Tierra Media, 
con otras pensadas para los lectores más 
adultos . 

El cómic de Jordan Crane evoca aquel 
cuento de fantasia que tantas veces nos 
acompañó, mientras que aventuras como 
las protagonizadas por Bone, multipre
miadas en todo el mundo, relacionan el 
clásico de Tolkien con personajes humo
rísticos que habitan un universo muy par
ticular. 

Jordan Crane 
Por encima de las nubes 
Barcelona: Bar¡g, 'XXJ7 

Un nue\'O retra50 o kl haa de Ilegor a dose pro
\<\Xa qoo Simoo y su gato Juan se elro'"lClon en la azo
leo del degio, y osi evilar el lerrible castigo qoo la 
seikxila Asensio kJ prometió si se volvía o repetir e50 
sillJOCión. En ese lugar, repl€ro de trastos inservibles, 
enOJenlron UIlO vie ja escalera de modero, por b cual 
suben sin fXIrQl MSto que llegan o un IlIg<lr in.>ál ilo y 
descooocido fXlro ellm. De este medo 58 ink;ia ~ viaje 
más fascinante, a la vez que peligroso, de ws vidas; 
en él COfKXefÓn nubes que liel"\efl senlimienlos y uoo 
bancada de filiaros con 'muy molo leche' ; pero 
sche 1000 descuttircn ~ verdadero \'Olor de la omis
kxl. E. M. 

Jeff Smith 
Bone (9 v~s , ) 

BIlbao: Astiber ri, 2C08 
la soga giro en bino a un argumenlo fonlÓslico, 

aderezado (00 toqlJeS cOOlicos, qlJe ha sido comfXl· 
rodo COl1 El SeIX.x de /05 Anil/05 En la p! irTl€ro en lrego 
se introdoce o Re, primos, fooe, SmikJy y Phoney, COI1 

sus pecu liaridades y el murda que los radea. El esc&
flOrio prillCipol es lo aldea de Borrel Hoven, donde los 
proiogoni,las COfKXen o mrim personales Uno de los 
elemenlos o favor de esto c(no es b fac il idad con la 
qlJe su autor combioo lo épiCO coo el humor poro Clear 
oo;:¡ aventuro que va gooondo en ritmo sin perele!, en 
ningún momenlo, la inkiga. E. V. 

y como colofón, los juguetes. otro es
labón más de la cadena mágica que forma 
cualquier infancia. A través de la historia 
intergeneracional que narra El muñeco 
podremos descubrir cómo el lenguaje del 
cómic también es capaz de generar fuertes 
emociones entre los jóvenes lectores. 

Michelle Alzéal 
El muñeco 
Vigo: Faetona K de !Jbros, 2C08 

Álbum sin fXllabras qlJe, en una lmgo so::esion de 
vi¡)elos, cuenlO una histor io intimista, cvyo eje orgu
menkll es lo entror.oble relociÓll entre un onciollO y tJn 

peqLJeño muiieco. Un relata tri~e yola vez esperan
zocl«, que provoco lo reflexÓl en tomo 01 poso del 
tiempo y las vo!ores humaros lo f!)€lzo eXpie;i\'O de 
las ilustraciones describe el infortunio de lo moriOl\€la, 
desde que ~ abuelo lo !egJ o su nieto 01 trasJodorse 
01 hospilal 00s1o que, desenconklda de un muooo en 
el qlJe los niños prefieren yo oIro tipo de jugueles, de-
cicJe p:oner fin o su exislenci::l . El erx:lJentro cawol final 
coo el anciano permitirá o ambos comfXlrtir lJI1 trágico 
pe¡o deseado deYioo Uno obro fXIro lecb"es de cml
quie! edad, cOIlstru ida con una fórmula que exploto lo 
copocidod del color poro transcribi r sentimiefllQS y 1.IIi

lizo imel igenlemente otros recursos piopios del ger.era 
[énfasis en gestos, perspedlVOS qoo rea lzan momento> 
clove] PJIO dar el ritmo IlOlIolivo adecoodo o cado se
CU€I\(ÍO . 

T. C. 
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Y además 
ItA.MIlu:l. !Rlwl /Ji,wk¡d &r{elom~ NoriTlol 20011 
OUVAHr.s..l<lú. A!!ro roto ,' Ix",;oii!i/n. M( Ioflit 

&mg. 20m 
RAMlRfl. D.lv.! Millimon>ler B.m."fl' ¡¡¡¡ NlJor.a 2003 
'iFAR .Joanlo. Vcrmprr /)onor Mar~,'<ln!(¡ M!ldnd, Aja 

gll.ir~. 2(J06 
TRONDHflM, \.xId,. P.~Iffi.O~OO, Jv;. C',~~ru".< ·lló 

nw '¡ó" dp Il,,!orias. &rMom. EdJcrollh B. !()O::' 

Sin olvidar nunca a los clásicos 
Caluin y Hobbes, Don Miki, Garfield, 

Maja/da, lznogoud, Lucky Lucke, Sno
opy, Pequeño Spirou, Superlópez, Zipi 
y Zape . Titeujj ... Y todos aquellos que 
han hecho reír a una generación tras 
otra. ~I-

Nota: Los textos que sÍlven de intro
ducción a todos los apartados son de En
rique Martin (Bibliotecario) y Lorenzo Soto 
(Educador Social) 
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Nouvelle manga, 
mon amour 

El término Nouvelle manga fue em
pleado por primera vez -según la escritora 
y guionista de cómies María José S. Ber
mejo- por el editor de la revista Comic
kers, Kiyoshi Kusumi, para referirse a la 
obra de Frédéric Boilet, autor francés de 
historietas afincado en Tokio. 

Su cómic japones afrancesado nace 
como reacción contra la actual concep
ción comercial de la lectura, que entiende 
la obra como un medio de distracción y 
pasatiempo sin aspiraciones mayores: que 
se funde con el gran volumen de obras que 
se podrían clasificar como literatura 
comercial, dejando al margen en parte las 
posibles aportaciones a la calidad de la for
mación lectora. 

Liderada por Frédéric BoileL la Nou
velle manga ha escogido algunas de las 
características más sobresalientes del 
cómic francófono, del manga y del cine de 
la Nouvelle vague para construir obras 
ricas en referencias metaficcionales que 
muestran el funcionamiento de la unión 
entre texto, imagen y el espacio en blanco 
entre vifietas; relatos de alta calidad es
tética y con una importante propuesta in
teractiva para la construcción de 
significados dirigida a un lector maduro. El 
lector implícito de estas novelas gráficas, 
en la mayoría de Jos casos. es alguien que 
ha superado la adolescencia y cuenta con 
la suficiente experiencia vital y los 
referentes necesarios para apreciar las 
obras en su totalidad. 

Primeras iniciativas 
de la Nouvelle manga 

La historia comienza cuando la edito
rial L·Assosiacion propone a una serie 
de dibUjantes, franceses y japoneses, re
tratar su experiencia vital en ciudades 
como Tokio, Kyoto, Sapporo. Osaka o 
Nagoya. A partir de sus vivencias en la 
ciudad elegida , los dibUjantes francófo
nos construyen un relato autobiográfico. 
en blanco y negro de 10 a 16 páginas. 
Por su parte, los autores japoneses re
tratan una experiencia vital en su lugar 
de residencia. 

La creación de esta obra, publicada en 
España en 2006 y que recibiría el nombre 
de Japón. no sólo ha reunido a algunos 
de los mejores dibujantes de cómic fran
ceses como Amélia Aurita, Frédéric Boi
lel, Nicolas de Crécy, Etienne Davcx:leau, 
Emmanuel Guibert, Fabrice Neaud, Benoít 
Peeters, David Prudhomme, Fran¡;:ois 
Schuilen y Joann Sfar y manga kas como 
Moyoko Anno, Li ttle Fish, Kazuichi Ha
nawa. Daisuke Igarashi , Taiyo Malswnoto, 
Kan Takahama y Jira Taniguchi, sino que 
además aporta al lector una visión c1arifi
Codora del nacimiento de un nuevo sub
género o movimiento artístico dentro del 
manga. La denominada Nouvelle manga 
aúna la forma de contar historias de los di
bujantes de cómic japoneses, quienes 
muestran sobrada fluidez narrativa, ade
más de destrezas técnicas en la transmi-
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sión de sensaciones y sentimientos con
cretos. con las cualidades del cómic fran
cés. que presta mayor atención a un 
dibujo de cuidada factura estética. La Nou
velle manga. cuyas características princi
pales quedan patentes en el manifiesto 
redactado por el impulsor del movimiento, 
Frédéric Bailet, insiste en la importancia 
de la creación de historias cotidianas. clave 
del éxito mundial del manga. pa.ra llegar a 
todo tipo de ledores . "Los comics japo
neses dan pa.rticular importancia a la his
toria (a la amplitud de las mismas, a la 
variedad de sus temas) y, especialmente, a 
la narración (a su nuidez. a las técnicas que 
se usan para sugerir sensaciones y senti
mientos). En Japón. un mangaka es al
guien que quiere. más que nada. contar 
historias. al contrario que los autores fran
ceses de bande dessinée -BO·. quienes, ge
neralmente, se convierten en artistas de 
cómic a través de un interés en el dibujo." 
(Baile!. 2001) 

En líneas generales. podríamos decir 
que las obras que se inscriben dentro de la 
Nouvelle manga constituyen breves reJa
tos de costumbre que abordan temas di
versos como la soledad, el peso de la 
tradición, la búsqueda, la familia. el amor, 
el sexo, los recuerdos. el proceso creallvo, 
los sueños rotos O las relaciones persona
les. pero que encuentran un espacio 
común donde desarrollar - a pesar de la 
variedad temática- experiencias autobio
gráficas conmovedoras. 

"La manga sobre la vida cotidiana", 
como Frédéric Boilet ha preferido llamar a 
este nuevo subgoimero en contraposición a 
"el cómic manga". pretende llegar a una 
audiencia europea más madura y se aleja 
del otaku. es decir. del arquetípico del lec
tor fanático de manga que acostumbra leer 
comics donde imperan la acción, la exa
geración y los estereotipos. Japón. por 
ejemplo, configura una obra de personali
dad múltiple cuya libertad creativa aporta 
una doble visión del imperio del sol na
ciente: por un lado la del extranjero. visi
lante ocasional. y por otro, la de los 
propios japoneses. 

Características de la 
Nouvelle manga 

Te, rs: Desde la perspectiva de las te
máticas elegidas y el contenido. estas 
obras están por 10 general dirigidds a un 
lector maduro. no sólo por los temas que 
desarrollan. sino por el tratamiento de los 
mismos que exige las competencias del 
lector, es decir, un esfuerzo mayor en la 
construcción de su significado debido al 

NUEVOS ESPACúS DE lA VIÑETA . 

Fréc!é,ic Bolle, Y KOI1 Tokahoma !\I1a"Ko Porode. Rosquero_ Ponen! Mon, 2()Q4 

desconocimiento de referentes concretos 
que proporciona la experiencia. Muchas 
de las historietas seleccionadas tienen 
cierto carácter autobiográfico y meta
fi ccional que resalta. por un lado, la figura 
del autor y el proceso de creacion y pro
porciona. por aIro. verosimilitud y riqueza 
con los distintos guiños inlerlextuales re
lacionados con la música. el arle, la litera
tura o el cómic. 

Los temas, siempre en el marco de la 
vida cotidiana. frecuentan la condición hu
mana. los recuerdos perturbadores de la 
niñez y el peso de la tradición, el amor. el 
deseo, la consciencia o el poder catártico 
del arle. Tooos ellos son ideas arquetípi
cas, pensamientos comunes al ser hu
mano que han sido motivos recurrentes 
tanto en arte como en literatura pero que 
la historieta, a menudo. ha dejado de lado 
por lo que la eleccion de estas temáticas 
aporta LIJ1 valor añadido a las obras. 

TOIl En cuanto a la forma. 
predomina un tono intimista y melancó
lico que inunda las obras, breves diálogos 
combinados con un dibujo artístico. cen
trado en los primeros planos del rostro hu
mano para reflejar sentimiento y 
emociones concretas y secuenciado con 
pausa y detenimiento contribuyen a refor
zar su caráder reflexivo. 

La transposicion entre viñetas se des
plaza de un aspecto concreto a otro. 
Según el estudioso $col! McCloud en su 
obra El Arte invisible. este tipo de tras
posiciones son "empleadas por lo general 
para establecer una disposición de ánimo 
o una sensacion de lugar, donde el tiempo 

parece haberse detenido en estas combi· 
naciones mudas y contemplativas" (Mc
Cloud 1995. p.79). Estos "mangas 
franceses" trabajan la elipsis como recurso 
con tanta libertad que elledor se verá obli
gado a prestar especial atención a la na
rración para su comprensión. Por 
ejemplo, fragmentos de la historia que pa
recen no tener relación entre sí o que re
presentan momentos muy diferentes, 
hacen que la S€cuenciacion pierda impor
tancia y requiera el esfuerzo delledor para 
completar el significado de la historia. Mc
Cloud apunta sobre la secuenciación: "en 
vez de servir como puente entre momen
tos separados. el lector tiene que ensam
blar un solo momento echando mano de 
fragmentos diseminados" (McCloud 1995, 
p .79). No hay que olvidar que en el cómic 
la omisión de información es tan impor
tante como el contenido explicito. Al res
pecto comenta. McCloud: "en occidente, 
el arte y la literatura tradicionales no sue
len andarse con rooeos_ En líneas genera
les. somos una cultura que va al grano. 
Pero oriente cuenta con una rica tradición 
de obras de arte cíclicas e intrincadas_ Los 
tebeos japoneses pueden ser los herede
ros de esa tradición. Mediante éstas y 
otras técnicas narrat ivas. los japoneses 
ofrecen una visión de los tebeos muy dife
rente de la nuestra. Y es que en el Jap6n. 
más que en ninguna otra parte, el cómic 
es un arte .. de intervalos. La creencia de 
que los elementos omitidos de una obra de 
arte forman parte de ésta al igual que los 
elementos presentes ha sido espeCialidad 
de oriente durante siglos" (p. 80). 
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Como dicta la tradidón japo
nesa del cómic, las secuencias de imáge
nes están presentadas en blanco y negro. 
La elección en el uso de estos dos colores 
puede tener que ver con la intención del 
autor de proporcionar fuerza a la acción, 
ya que el color. según la teoría del creador 

NOf1()f1()n Ki,iko. B/ue. Rosqueru: P(Jn(¡nl 

Mon,2004 

de la novela gráfica Will Eisner, distrae al 
lector y ralentiza la acción del relalo. 

T -Ilk 1 '-in, A pesar de que cada 
uno de los aulores ha elegido su técnica 
particular: fotografía, el uso de tramas, el 
lápiz. carboncillo, el trabajo por ordenador 
o la pintura al óleo, la influencia que el 
cine ha ejercido en ellos --en concreto la 
influencia de la Nouvelle Vague- conforma 
la personalidad del movimiento de este 
cómic atipico. 

La Nouvelle vague, recordemos, es el 
nombre con el que se hace referencia a un 
grupo de cineastas como Godard, 
T ruffaut, Rommer o Valcroze, con carac
teristicas y fines comunes y que surgió a 
finales de los años 50 en Francia. Se trata 
de un movimiento artístico que reaccionó 
contra el sistema establecido dentro de la 
industria cinematográfica. Crearon una 
nueva forma de entender el cine con li
bertad en el proceso creativo. tanto en lo 
referente a lél expresión como él las técni
cas empleadas. La Nouvelle vague. como 
sucede con la Nouvelle manga. lucha con
tra las convenciones narrativéls. técnicas y 
estéticas de! cine tradicional. creando W1 
cine de autor muy particular que exige a 
nivel formal la continuidad temporal y es
pacial con el fin de retratar la realidad con 
objetividad. Por esta razón. utilizan cáma
ras de aficionados. que les permiten filmar 
con mayor movilidad y lo más próximo a 
la percepción del ojo hLlJTlano, en escena
rios reales. sin decorados de cartón piedra 
y con luz natural, creando un potente 
efecto realista. 

De este mooo, 105 autores de Nouvelle 
manga reprooucen las técnicas de estos ci
neastas y transforman las viñetas en foto
gramas que se suceden para proporcionar 
una sensación de movimiento real en la 
secuenciación de la página. 

Para terminar 

La labor de Frédéric Boilet, en su in
tento de crear un cómic de calidad dirigido 
a un lector experimentado que ayude a 
construir su lectura, se ha logrado con 
éxito . La comW1icaci6n entre el autor de 
Nouvelle manga y sus lectores es fluida 
pero exigente a la vez. Por un lado, la obra 
invita al disfrute de una historia cercana, y 
por otro. debido a la forma que toma la 
narración, el lector construye. interpreta, 
reflexiona , se conmueve y hasta siente 
-con la historia- nostalgia por lo no vivido. 

La Nouvelle manga supone , por tanto. 
un salto gigante en la evolución del cómic 
nipón. Con ella se ha abandonado el 
chiste fácil y el humor escatológico para 
abordar una lectura más reflexiva y ambi-
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cio"a que se propone llegar al interior del 
lector y emocionarlo. Además, forma con 
sus abundantes referencias y carácter 
metaficcional y educa estéticamente , con 
una propuesta gráfica de alta calidad con 
la que la Nouvelle manga se aleja del di
bujo estereotipado y caricaturesco que 
dbunda en el manga en generaL 

Todas las culturas poseen una gran 
suma de relatos compartidos y la razón 
de su existencia reside en la necesidad pri
mitiva de contar y recibir historias que ha
blen de lo que acompaña al hombre a Jo 
largo de tooa su vida . El cómic no es más 
que olra fórmula de expresión escrita de 
historias que Boile! califica como univer
sales. Hoy sólo queda esperar para descu
brir de qué manera. la Nouvelle manga. 
sensual, sin cesuras -con su olor a humo y 
a Chel Baker- contribuirá a crear con sus 
códigos e imaginarios transculturales la 
identidad de los individuos de las genera
ciones futuras que se acerquen a leerlas . ... 
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Salidas diferentes 

11 Autor de historietas cortas para 
adultos, ilustrador editorial, diseña
dor de cosas muy dispares que van 
desde lagos de discotecas a la caja 
de los muñecos Pin y Pon. colabora
dor de televisión y radio. autor de 
cómic" , ¿cómo compaginas todas 
estas actividades? 

Con dificultad. Las necesito todas por
que se complementan entre si: lo que no 
puedo hacer con la publicidad, por ejem
plo, lo hago con el cómic; lo que no puedo 
hacer con el cómic, lo hago con la radio 
(que es algo más espontáneo y que no 
queda en ningún sitio). Pienso: "Esto en 
un cómic nunca funclonarla pero. mira. 
igual puede funcionar en un sketch de te
levisión o en el programa de radio y nece
sito sacarlo fuera". 

Lo necesito tocio. pero también nece
sito organizar el tiempo. Así, lo que hago 
es dividir. Por e}emplo, Iraoojo en radio so
lamente una vez por semana y ese día me 
centro en eso. Las mai'lanas se las dedico 

a la ilustración y las lardes a los cómlcs. Y 
cuando me surgen cosas aparte, como 
hacer un sketch de televisión. empiezo a 
usar los fines de semana y horarios extra
ños. Es difícil , a veces pienso: "No, esto 
no lo puedo hacer para siempre. tengo 
que organizarme, dejar una cosa y ya 
está -. Pero es como que necesitas todo 
eso para que todo lo que se te ocurra 
tenga una salida diferente. 

tl ¿El éxito de Arrugas te ha hecho 
replantearte tu perfil profesional o 
sigues pensando en compaginar 
todas tus facetas? 

No, porque como he dicho [as nece
sito. Alguna vez sí que me lo he planteado, 
sobre tcxlo tras recibir el Premio: ~Bueno, 
¿y si solamente me dedicase al cómic? di
gamos que no he tenido un premio similar 
en ninguna de las otras cosas?"". Pero me 
da miedo dedicarme exclusivamente al 
cómic porque el cómic es como mi hobby, 
es mi sueño de cuando era pequei'lo y. al 
mismo tiempo, para mí es la poSibilidad 
de contar cuando tienes la necesidad de 
contar. 
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Si unicamente me dedicase al cómic, 
temo que pudiera convertirse en una pro
fesión en la que tengo que publicar mucho 
para poder vivir: o que, de repente, cam
biase la forma de plantearme una obra . El 
cómic es lo más importante que puedo 
hacer y no quiero que se convierta en algo 
que deba hacer por obligación. Cuando 
me ha tocado hacer un cómic publicitario, 
para mi ha sido el peor encargo del 
mundo. Uf, me cuesta muchisimo. 

Está claro que si por un cómic pudiese 
vivir tranquilamente (dedicarme dos años a 
hacerlo al ritmo que quisiese y demás), en
tonces quizá si que firmaria pero como eso 
es difícil prefiero seguir alternando las 
cosas. 

La necesidad de 
contarlo 

Una pregunta casi, casi obligada, 
¿cómo surgió Arrugas? 

Bueno. pues, surge ... La verdad es que 
ya lo he dicho tantas veces a 10 largo de 
estos días (risas). 

¿Es más una opClOn personal o 
tiene algo que ver con la aparición 
de otras propuestas en esta línea 
como Píldoras azules de Peeters o 
María y yo de Gallardo? 

Yo creo que surge más de la necesidad 
de contar. Aunque si que es cierto que hay 
obras que van abriendo camino para que 
esto sea posible . Imagino que si no hu
biese habido antes un Mous. qUizás un Píl
doras azules , cosas asi. hubiese sido más 
di fí cil que un editor apostase por hacer 
algo en esta dirección . 

Cuando hablaba con algun amigo o 
con un editor sobre lo que estaba ha
ciendo, su reacción era: "¿Estas haciendo 
una historia sobre las personas mayores y 
sobre el aburrimiento que es la vida de 
estas personas?" 

Ciertamente, no parecia que fuese a ser 
un tema comercial pero yo tenía la necesi
dad de contarlo. Mis padres son mayores. 
Vas viendo cómo la edad les va afectando, 
te das cuenta de esa realidad social. te das 
cuenta de que la vejez es algo que no valo
ramos o que, incluso, no queremos ver. En 
una ocasión, me encargaron un cartel y di
bujé en él a unos ancianos. Me hicieron 
quitados porque "eran antiestéticos" y la 
gente no queria verlos. 

También por el Alzheimer. El padre de 
un amigo tuvo Alzheimer y pude ver cómo 
pasó de poder recitar de memoria el pá-

rrafo de un libro a ser incapaz de ponerse 
una camisa. Tenía la necesidad de hablar 
de lodo eso, de contarlo. Además, pen
saba que era un lema muy poco tra tado, 
no sólo en los cómics, sino en el cine, en 
la televisión, en la literatura. 

r?0Antes de Arrugas, ¿te habías plan
teado dibujar a tus padres o a al
guien tan cercano como el padre de 
tu amigo? 

No. La verdad es que no lo habia 
hecho hasta que leí el cuento del Barges 
mayor que se encuentra con el Borges 
joven. Desde entonces muchas veces he 
pensado en eso. en qué pasaría si me en
contrase con mi yo de hace diez o quince 
años. He pensado que si mi yo actual le 
enseñase Arrugos a mi yo de cuando em
pecé a dibujar, de cuando hacía cosas de 
género (como ciencia-ficción) y los temas 
contemporáneos o costumbristas no me 
interesaban para nada. me lo tiraría a la 
cabeza: "Yo. vamos. ni loco. ¿cómo vaya 
acabar haciendo cosas así?" 

Vas cambiando tus gustos y. a su vez, 
vas madurando en cuanto a lo que te ape
tece contar. Me sigue gustando el género, 
me sigue gustando la aventura pero. de re
pente. veo que hay LIJl camino que me in
teresa más. No sólo me interesa contar lo 
que me pueda haber pasado a mí síno, 
sobre todo, contar los sentimientos o las 
cosas que les suceden a 105 demás. Jamás 
pensé que iba a terminar dibujando a mis 
padres ni abordando un tema como el de 
Arrugas. pero al final lo he hecho. No sé. 
es posible que dentro de unos años acabe 
dibujando algo que ahora ni me plantea
ría hacer. 

Historias reales pero 
dentro de unos 
límites 

¿Cómo se vive dibujar a alguien 
enfermo o, casi peor, que sufre una 
enfermedad degenerativa? 

Es curioso, porque cuando más he pen
sado que eran personajes ha sido estos 
dias. durante las firmas. Cuando los cha
vales me han pedido, por ejemplo, "Dibú
jame a Modesto, que me parece muy 
simpático" o "Dibújame a Emilio". Me he 
dado cuenta de que para los lectores son 
personajes. mientras que para mí son per
sonas reales. Son personas que he cono
cido. aunque quizás algunos estén muertos 
(como Emilio), o el Alzheimer haya hecho 
mella en eUos 



Ahora. se han convertido en persona
jes que viven en toda la gente que ha leído 
la historia. Me resulta extrano el que esas 
personas que he conocido, con las que he 
convivido y que , en casos como el del 
padre de mi amigo que fa l!eció, sigan es
tando ahí. La gente habla de ellos como si 
fuesen parte de su familia, aunque nunca 
los ha conocido. DibUjarlos no ha sido tan 
enriquecedor o tan impactanle como es
cuchar los comentarios que hacen los lec
tores sobre ellos. 

Hace algunos años fui al banco y 
me encontré con una pareja de an
cianos. El hombre estaba haciendo la 
cola por su mujer, mientras que ella 
esperaba sentada en un banco. la re
lación de Modesto y Dolores en Arru
gas me recordó esta situación y me 
resultó igualmente conmovedora. 
Has comentado estos días que los 
personajes están basados en perso
nas reales, ¿qué podrías contarnos 
de ese proceso de documentación? 

Como he dicho, tenía su parte dura y 
su parte enriquecedora. La historia de Mo
desto y Dolores, de tooa una vida juntos a 
pesar del Alzheimer. me pareció muy bo
nita. En ese caso intenté imaginar la his
toria de amor que los habia unido durante 
sesenta años. 

Tooas las historias de Arrugas son rea
les, pero dentro de unos limites. Dejé 
fuera las que me parecieron más sórdidas. 
como las referentes a suicidios, o las que 
seria una falta de respeto contar. 

Además, al partir de casos reales que 
fui recopilando, cuando dibujaba lo hacía 
pensando que eran personas vivas. Yo las 
habia visto gesticular. moverse, sabia 
cómo actuaban ante determinada si tua
ción. Por eso me resultó muy fácil darles 
vida. Cuando los estaba dibUjando siem
pre los tenia en la cabeza. 

Entonces, ¿se podría afirmar que, 
en cierto modo, Arrugas es como 
una especie de mosaico formado por 
piezas de la realidad, que se trata de 
una especie de realidad ficcionada? 

Sí, yo creo que si. Yeso es también 
lo que me da miedo. Lo que he creado 
no sale de la nada. sale de todas esas vi
sitas y de todas esas vida~. Casi que lo 
que he hecho es servir de intérprete: he 
ido robando fragmentos de vidas y las he 
unido. 

Cuando publicas algo así y resulta que 
es lo más premiado y con más éxito entre 
lo que has hecho, te da miedo y piensas: 
"Pero bueno. cuando me tenga que in-

ventar yo una historia de cero. ¿qué? ¿qué 
va a pasar?"' 

Arrugas aborda, por un lado. el tema 
más personal que he tocado y. por otro 
lado. es la obra que menos sensación 
tengo de que sea mía. 

La recepción 

~ Arrugas es una historia que llega 
a todo tipo de público , desde ado
lescentes a adultos, desde lectores 
de cómic a personas que habitual
mente no leen cómic, ¿dónde crees 
que está la clave? ¿Crees que puede 
tener algo que ver con el interés que 
suscita el tema y el hecho de que re
sulte más digerible leer una historia 
sobre una enfermedad tan cruel 
como el Alzheimer en formato cómic 
que en otros formatos? 

Es difícil saberlo. Creo que coinciden 
muchas cosas. Por un lado, aborda un 
tema que nos afecta a todos. Pues no 
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sólo trata de una enfermedad concreta 
sino, mas bien. de una etapa de la vida. 
La podemos tener cerca (por nuestros 
padres o abuelos) pero todos llegaremos 
a ella Así, Arrugas puede interesarnos 
aunque nunca hayamos pensado en este 
tema e incluso aunque no queramos 
verlo_ 

Creo que también ayuda el hecho de 
que sea un cómic. A nivel mediatico ha 
tenido mucha repercusión pues las per
sonas que no son lectores usuales de có
mics creen que no es normal que en ellos 
se traten temas asi. En este sentido. la di
fusión en los medios ha trasmitido que el 
cómic se hace adulto y también que es 
capaz de tratar temas como éste. 

De haber sido A rrugas una novela . 
quizás no hubiese sido noticia. Mucha 
gente le ha dado una oportunidad a esta 
historia justamente porque se trata de un 
cómic. pues además mientras la novela 
requiere un esfuerzo mayor para saber 
de qué va y leerla, el cómic te sorprende 
y te engancha desde el principio. 

El boca a boca también ha hecho mu
chísimo. Creo que Arrugas ha funcio
nado mucho más como regalo que como 
compra personal. Tengo muchas anéc· 
dotas del tipo "Se 10 voy a regalar a tal 

persona porque ha vivido una circuns
tancia parecida··, o justamente lo contra
rio ··Se lo vaya regalar a tal persona 
porque yo he vivido esta circunstancia y 
ella no, y quiero que sepa lo que se 
siente··. En general, el tema y el forma to 
han sido la clave del éxito. 

Has comentado a lo largo de estos 
dias que cuand o e mpieza s a darle 
forma a una idea para hacer un 
cómic tie nes en cuenta a l público al 
que te vas a dirigir, ¿hasta qué punto 
influye en tus creaciones? 

A veces más de lo que quisiera. Sobre 
todo. despuéS de haber creado algo que 
vende. Cuando empiezas tienes una lotal 
libertad. el camino está en blanco. Luego. 
el recorrido le va condicionando un poco. 
Yo intento pensar que al leelor le gusta lo 
que a mí me gustaría. Una vez que la obra 
ha sido publicada . lees las criticas y, más 
que otra cosa, te marean: ··Arrugas está 
bíen pero yo creo que le falta tal cosa·· o 
··Debería tratar más el lema de ... Co~ 
mentarios como estos te condicionan 
mucho. mas si eres inseguro_ Si haces 
caso a todas estas cosas terminarás muy 
mareado. 
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El tono y la frontera 

En el caso de Arrugas, ¿es por el 
público que has elegido un dibujo 
que se puede considerar "amable" 
para abordar un tema como las en
rermedades neurodegenerativas? ¿O 
la ra zón por la que terminas la obra 
con una situación cómica? 

Yo creo que las dos cosas_ Una historia 
puedes contarla de muchas formas. Jo di
ficil es marcar el tono y trazar una frontera 
para lo que quieres contar. Yo quería ha
blar de la soledad, del Alzheimer y de la 
vida en una residencia. Pero para construir 
esa historia pcxlía haber cogido diferentes 
anécdotas: podría haber hablado de toda 
la gente que se suicida en una residencia, 
o de todas las personas que están postra
das en una cama sin pcxler moverse y de 
lo duro que es todo esto para ellas y para 
los enfermeros. Eso hubiese dejado toda
vía mis claro lo cruda que es esta realidad 
(de hecho, algunos lectores me lo han 
dicho, ··Vale. pero no se ha hablado de 
todo esto··), pero no habría consegUido el 
tono que yo quería darle a \a historia. No 
es que quiera ser más comercial (sin ser 
una pelicula de Disney) sino es que busco 



un tono más de gente a la que tienes que emocionar al 
año ni nada de eso. Hay optimista , que-.. ",,,,lI'~ 

ría ante todo I1 gente que te co-
que el lector 
acabe con una 
media sonrisa o 
con un "Vale, 

~,;::;::\j,:::=~;~=~~ menta que se ~ - ha sentido 

1;~~~ /;) '\ mej~r ~l leer ~ el eomle, que 

\a vejez es esto 
y ya está~. Si 
hubiese optado 
por anécdotas 
más crudas. hu
biese sido muy 
difícil en algunos momentos levantar la 
historia y conseguir esa sonrisa. habría sa
crificado el juego entre comedia y drama 
en el que se enmarca Arrugas. 

Por otra parte, si hubiese elegido otro 
tipo de dibujo, menos "amable", la obra 
habría sido totalmente diferente y pOSible
mente hubiésemos acabado el libro di
ciendo "¡Menudo drama!". No es eso lo 
que buscaba, no quería llegar a un ex
tremo tan siniestro, tan negro; prefiero 
quedarme con ese punto optimjsta de 
"Vale, os vaya contar algo duro, pero, 
bueno, también tiene su parte bonita". A 
veces. dudas y piensas que quizás el mejor 
camino hubiese sido la denuncia social, 
pero "¿Qué denuncia social vas a hacerle 
a la vejez? ¿A quién te quejas? Si eres cre
yente, te quejas a Dios, si no eres cre
yente, te quejas, no sé". 

El Premio Nacional 

Entre tu producción, El faro y 
Arrugas han sido ampliamente ga
lard o nados, ¿qué opinas de este tipo 
de reconocimientos? 

Pues, te hacen ver que vas por buen ca
mino, ayudan a las ventas de los cómics. 
El Premio Nacional. además. sirve para 
que mis padres lo hayan podido ver en el 
Pronto (risas). Solamente por eso ya vale 
la pena (más risas). 

Por otra parte, cuando no te dan un 
premio piensas: "Bah, los premjos están 
dados" y no crees demasiado en e llos. Por 
eso, cuando lo obtienes tampoco puedes 
pensar: "Si me han dado un premio es 
que soy el mejor del año". Si no le das im
portancia en un sentido, tampoco se la 
debes dar en el otro. Los premios están 
bien, son necesarios, pero son una espe
cie de sorteo. T ooos los años hay un pre
mio del Salón del Cómic . un Premio 
Nacional. . y si eres el mejor de ese año, 
te los puedes llevar. Pero, aunque parezca 
falsa mooestia, lo que me parece más bo
nito son los comentarios de la gente. Ahi 
no hay ningún sorteo, no hay ningun cupo 

le ha hecho 
pensar en 
algo en lo que 
no había pen
sado o que ha 

servido como 
vehículo para que una persona le cuente 
a otra 10 que ha sentido. 

, )En el caso de Espa ña, ¿consideras 
que los p remios constituyen un paso 
más ha cia un mejor e status del 
cómic? 

Si, sí, sí. En especial, el Premjo Nacio
nal. EJ resto de premios. como el del Salón 
del Cómic y demás, son muy importantes 
para el mundillo del cómic. El Nacional, 
en cambio, tiene una trascendencía que va 
mucho más a llá. Consigues ledores nue
vos y consigues también que los medios de 
comunicación hablen sin ningun pudor del 
cómic. Por ejemplo, tengo amigos que tra
bajan en prensa o en televisión y siempre 
quieren reseñar cómics, pero es una pelea 
continua "¿Cómo vas a reseñar un cómic 
junto con este libro?". Sin embargo, en el 
caso de un Premio Nacional está justifi
cado "Es que es el Premio Nacional. 
¿cómo no vamos a hablar de esto si el Mi
nisterio de Cultura le da un premio?'". 

La situación del cómic 
1) ¿Ves muchas diferencias respecto 
a tu experiencia en Fra ncia? 

Si pero, afortunadamente cada vez 
menos. Sobre todo, hay diferencias en la 
cantidad de lectores. En España . una ti 
rada habitual es de tres mil a cinco mil 
ejemplares, y si se vende más es un gran 
éxito. En cambio, en Francia que algo 
venda cinco mil ejemplares es un fracaso, 
pues la tirada media es de cien mil ejem
plares y un best seller incluso puede llegar 
a medio m illón de ejemplares. Esa es la 
gran diferencia. 

Poco a poco la cosa va cambiando, 
gracias a los medios de comunicación , 
gracias al Premio Nacional y, sobre tooo. 
gracias a las grandes superficies. Hasta 
ahora, [lara comprar cómic tenias que ir a 
tiendas especialízadas (que tienen que exis
tir porque son las que mejor pueden aten
der a un cliente y recomendar) pero el 
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hecho de que exista un sección imjXlrtante 
sobre cómic en FNAC o en La Casa del 
Libro está haciendo mucho bien al medio. 
lo está colocando junto a las novedades li
terarias y las películas. Ya no da la impre
sión de que el cómic sea una ledura 
marginal y difícil de encontrar. 

Te doy un ejemplo, si ves un cómic re
señado en el periooico y para comprarlo 
tienes que ir a un tienda especializada (que 
ni tan siquiera sabes dónde está y en la 
que no has entrado nunca), hay un 80 o 
90% de probabilidades de que nunca lo 
compres, pero si. en cambio. lo encuen
tras en la estantelÍa de una librelÍa a la que 
sueles ir. la cosa cambia. 

ID Hasta estos días, nunca habías ha
blado sobre tu obra con jóvenes, 
¿qué te ha parecido la experiencia? 
¿Te esperabas este impacto de Arru
gas en el público juvenil? 

No. Cuando estaba haciendo el cómic 
pensaba que quizá no iba a haber un pú
blico para él y que a la gente joven no le 
iba a interesar el tema. Con estas charlas 
percibes atención de los chavales mientras 
hablas. Creo que el lema les interesa, ya 
sea porque es algo en lo que jamás habían 
pensado o porque sus abuelos o algún pa
riente están en una situación parecida. 
También me ha gustado la experiencia 
porque oigo a los chavales hablar de mis 
personajes, de los temas que abordo, y me 
hacen preguntas que los adul tos nunca te 
harian . Las personas más adultas son más 
cerradas en cuanto a sus opiniones, los jó
venes se meten muchísimo más en la his
toria. 

® ¿Has visto confirma da la idea de 
que el cómic contribuye a la creación 
de hábitos lectores? 

Sí, yo creo que siempre lo ha hecho. El 
cómic ha sido la primera lectura de , prác
ticamente. too05 nosotros; todos empeza
mos leyendo cómic y de ahí hemos 
pasado a otras lecturas. La literatura y los 
cómics no son incompatibles, el cómic no 
tiene que ser el principio de la ledura sino 
una lectura más. Es como elegir libros o 
películas , puedes disfrutar ambas cosas, 
no pasa nada. Un buen cómic es un buen 
comienzo para la lectura. pero no tiene 
por qué ser sólo eso. un cómic es una lec
tura como la literatura. 

® Bueno, pues muchas g racias , 
Paco, y mucha suerte con Las calles 
de arena. o 

© Bocetos de Paco Roca 
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Habitar la viñeta en 
tiempos de guerra 

En las primeras páginas de El juego de 
las golondrinas vemos una ciudad y sus 
calles desiertas, la gente no pasea ni se de
tiene a conversar en las aceras, hay em
palizadas de bidones y sacos de arena que 
fragmen tan los recorridos y niegan la vista 
a los extraños - al enemigo-, los huecos de 
los edificios estiln tapiados con muros de 
ladrillo. La ciudad es Beirut, redibujada 
cada dia por una guerra que no acaba. con 
muros formados por bidones que recogen 
los tiros. 5<1COS de arena que forran los edi
ficios. el ruido de las bombas, la desola
ción de las calles y el miedo de las gentes 
que la habitan. 

Estas páginas iniciales son una muestra 
del urbanismo y arquitectura de/ensiua 
pasiva construida por aquellos que prote
gen sus vidas. En este caso. el orden di
fiere del conocido en la Edad Media: no se 
ha elegido un lugar estratégico inaccesible 
al enemigo sino más bien son el francoti
rador y [as bombas los que han llegado y 
hay que refugiarse. En los siglos X y XI se 
elegía un lugar escarpado y solitario con 
amplio campo visual y se ubicaba el 
puesto de observación. se levantaban altos 
muros con anchuras de varios metros e in
cluso con distintos niveles de recorrido que 
contenían un territorio que pretendía ser 
impenetrable. Pero en el siglo XX la ciu
dad ya existe y ahora son los francotira
dores. los barriles metálicos, los 
contenedores. el alambre de espino y los 
sacos de arena, los elementos que definen 
el nuevo trazado de la ciudad: se fabrican 
muros. no para impedir el acceso sino 
para esconderse de la línea de tiro. muros 
que no contienen nada , más bien dilatan 
las distancias y esquivan la mirada del fran
cotirador. 

Durante años en los edificios medieva
les se abrian vanos, pequeños y altos con 
formas abocinadas. que servían para dar 
luz y ventilar y permitían conservar el ca
rtJcter hermético de estas construcciones. 
Pero en el Beirut de la guerra civil los la-

drillos se amontonan delante de los hue
cos para fortalecer la piel de cada cons
trucción y cerrar las aperturas producidas 
en los cristales. rotos por las bombas y los 
tiros. Aún asi, tantos años de guerra han 
hecho que con esto no sea suficiente y, de 
este modo. los edificios se convierten en 
caracoles que se aíslan del exterior. Se han 
creado cámaras que de fuera a dentro. de 
arriba a bajo, comprimen el espacio habi
table . También, los pisos superiores. y las 
estancias más exteriores de las viviendas 
~Ias mejores- se convierten en burbujaS de 
aire que alejan el peligro exterior de la en
trada de la vivienda de la planta primera 
--el espacio más insalubre de la vivienda. 
pero el más incomunicado del conflicto. 

La ciudad se transforma con cada viaje 
de la golondrina a su nido. con cada 
bidón. con cada ladrillo .. 

Zeina Abirached no quiere hablarnos 
del acontecimiento bélico ni de sus moti
vos, sino de la gente que vive sus conse
cuencias y de cómo cambian sus rutinas y 
obligaciones. El equilibriO alcanzado entre 
la tragedia y el humor se debe a que no se 
trata de un testimonio de alguien marcado 
por los acontecimientos sino, más bien, de 
la narración de unos recuerdos infantiles 
sobre momentos de amistad compartidos 
con la música de fondo de los bombar
deos. Se nos presentan hábitos de com
portamiento que son la consecuencia de 
la transformación de los espacios en que 
se suceden, una alteración en el proceder 
de los protagonistas que se convierte en 
cotidiana, y esto nos es más que la mani
festación más direcla del conflicto social y 
bélico que se está viviendo. 

La historia comienza con la imagen de 
dos casas muy próximas, solo unas calles 
de distancia . pero que supone un trayecto 
complicado que hay que planificar, estu
diar cada desplazamiento y correr para es
quivar a los francotiradores. 

El tempo de la ciudad ha cambiado. 
cada desplazamiento se convierte en una 



composición laberintica de silencios y se
mifusas. Se interpreta lU1a partitura que al
terna un movimiento grave -las colas de 
espera delante de la gasolinera. delante de 
las tiendas, la demora del final de la gue
rra que dejó crecer la hierba en los bido
nes- con un movimiento presto -la 
carrera al refugio. la prisa por atravesar la 
línea verde-, y nos acerca al fondo de esta 
historia. 

PocItia decirse que se trata de una obra 
de teatro, donde el escenario es la entrada 
del piso donde vive la protagonista. el 
lugar más resguardado del edificio de la 
lucha exterior y el más alejado de la linea 
de liro: y el decorado, presidido por el 
tapiz de la huida de Egipto de Moises y los 
hebreos -siempre presente en las viñetas
se ha construido con objetos robados de 
otras estancias: la manta del cuarto de los 
niños. las sillas de la cocina. los cojines del 
salón. las mesitas del salón. el colchón del 
cuarto de los padres. 

Comienzan los bombardeos. cada día la 
representadón se inicia con la Uamada de la 
puesta en marcha del generador: los veci
nos empiezan a desfilar por la entrada del 
piso de la primera planta. Cada vez que 
aparece un personaje Zeina nos lo presenta 
con un texto que completa al de los diálogos 
y cuenta cómo cada vecino ha evoludonado 
hasta su situadón actual y ha entrado a for
mar parte de esa pequei'la familia vecinal. 
La trama es la espera de dos pequeños her
manos del regreso de sus padres -la espera 
de los demás a que todo acabe y puedan re
tomar la normalidad perdida- y ese lempo 
alterado por las circunstancias tambien se 
manifiesta en ese cuarto. 

Los diálogos son directos. optimistas. 
nos hablan de comida, bebida, de Cyrano 
y tambien de la preocupación contenida 
ante la mirada infantil. Los dibujos no sólo 
acompañan sino que expresan cosas que 
las palabras callan: la autora hace uso de 
un fuerte contraste entre blanco y negro y 
gran detalle en los objetos, 10 cual nos 

obliga a detenernos en la contemplación 
de los mismos, y damos cuenta de cómo 
se repiten las mismas composiciones vi
ñeta tras viñeta para expresar la lentitud 
de la espera o la inquietud que esta pro
voca. 

Se presentan escenas equívocas: unos 
niños preocupados porque alguien entra 
en la cocina , la alegría que provoca una le
chuga lavada, la extraña situación para 
tomar una copa. el miedo a que alguien 
salga a la calle, etcétera. Y una explosión 
anuncia el final de la obra. y se recoge el 
decorado. Pero como las golondrinas los 
personajes regresarán al Jugar para reha
cer sus nidos. como la propia Zeina que 
cuando viaja a Beirut se alo}il en la casa de 
su infancia. 

Es una obra ligera de lectura proflU1da, 
donde sin plantear un drama, no nos per
mite obviar el horror de la guerra expre
sado en sus detalles más cotidianos, 
aquellos que se adaptan a las circunstan
cias existentes para sobrevivir a ellas . ... ~ 
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Recuperar la mirada 
Entrevisto o Zeino Abiroched 

EI8nc I11r.: \'" reali;w ,'n ')111 rntld~ Zeila Jice 'lue:>e enf;~ o JS' en e:;'", espoc_ 
que es al mlsm¡- tiempo uno librerlo y 'mo gulerlo. rn los powd~ ;e!gor¡ imógene d~ 
les Kommulras pub' icodos por lo ed itorial Arlichor:pe, Miel"lrQS pongo O punto ~ 
mlcrófc.lo y saco el bloc d", notm. Zaino ~.e levonto de, lo silla 'y' .~e de:;ene Irente o fu 
e5!Q nc le ,*, C'JOO$ amJgui¡' ..... de lJC' Guriérez le pr8gunto qué le p::1ece. Alabo Jo 
e. ili. Jr' ::Jr,~¡,_{j di 1(1 hiw 1,: ","'plicidud olcanLUdo !o Sé:1l<,ibilidad E: intimidad ql!e 
trJI\ n' imóq",nei y SIJ ac2'lodr, I.tS'J del :::()IOI 'Se entrego mucho' conclt;ye Salvo 
pe ) 01;')1\ :010,1 m," del J 'mpre,¡ón de que yo emplearía palabro> similo'e5 ~ra 
'1()bIOI de E O( O< lo" 90 ¡no Por un Inslente ,"'O ver¡ tenlade o conlolselo oero 
prOflt( In emh ~c ~J :omentr me da la pIS'O de por dónde inlf:OI lo 
f' Irev () 

® ¿Por qué decidió restringirse al 
blanco y negro en El juego de las 
golondrinas? ¿Cuándo trabaja en 
bitono y cuándo a color? 

Depende del tono de la narración. En 
mis libros sobre Beirut, que son una refle
xión histórica, he utilizado el blanco y 
negro. En cambio, cuando se trata de ilus
trar el trabaja de otros autores, lo que in
tento es adaptarme al texto y empleo el 
color o el blanco y negro según el texto la 
requiera. 

Desde el principia lo tuve muy claro 
con El juego de las golandrinas. Desde 
la primera historia, que hice en el año 
2002, me resultó evidente que debía em
plear el blanco y negro. Tenía la necesidad 
de llegar a Wla imagen muy depurada, que 
diera el máximo de información y trans
mitiera el máximo de sentimientos con las 
menares efectos gráficos posibles. Según 
cómo se ut ilice, el blanco y negro puede 
ser brutal o , par el contraria, muy dulce. 

También hay otros motivos. En este 
libro reflexiono sobre el espacia: el espa
cio que hay en una habitación, en un apar
tamento, en una ciudad cartada en dos __ 
y, además, sobre un espacio se va redu
ciendo más y más. Me parecia interesante 
hacerlo en blanco y negra porque el bi
lona trasmite la idea de lo lleno y de lo 
vacio, de5Cribe bien los contrastes y, ade
más, permite representar emociones dife-
rentes. 



Con el blanco y el negro se pueden 
hacer tanto imágenes depuradas como 
airas llenas de detalles (talladas, con ara
bescos. espirales, cosas microscópicas). En 
cambio, con el color. el exceso de detalles 
puede obstaculizar la atención del lector. 

Podría e xplicarnos un poco miÍs 
s u interés por el espacio_ 

Cuando empecé a escribir. en mi ca
beza había dos espacios: el exterior y el in
terior. El exterior es el espacio de la 
guerra, no se representa en imágenes sino 
en blanco. Es la no representación. No 
queria ilustrar la guerra como algo dramá
tico. sino más bien plasmar su vacio. En 
el espacio interior se desarrolla la historia 
pequena: la hi!>toria de las personas, con 
un espacio intimo y minúsculo cargado de 
información y de emoción. El blanco y 
negro se convirtió en algo como un bor
dado, rico en detalles y contrastes. 

r Estilísticamente, veo en este tra
bajo suyo un punto de encue nt ro 
e ntre dos tradiciones gráficas : un 
m odernis mo cercano a la Ba uha us y 
una esté tica miÍs tradicional. 

Forma parte de mi idenlidad. He nacido 
en un país de Oriente Próximo. Aprendí a 
hablar el francés al mismo tiempo que el 
árabe. Por un lado, siempre estuve abierta 
a la cultura occidental, que encontraba sin 
dificultad en el propio medio en el que 
vivía. Y, por otro. siempre he estado 
rodeada de elementos orientales. Por 
ejemplo. en el museo de Beirut hay mo
saicos tradicionales de la región (con sus 
arabescos) junto a mosaicos romanos. 

Tanlo la actitud estática de las figuras y 
los ojos almendrados como las lecturas de 
c6mies franco-belgas forman parte de mi 
background. Todos los movimientos artís
ticos occidentales. el grafismo y la arqui
tectura los descubrí más tarde, cuando ya 
estaba en la facultad. Esta doble herencia 
está en todo lo que yo soy y en lodo lo que 
hago. No es algo consciente. Es producto 
de la alimentación y de la atmósfera en la 
que creci. 

En el Ubano no hay escuelas especiali
zadas en cómic. Todas mis lecturas y mi 
formación como dibujante de historietas 
proviene de Europa. La mezcla de estilos 
que mencionas qUizas se deba al hecho de 
que intento a traves de medios europeos 
renejar un entorno oriental. 

<I Entiendo, pero ¿por qué cua ndo 
se apro pia de elementos occide nta 
les lo hace justamente de la 
Ba uha us? 

Quizás porque tengo una formación de 
grafisla y no de dibu}ílnte. Toda mi refle
xión durante los años de estudios era en
contrar un medio de comunicación dicaz 
y claro. Mencionas la Bauhaus pero tam
bien pexlria ser el cine de TatL que tam
bien es un estilo muy gráfico y muy 
sencillo. En todo caso. me gustaría aclarar 
que en mi cabeza no hay una divisi6n clara 
sino, simplemente, bebo de tocio: del 
folklore, del grafismo. y, además, de 
forma inconsciente. 

Narrar el recuerdo 

¿Cómo fue para us ted el proceso 
de narrar s u infancia? 

Tocio el proceso fue un poco compli
cado. Trate de hallar el autor-niño: encon
trar la mirada que yo tenia siendo niña , 
pero, a la vez. ser el adulto que escribe. Es 
difícil porque hay que hacer una elección 
entre eso que el nino retiene y lo que per
cibió en aquel momento pasado. y además 
relacionarlo con aquello en lo que el adulto 
se ha convertido y las elecciones que 
ahora hace al respeclo. 
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Tuve que escribir el libro en francés, 
pero tenia además que mantener el espi
ritu de la lengua árabe y el espíritu del con
texto. No quería hacer algo demasiado 
folclórico. con demasiadas referencias cul
turales. Queria hacer algo mas universal. 
en el que cualquiera pudiera encontrar 
algo propio. 

® ¿Qué dificultad conlleva el hecho 
de narrar el recuerdo? 

Pronto me di cuenta de que no domi
namos realmente la forma como trabaja la 
memoria. A veces se trataba de asociacio
nes de ideas; a veces eran los recuerdos 
que venían rápidamente y que, si no los 
anotaba, se me olvidaban; otras veces. no 
era que fuese incapaz de recordar sino, 
más bien. no era capaz de iluslrar algo que 
sí recordaba. 

Pienso que en un nivel personal es ne
cesario hacer este triltaje tan complicado. 
Sobre todo, porque por parle de las auto
ridades no se ha realizado una reflexión de 
memoria histórica y cada persona (y es
pecialmente la gente de mi generación) lo 
elaboró como pudo. 
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Durante mis primeros diez años viví lo 
que era una guerra. Cuando terminó era 
demasiado joven para participar en la re
construcción. De la noche a la mañana, 
empezamos a vivir normalmente y asi. al 
final , yo tenía muchas preguntas sin res
ponder. De alli, mi necesidad de ubicar las 
emociones y clasificarlas. 

En El juego de las golondrinas no hay 
referencias históricas ni políticas, pues 
sobre tcx:lo quería recuperar la mirada de 
la niña pequeña, cómo ve a los adultos 
que en ese momento la protegen. 

La dificultad central está en lo que 
anles te comentaba; en recuperar la mi
rada de la niña pequeña. siendo el adulto 
el que escribe. En la confrontación que 
hay entre lo que el niño retiene y lo que el 
adulto selecciona (porque él si tiene la 
comprensión). 

(J) ¿Cómo vivió esta confrontación 
con su pasado? 

Me ha resultado muy dificil. En mi caso 
la guerra y los recuerdos de mi infancia 
están estrechamente vinculados. Para mi 
es imposible acordarme de mi infancia sin 
recordar la guerra. Expresarlo tcx:lavía es 
difícil porque el recuerdo no está aneste
siado y las impresiones son muy vivas. 

Las guerras en el Líbano se han suce
dido muy rápidamente. Primero fue la 
guerra de los 15 años, luego la recons
trucción. luego otra vez la guerra del 
2006 ... y tcx:lo eso es muy reciente. Es di
fícil situarse al respecto porque no ha ha
bido un trabaja de memoria his tórica. 
Además, parece que la guerra ya ha ter
minado cuando vuelve a empezar. 

Comencé a escribir El juego de las go
londrinas en París en el 2006. En ese mo
menlo estalló otra guerra en el Líbano . De 
repente. pasé de escribir sobre una guerra 
pasada y me encontraba con que esa gue
rra estaba ocurriendo en el presente. Fue 
vertiginoso. La niña que yo estaba pin
tando, que contaba la historia. y que final
mente era yo misma podria haber sido mi 
propia hija. Hubo como un salto de gene
raciones y se reprcx:lucia la misma situa
ción. Queria escribir sobre el pasado y de 
pronto estaba atrapada por el presente. 

Más allá de la 
referencia 

® ¿Por qué narras tu historia para 
un lector no libanés? 

¿Por que consideras que está escrita 
para un lector no libanés? 



Aparte del idioma, hay en e l libro 
una cantidad de información sobre 
el contexto que no haría falta si es
tuviera dirigido a un público libanés. 

A la hora de crear el libro yo me en
contraba en una situación difícil porque es
taba en Paris, yo escribia en francés y mi 
editor era francés. pero mí historia Irascu
ma en el Ubano. Entonces se me planteó 
la necesidad de explicar determinadas 
cosas. Por ejemplo. cuando menciono el 
"contenedor". al lector francés la referen
cIa no le dice absolutamente nada. pero 
para el libanés es inmediata: hace alusión 
a lo que utilizaban como medio para pro
tegerse de los francotiradores. De alli que 
hubo que intnxlucir las explicaciones y sal
var esas distancias. 

Eso me obligó a contar los aconteci
mientos de forma detallada, casi objetiva
mente. ponerlo todo en contexto. Pero 
como los libaneses ya conocen de sobra 
esta situación, la imagen no se limita a 
ilustrar el texto explicativo sino que dice 
otra cosa . añade información. Eso me dio 
mucho juego e influyó mucho en la forma 
de plantearme el libro. 

Además, aunque el lector sea libanés y 
sepa de lo que se habla. es importante es
cribir que aquello ha sucedido. No queria 
hacer algo didactico. Queria hacer algo 
que fuera enriquecedor. Pienso que es 
muy importante la labor de renexión. el 
ejercicio de memoria histórica. Aunque 
pueda parecer evidente, es necesario in
terpelar a los libaneses. decirles que se 
acuerden. que hay cosas que poner en 
claro. que no se ha hecho un trabajo al 
respecto. Es necesario recordar lo que to
davía no se ha elaborado. Las generacio
nes más jóvenes Oos que tienen ahora diez 
años) tal vez no sepan lo que pasó enton
ces. Es importanle hacer de testigo. aun
que aparentemente sea contando algo 
superfluo. 

Ser fiel al lado 
humano 

Me sorprende su capacidad de 
plasmar la ternura incluso en las si
tuaciones más difíc iles . 

Creo que estamos bastante acostum
brados a ver ímagenes terribles en los pe
riódicos, en la televisión y en Internet. 
Eso no me interesa. Si reflejo el lado hu· 
mano es por dos motivos: primero por 
ser fiel a la realidad que vivi y, segundo, 
porque eso me permite describir lo in
descriptible. 

Yo estuve rode(lda de gente que, a 
pesar de todo, intentaba vivir con norma
lidad. Cada acto cotidiano era un acto de 
resistencia. Por ejemplo. en el libro tienes 
el personaje de Ernest que sigue regando 
las plantas todos los miércoles, a pesar de 
que casi no hay agua para beber ni la
varse. ti siempre está de punta en blanco 
e incluso cuando en medio de la noche 
baja al refugio lo hace con corbata, mien
tras que todos los vecinos están en pijama. 

Al recordar estas cosas, me doy cuenta 
de que es justamente acerca de eso que 
tengo que escribir. no del miedo. El miedo 
claro que esta presente pero no lo mues
tro de forma evidente. sino 8 tr8ws de un 
tamiz. Este tipo de anécdotas no son mas 
que un vehículo que me permite describir 
el drama. hacerlo difuso y soportable. Al 
fin y al cabo. yo no he querido hacer algo 
lacrimógeno. Mi deber. como persona que 
ha salido más o menos bien parada de la 
guerra. es justamente esto: describir esos 
matices. Siempre estuve rodeada de gente 
buena que tenía mucha poesía. 

NLt.VOS ESPACOS DE LA \IlÑETA . 
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Rupturas y 
continuidades 

El final de El juego de las golon
drinas es totalmente distinto al 
resto del libro, pero, al mismo 
tiempo, no hay una ruptura con lo 
que le precede. ¿Cómo se le ocurrió? 

Para mí hay una ruptura en el sentido 
de que la guerra hace irrupción de golpe 
en ese refugio que se habian construido 
los adultos. en el que se sentian seguros, y, 
de pronto. hay algo que explota. Por eso 
me permito de golpe cambiar gráfica
mente. Pero también hay una continuidad. 
Eslá el tapiz que aparece desde el princi
pio, que daba seguridad y que era un ele
mento muy familiar. Resulta que el tapiz 
tambi{!O habla de una huida: la huida del 
pueblo judío de Egipto. Ese tapiz aparece 
una y otra vez a lo largo de la historia, y 
por eso al final la huida quizás parece 
como una cosa natural. 

Es curioso. porque en la vida real la 
ruptura no suponia pora mí nada excep
cional. siempre nos estábamos mudando. 
Quizás eso ha influido en la forma de des-
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cribir la rupiura. Creo que vivimos en unos 
cuarenta Jugares distintos durante la gue' 
rra. Bueno, quizás treinta, pero. en cual
quier caso, fue en un buen montón de 
sitios. Eso fue vivido con dolor, claro. pero 
también como algo normal que simple
mente habia que hacer y no había elec
ción. Es posible que sea por eso por lo que 
no hay realmente ruptura. En mi cabeza 
yo sé que uno se va y vuelve y de nuevo se 
va para volver de nuevo. 

Hay esa pareja que espera el visado 
para poder irse, también está Anhala que 
no se sabe si se queda o se va con e llos, 
está Emest que ha perdido a su her· 
mano ... Eso si lo recuerdo de la guerra: 
que las cosas no son definitivas. Durante 
toda la historia, los personajes están como 
de paso, vienen de algún sitio, van a algún 
si tio, están de paso. 

El final de la guerra 
y de la inocencia 

También me interesa el otro final: 
el libro termina cuando la niña 
aprende a escribir. 

La guerra tiene para mí algo muy pa
radójicO. Sólo cuando acabó, comencé a 
cuestionarme las cosas. Antes, era una 
nina que la daba por sentado. Cuando de 
repente terminó la guerra, se instaló una 
situación de normalidad y de orden que 
me resultaba totalmente desconocida. Fue 
entonces cuando empecé a preguntarme 
cosas. En cuando aprendí a escribir, em
pecé a preguntarme sobre la guerra. La 
paradOja es que el fin de la guerra fue la 
pérdida de mi inocencia. 

<!l ¿Qué opina de que los maestTos 
utilicen este libro en institutos? 

Genial, porque se trata de la hisloria 
sobre las personas y no de la historia con 
mayúsculas que se suele enseñar. 

<1 Recomiéndenos un libro_ 

La ascensión del mal de David B. No 
hace falta que lo recomiende porque es 
excelente por si solo .. 

Nota: Agradecemos a Lucía Bermudez 
por selVir de intérprete en esta entrevis
ta ..... 



Mis encuen tros con 
Rutu Modan 

videos. etcétera. Si quenan cuentos en he
breo que le pidan a su madre. a sus lios. o 
a sus abuelos maternos; el -Nonr era tan 
sólo una especial excepción. una conce
sión que me rebajaba a darles. 

Tiempo después llegó a casa Papó 
escapó con el circo, del conocido guio
nista y escritor Etgar Keret. Apenas vi la 
tapa reconocí el estilo de las ilustraciones. 
Mi reacción fue automática: ¡Esto lo ha 
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Hace algunos años tuve mi primer en
cuentro con Rutu Modan. No me refiero a 
su persona sino a su obra. Ueg6 a mis 
manos el maravilloso ¿Dónde está?, en 
hebreo. escrilo por Tamar Bergman y di
bujado por Rutu, Un librito pequeño que 
les leía a mis hijos en casa; con un texto 
sencillo. pero concebido con una gracia. 
un candor y una picardía que tocan hasta 
la médula. Se trata de una familia de 
gatos-personas en la que todos simulan 
jugar esas supuestas escondidas con un ni
ñito que finalmente se descubre gritando 
su "¡Aquí estoy!", Interesante es ver que, a 
pesar de ser un texto para niños chiquiti
tos. logra conmover también a los mayor
citos y adultos. Los personajes, las 
caracterizaciones, el estilo, el sarcasmo 
(una veierinaria que para revisar un pece
cito ausculta el vidrio de su acuario. los 
animalitos con sus respectivos ~males ~ 
sentados haciendo su tumo en la sala de la 
clinica) atrapan. Rápidamente Noni, el ga
tito-niño del cuento. su mamá haciendo 
gimnasia. su tia Jeremias disfrutando en 
un bar telavivense, sus abuelos conte
niendo la risa, y otras figuras pasaron a ser 
parte del folklore y del humor de nuestra 
familia; y yo accedía a pedido de mis hijos 
a releer una y otra vez el kNoni"" como lo 
pasamos a llamar en casa. Hasta aquí todo 
bien. ¿bien? No. para nada. Quien me co
nociera sabría que ese librito había logrado 
serruchar uno de los pilares de mis más 
profundas convicciones ideológicas: como 
padre hispanoparlante viviendo en Israel y 
conviviendo con una nativa, mi modo de 
defender a capa y espada la transmisión 
de mi idioma a mis hijos era la de no sólo 
hablarles unlcamente en español, sino 
leerles y cantarles de noche y mostrarles © Rulu MxIon VV1>o Orani: my jllfe,,? BlIei&ok' 51ftio l Poolim-Hokib.mz f-fcrr¡m/Chod. 2004 
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hecho Rutu, la dibujante del "Noni"'! 
-grité. Una vez más mi cruzada por la li
beración del Santo Sepulcro de la lengua 
de Cervantes sufria un traspié y esto ocu
rría, ioh ironía del destino!. en las puertas 
mismas de la ciudad de Jerusalén. donde 
vivíamos. Papá escapó con el circo fue 
leído y releído decenas y decenas de veces. 
los rostros abúlicos de los niños del cuento 
y el entusiasmo infantil del padre por el 
circo imitados, asar una salchicha escu
piendo fuego por la boca o abandonar la 
hamaca con un triple salto mortal con ti
rabuzón pasaron a ser parte del habitual 
repertorio de la familia. Ademas de la gra
cia y el fuerte carácter estilistico de las ilus
traciones. parecía haber una suerte de 
idilio, de comprensión absoluta entre el es
clitor y la dibujante. entre el texto y su grá
fica, logrando una expresión exquisita del 
más fino y sofisticado humor, ése que no 
menosprecia la capacidad de comprensión 
de lectores de menos de veintiwlO. diecio
cho. o siete años. 

Mis niños comenzaron. cada uno a su 
tiempo. con sus primeros pasos en el há
bito de la lectura. y mientras su padre se 
esforzaba dilapidando fortunas encar
gando contenedores de libros en caste
llano para contrarrestar los nefastos 
efectos de lenguas semíticas del Cercano 
Oriente. comenzaba a llegar a casa. pro
veniente del mismo corazón de Jerusalén, 

la revista infantil Einayim (ojos). Si quie
ren ayuda para leerla que trabaje la madre 
- me dije-, apiadándome de mis ojos can
sados, no deseando esforzarlos más desci
frando códices arcaicos esculpidos de 
derecha a izquierda. iPara qué romperme 
la vista con la lengua de autores menores 
como Bialik o Agnón pudiendo disfrutar 
serenamente de la de Borges y Calderón l 
Como era de esperar, la madre no sólo 
trabajó, sino que disfrutó la lectura de la 
revista tanto o mas que los niños. Los tres 
pasaron prontamente de magnetizados a 
adictos. entre otras. a las historias de Lulu 
y Cofic. esta vez ilustradas y escritas por 
Rutu Mooan. En realidad no me interesa
ban para nada esas historias. aunque pre
guntaba, a ratos - no por mi, sino 
interesándome por los niños-, al ver sus 
ojos iluminados y sus caras de entusiasmo. 
oír sus repentinas carcajadas y -está bien. 
confesemos- . pispear los dibujitos de la 
nueva edición. Alguna que otra vez me 
rendí - una vez aislada no tiene nada de 
malo- y acabe leyendo a solas Lu/u y 
Cofic discutiendo con e l !lada Clotilde. 
Lu/u y Coflc paseando por Te/·Aviu a 
lomo del elefante Elías, Lulu y Cofic V el 
vaporizador para alargar el tiempo, Lulu 
y Cofk y la máquina de los milagros, 
Lulu y Coflc y el lío ordenado, Lulu y 
Coflc traen el otoño. Lulu y Coflc y el 
abracadabra. Lulu y Cofk suspendidos 
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en el aire , pero no muchas más. ya que 
leer en hebreo me agota. 

El tiempo transcurrió. como se dice, 
implacable, y llegó a casa el libro de nues
tra amiga la dibujante Mijal Banano con 
reportajes a los grandes ilustradores del 
país. Mi reacción inmediata no fue la de 
leer el reportaje. sino la de ver la foto de 
Rulu Modan. con la curiosidad propia de 
saber si ese espectro que se ocultaba de
trás de Noni. del papa cirquense y de Lulu 
y Cofic era alta o baja, gorda o flaca, o tal 
vez tuerta. No llegué a identificar ningún 
rasgo sobresaliente. sino a una chica más 
bien joven, sentada con cierto desparpajo 
en los escalones de entrada de lo que pa
reda ser su casa. con cara de decir; "Si 
hay que sacarse una foto. me la saco, total 
despuéS me voy a tomar un café o a se
guir dibujando". 

Un gran cambio ocurrió en nuestras 
vidas, esta vez de carácter espacial: fue asi 
como me encontré viviendo en York ( In
glaterra) al norte de Londres. y un par de 
meses atras -el mundo es un pañuelito-, 
conocer por estos lares a la mismísima 
Rutu Modan de carne y hueso y poder 
confirmar a ciencia cierta que efectiva
mente no era tuerta. Antes del encuentro 
dije a mi familia de preparar la indumen
taria correspondiente a fin de ser auto
grafiada: madre e hijos se negaron en 
principio: íbamos a encontrarnos con 
compatriotas añorando desde el exterior, 
debíamos comportarnos como seres civi
lizados, y la persona en cuestión no era 
una estrella de fútbol o una actriz de 
Hollywood. Finalmente gané, los libros 
fueron no sólo autografiados. sino ador
nados con originales que seguramente 
algún día valdrán millones. En ese en
cuentro descubrí que Rutu también escri
bia y dibujaba para adultos -y cómo-. 
hojeando Metralla y, además. ha sído tra
ducida a lenguas civilizadas de occidente , 
aunque lamentablemente consideré que 
sería un desperdicio no leerlo en su len
gua original que - al final de cuentas- do
mino incluyendo giros y expresiones 
contemporáneas. Para el siguiente en
cuentro. y últ imo por ahora. me estuve 
preparando. horrorizado por haber des
cubierto en casa un libro ilustrado por 
Rutu del cual no tenía conocimiento Alma 
o el sexto día ya que en mi familia no 
suelen hacerme partícipe -por autoex
cluirme-, de sus lecturas en hebreo. Quiso 
la casualidad que desde EDUCACiÓN y B/
BLlOTECA me preguntaran si conozco a 
Rutu y me propusieran escribir una nota. 
~ La vi dos veces~, fue lo primero que se 
me vino a la cabeza. aunque en el fondo 
siento como si ya fuésemos viejos cama
radas. ". 



Nunca me quedo 
en la realidad 
Entrevisto o Ru tu Modon 

,:ntrevi<:é J Ruu Mooon en /lAcdrid Acababan de traducir Iv1ello!io y venía a 
¡:w T.c,-i()~or 6U libro Nue,>tro encuentro vino precedido por 11'10 serie de coincidencias, 
ecturos y .J;- ~p5 C0mJne~, morcado ~¡ uno ir IAlprFéie que a causo do la gripe. O duros 
penos -o'1.<e9uio monfenel~e en pie y sel lode., p::>1 IJilQ 9;OtXrJoTo de m i llicaS5e~e yue nu 
-ecogIO, como luego pude comprolx:r ni <JnQ palabra de lo extensa y sentida enrrevdo 

Fue frusllon:e; realmefl'e 105 dos habomos qut:Jodo muy ~otisfech05 con lo forma er, 
que hab:o 1101',)(:UI(00 ;0 entrevisto y con lo que en ello ~;-; hobío d icho Tire o lo boSllfO 

lo grobodQfo me pasé o lo :"'('10109'0 digirol y sentí q o la historio Je este pe¡::ancOd 
adquir,o 101 trozos de ur CÓmic de Rulu 

PasoJü ej 'lempo ella volvi6 o IV\odrid EntOll'.:es yo nr (>stooo Huoo '-lno tercero 
cportunldod p::lfO relomor lo entrevisto -ampcx;o se diO Se~lI¡a PJsond" el tir:.'ITlpo y Ru:u 
Iba cosechando d'5tir.c (('"les como el P'em io Wi'l Elsne! 2008 a lo me¡or novela gráfico, 
No quedaba airo Telldriamos qlJ€ recUlllr 01 correo electrÓrico. A RullI 110 le gustaba lo 
deo de escrib" en inglés y, ademos, !>e hollaba hasta el tope de l!aba lo. Yo ell cambiO 
temía que lo laira 'limes ne,v loman ' quilara el encomo de! encuentro original y temía 
'epetirme en 1m preguntas PerQ lo entrevisto tenía que hac21S8. yo e~le mlllltnonogrofico 
estebe muy avanzado y no quería prescindir de Ruhl Hice ~rampa le ped; o 010 11 0 
Hernór,oez que fuero ello quien hiciera 1m preguntas y le di a Rutu un plazo muy eslrecho 
poro contesrarlos la simonía se mantuvo, El diálogo tomó un rumba ine~perado y nm 
de~cubfió nueves facetas de e,ta eXlrOürJ¡IlQflQ y entregado ilustrodora, 

® Cuéntanos un poco acerca de tu 
origen. Naciste en Tel Hashomer. Is
rael. ¿Nos podrias hablar un poco de 
este lugar? 

Hasta hace poco no se me había ocu
rrido que pudiera ser extraño haber pa
sado la infancia en un hospital. Tel 
Hashomer es un hospital de los años cua-

renta. Sus instalaciones consistían en un 
conjunto de edificios de una planta distri
buidos en una gran zona verde. Junto al 
hospital había una urbanización donde vi
vían los médicos y las enfermeras con sus 
famil ias. 

Tooos mis amigos de la escuela prima
ria eran hijos de médicos o de enfermeras. 
Comíamos la comida que nos proporcio-

~ 
© RulU Modo n. jom,!li y olros h'slarios de Ismel. IvIodrid: Ediciones Slns Enl,Jo. 2008 

N UEVOS ESPACIOS DE lA VIÑETA . 

Gustavo Puerta Lelsse y 
Olalla Hernández Ranz 

~ 
W,X AO .)r-.,¡ y IlIlluo rtcA N. 170 -~lOAllRII '1fXR tm 



• LIBROS INFANTIlES Y JUVEN ilES . NUevOS [SPACIOS DE LA VIÑETA 

, 

) 
/ 

naba la cocina del hospital, pintábamos 
sobre los papeles que se utilizaban para 
proteger las radiografías , .. Recuerdo que, 
de niña. para ir a visitar a mis padres a sus 
respectivos despachos (ambos eran médi
cos e investigadores). tenía que pasar por 
el área de geriatría o por el área de ciru
gía. Seguro que estuve expuesta a situa
ciones a las que los niños de mi edad 
normalmente no estarían expuestos. En
tonces no pensaba que aquello fuera algo 
raro , Para mí era el dia a día, nada espe
cial. Incluso hoy. ir al hospital no me da 
miedo. como le ocurre a algunas persÜ"" 
nas. Casi me siento como en casa. 

Estoy segura de que esto me influyó de 
alguna forma en mi visión de la vida o en 
los temas que me interesan como ilustra
dora. 

¿Cuáles rueron tus primeras expe
riencias con cómics? 

Cuando era pequeña no se ¡xxlían con
seguir cómics en Israel. Por alguna razón 
los cómics nunca tuvieron éxito en este 
país. Sólo habia una tira en una revista in-

© RUIIJ Iv\c.don , !\1eltolla Madrid: Ediciones SiJl$ En/ido, 2006 
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fantil que nos animaba a tomar leche. Yo 
la leía regularmente. En la sala de espera 
del dentista, también leía viejas traduccio
nes de Popeye. 

Sin exagerar, puedo decir que empecé 
a hacer cómics antes de empezar a leer
los. Inventar historias y dibujarlas era algo 
que yo hacía de forma natural desde que 
tuve cinco años. El primer cómic que hice 
tratdba de una niña de mi escuela. A las 
dos nos gustaba el mismo niño. asi que in
venté un personaje con su nombre pero 
calva (algo que me parecía muy insultante). 
Le pasaban cosas horribles, como que le 
atacaban cucarachas gigantes. Por cierto, 
esa niña es ahora una cantante de rack 
muy famosa en Israel. 

Una de mis mayores influencias fue un 
montón de tebeos que mi madre compró 
cuando estudió en Estados Unidos. en los 
anos sesenta. A través de ellos conocí a 
los mejores dibUjantes americanos, como 
Jimmy Hatlo, Shultz, Charles Addams 

¿Ha cambiado esa situación?, ¿se 
ha desarrollado una escena de cómic 
alternativo en Israel? 



En Israel no hay industria del cómic, lo 
que lleva a una situación paradójica: aquí 
es mayor la prcxiucción alternativa que la 
comercial. Como no hay editores de 
cómic ni tampoco distribuidores, ni hay 
tiras cómicas en los diarios del fin de se
mana. ni traducciones de Superman o 
Batman, si quieres ser dibujante de cómic 
también tienes que convertirte en editor. 

Bueno. la verdad es que hace unos 
años hubo un editor que decidió que ya 
era hora de traducir algunos de los cómics 
más comerciales, pero hasta ahora no han 
sido más que fracasos comerciales, incluso 
Tintín o Eatman. El reducido publico for
mado por los fans del cómic está impor
tando él mismo los c6mics que le interesa. 

Cuando empecé a dibujar había muy 
pocos dibUjantes en activo y casi tcxios tra
bajaban para periódicos. Sin embargo, 
gracias al cambio en la escena europea y 
americana, las cosas han evolucionado 
mucho en los úl timos cinco años. Aunque 
sigue siendo un fenómeno pequeño está 
muy activo. 

Muchos dibujantes nuevos están traba
jando con seriedad e incluso están ha
ciendo proyectos juntos. En verano, hay 
un festival del cómic en Tel Aviv y a lo 
largo de todo el año tienen lugar una serie 
de acontecimientos. principalmente en las 
grandes ciudades_ Es cierto que casi tcxio 
lo que se produce son lamines o autoedi
ciones, que los artistas compran y venden 
entre sí. También que entre ellos les gusta 
pelearse mucho. 

,.., ¿Cuándo decidiste q ue querías de
dicarte a ilustrar tebeos? 

A pesar de que siempre estaba escri
biendo historias e ilustrándolas. nunca 
pensé que iba a ser artista o ilustradora. 
Ser artista en mi familia no se consideraba 
una profesión "real". Se esperaba que yo 
fuera médico o qUizás abogada (arquitecta 
hubiera sido una elección en el límite). Ir a 
una escuela de Bellas Artes se consideraba 
algo raro, incluso ridículo. Como no pcxiía 
ni soñar en convertirme en dibujante de 
cómic. no lo hacía. 

Años después de convertirme en una 
ilustradora reputada, mi padre suspiraba y 
decía: "Qué lástima. Con esas manos hu
bieras sido una cirujana plástica estu
penda ... qué buenas manos". 

Apenas estaba en tercer año de Bellas 
Artes cuando tomé una clase de cómic. 
Era la primera que se daba en la escuela. 
Mi profesor. Michel Kichka. había inmi
grado desde Bélgica y en su primera clase 
trajo una pila de libros: Tintin y Moebius, 
pero también Raw Magazine, Charles 
Burns, Robert Crumb. Durante dos horas, 

nos dejó leer lo que había traído. Fue un 
choque cultural. No lardé ni media hora 
en darme cuenta de que aquello era exac
tamente lo que yo quería hacer. Fue como 
un amor a primera vista. 

® Háblanos de Actus Tragicus. 

Actus. como preferimos llamarlo hoy. 
es un colectivo de cinco dibujantes de 
cómic israelíes (entre los que me encuen
tro) unidos para autopublicar colecciones 
de cómic independiente. Fundamos Actus 
hace trece años porque no encontrába
mos un verdadero editor que publicase 
nuestras historias. 

Decidimos publicar en inglés para 
pcxier distribuir nuestros libros fuera de Is
rael. Sabíamos que era la única forma de 
hacerlos rentables. Tuvimos algunas ex
posiciones y también organizamos en Is
rael algunos actos culturales en torno al 
cómic _ 

Fundamos Actus porque nos dimos 
cuenta de lo fácil que era imprimir y dis
tribuirnos si lo haciamos como grupo y no 
individualmente. Resultaba más econó
mico y al dividirnos el trabaja que no es
taba relacionado propiamente con el 
dibujo, exigía menos tiempo y esfuerzo. 
Además. como colectivo era más fácil con
seguir atención de los medios y promo
cionarnos que si lo haciamos 
individualmente (algo Que siempre te daba 
un poco de corte). 

A medida que pasó el tiempo. los gran
des beneficios de trabajar en grupo tam
bién incluyeron el ayudarnos los unos a los 
otros durante el duro proceso de crear. Me 
explico_ Hacer cómics es una tarea muy 
solitaria y cuando terminas lo último que 
quieres oír es una crítica negativa. En cam
bio, cuando estás en medio del proceso 
creativo. cuando todav¡a puedes arre
glarlo. es de gran ayuda tener colegas, a 
los que valoras y en cuyo juicio confías, 
que te dicen por dónde tirar (aunque no 
siempre su crítica sea agradable de escu
char). Se agradece especialmente cuando 
uno está perdido. Yo consulto a mis ami
gos de Actus en cada fase de la creación: 
desde la idea hasta el guión. desde que 
hago los dibujOS hasta que les doy color. 
Sé que siempre vaya encontrar una res
puesta honesta y respetuosa. Soy afortu
nada de tenerlos de amigos y de 
compañeros. 

® ¿Por q ué has decidido basar tus 
historias en tu experiencia personal? 

¿m qué otro lugar si no pcxiría encon
trar material para escribir? La realidad 
proporciona un material maravilloso. De 
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En la comparativa entre cine y cómic. 

aunque admitamos que ambos son herma
nos de recursos narrativos y expresivos, y 
estén considerados como las dos grandes 
aportaciones artísticas del siglo Xx. se 
puede extraer una conclusión determinante 
y es que no han tenido un crecimiento pa
rejo. Sin duda, es este segundo medio el 
que ha tomado ventaja y no para de ver 
nacer a nuevos talentos e historias valien
tes, desde lodas las partes del mundo. 

El cine. quizas enfermo de remakes y lugares comunes, no logra encontrar el es
píritu perdido de todos aquellos largometrajes independientes de otras décadas, Algo 
que sí consiguen plasmar en papel autoras como Rutu Mooan. que publica por pri
mera vez en España inaugurando con esta novela gráfica la colección "Sin noso
tras". una apuesta por la creación femenina de cómics desde diferentes y recónditos 
lugares del mapa. 

y lo hace con una aventura, llena de matices underground. en la que los prota
gonistas rezuman autenticidad. 

Todo parte de un atentado terrorista que ha causado varias victimas. Una de ellas 
está sin identificar. Numi. una joven soldado. sospecha que pOOria ser su amante. de 
quien no sabe nada desde hace bastante tiempo. 

En su desesperación va a buscar ayuda en Kobi. el hijo del desaparecido. un hom
bre que se gana la vida como taxista por las calles de Tel Aviv y que no mantiene re
lación alguna con su padre desde hace muchos años. 

Ambos van a crear un universo propio. Son seres humanos que actúan como 
tales. que hablan y discuten, lloran y ríen: espíritus sensibles intrigados en un conti
nuo afan por conocerse e inmersos en una ficción que, desgraciadamente, asocia
mos a una realidad que vemos todos los dias por televisión. Una pelicula transparente 
que subyace durante toda la historia y que tiene nombres propios: Israel y el conflicto 
judeo-palestino. La violencia, a veces silenciosa, a veces histérica. que se a¡xx:lera len
tamente de una sociedad que va transformandose en hielo. 

y un invitado: el amor. También aquí imprevisible. imperfecto, real. 
Todo ello, mezclado a partes desiguales, configura un original cocktail. Aunque se 

parta de viejos esquemas como la búsqueda de un desconocido que une a otros dos, 
hay mucho de aquel espíritu de Eric Rohmer y sus cuentos, del primer Aristarain, e 
incluso de road-movie. que enriquece la narración _ 

Los protagonistas. atrapados en una extraña aventura de encuentros y desen
cuentros, tratarán de buscar solución al misterio, en una intriga de tintes hUch
cochianos que desvelará aspectos de la vida del presunto fallecido, Gabriel Franco, 
e incluso de ellos mismos y que hasta el momento de conocerse ignoraban. 

El concepto gráfico, cercano a los cánones de la Uamada /fnea clara. es un pro
tagonista más . Los personajes están dibujados como seres imperfectos , deliberada
mente nai'f , como la propia historia. 

El manejo de la organización de los planos mediante los que se narra y describe 
es sorprendente para una autora casi neófita en el panorama editorial internacional, 
aderezado por una gran originalidad en lo que respecta a la presentación de los per
sonajes, que siempre destacan de las viñetas en las que residen gracias al acertado 
uso del color Algo que parece conferirles vida propia fuera del álbum. 

En un mWldo incomunicado, en las coordenadas geográficas en las que a la au
tora la ha tocado vivir. es loable que apueste con valentía por Wl0S personajes que 
tratan de comprenderse. En una sociedad que no se entiende. hay que aplaudir siem
pre una invitación al diálogo y a la sinceridad en las relaciones_ 

hecho, es mucho más radical y extraña 
que nada de lo que uno pueda imaginar_ 
Sin embargo, nunca me quedo en la reali
dad: Simplemente me sirve como punto de 
arranque para la historia. 

El problema de trabajar con la realidad 
es que es demasiado caótica. Siempre hay 
demasiadas coincidencias. 

El arte debe introducir cierto orden en 
ese caos que llamamos vida y. en cierta 
forma. dotarla de sentido . La realidad, no 
tiene un significado. al menos no un signi
ficado del que podamos estar seguros. Lo 
diría de esta forma, la vida no tiene sub
textos. Y Wla historia sin subtextos es un 
culebrón. 

No todas mis historias estan basadas en 
hechos reales. pero todas tienen cierta co
nexión con cosas que me han ocurrido o 
problemas que he tenido (que también son 
parte de la realidad). Escribir una historia 
es una forma muy recomendable de en
frentarte a tus problemas. 

y tu familia, ¿cómo ha influido en 
tu trabajo? 

Hice una columna sobre mi familia ti
tulada Emociones encontradas para la 
web del New York Times. Tenía que pro
ducir una serie de historietas más rápido 
de lo que estoy acostumbrada, así que re
sultaba una buena solución escribir histo
rias autobiogrMicas. 

La familia es mi tema favorito. Es como 
un laboratorio de emociones humanas y 
de relaciones, concentradas e intensas. Lo 
mejor y lo peor del ser humano se refleja 
en la familia. 

® ¿Para ti hay alguna diferencia 
entre hacer un cómic o hacer un 
libro-álbum? 

En general es lo mismo: se trata de 
contar una historia con dibujos. Es Wla ex
cusa para dibujar. para crear personajes, 
para crear un lugar, para crear un mundo 
propio . No puedo decir que una cosa sea 
mejor que la aIra. No me siento distinta 
cuando trabajo para niños. Personal
mente. nunca he dejado de leer literatura 
infantil. Empecé a leer libros de adultos sin 
haber dejado de estar interesadil [JOr los li 
bros ilustrados, como le ocurre a la mayo
ría de las personas. Es una suerte haber 
pOOido convertirlo en una profesión. 

Cuando ilustro un libro para niños. lo 
hago CQn la misma seriedild y utilizo el 
mismo método de trabajo e investigación 
que cuando escribo e iluslro para adultos, 
El contenido puede ser diferente, pero la 
calidad del trabajo debería tener el mismo 
nivel. 
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Sí hay diferencias entre ilustrar libros
álbum e ilustrar cómics. Una es el for
mato, porque se trata de una gran imagen 
y no de muchas viñetas como en el cómic. 
Otra es el hecho de que el texto no está 
dentro de la ilustración sino junto a ella. 
Ambas cosas me permiten dibujar en el 
libro ilustrado cosas más bellas, más libres 
y más detalladas. 

(!)T us primeras historias fueron 
mucho más cortas que las más re
cientes_ ¿Cómo es que decidiste 
pasar del tebeo a la novela gráfica? 

Como los editores israelies no estaban 
dispuestos a publicar cómic, estuve autoo
di tándome durante varios años. Fue sobre 
todo por razones económicas por las que 
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sólo publicaba historias cortas que podian 
ser incluidas junto a las de mis compañe
ros en las antologías de Actus. Pero siem
pre soñé que, cuando fuera mayor, haria 
una novela gráfica. 

Cuando Chris Oliveros me ofreció pu
blicar un libro con Drawn & Quarterly, 
me entró el pánico. Le escribí diciéndole 
que no sabia si sería capaz de hacerlo. 
Por supuesto al final, no pude resistirme 
a materializar ese sueño de (caSi) toda una 
vida. 

Escribir y dibujar una historia de ciento 
setenta páginas es una experiencia com
pletamente distinta a la creación de histo
rias cortas. Las historias cortas están más 
basadas en una idea. La novela está ba
sada en el proceso por el que pasan los 
personajes. Te encuentras a ti misma me
tida en relaciones muy serias con gente 
que tú has inventado. A veces eso resulta 
muy extraño. 

Además, involucrarse en un proyecto 
durante tanto tiempo no resulta fácil. No 
estaba acostumbrada, ni como dibujante 
de cómic ni como ilustradora en general. 

® ¿Cómo usas e l color en tu trabajo? 
¿Qué significarlo tiene para ti y cuál 
es tu intención al emplearlo? 

Desde que empecé a trabajar como 
columnista de cómic en un periódico, du
rante los primeros años de mi carrera, 
trabajé básicamente en blanco y negro. 
Cuando empecé a trabajar en color, di 
muchas vueltas alrededor del concepto 
del color porque no quería que fuera sim' 
plemente un relleno entre las líneas ne
gras. 

En el cómic, lo más importante no es 
la belleza del trazo, sino la narración. 
Todo en el cómic, desde el dibujo, el es
tilo, el color. el encuadre, incluso el tipo 
de letra, tiene una función elemental: 
contar una historia. 

El color, entonces, es otra herramienta 
para dar información al lector: puede re
presentar el tiempo y el clima, el tono na
rrativo de la hístoria y el estado anímico 
de los personajes, crea el ambiente de un 
lugar y del espacio, enfoca el dibujo. 

Me encontré con que había algo que el 
color no podía conseguir: mejorar una 
mala composición. Cuando la composi
ción del encuadre no es buena, ninguna 
combinación de color, por muy brillante ° 
bella que sea, lo puede resolver. 



Ruiu Modaf1 
Jamilti y otras historias de ISlael 
Madrid: EalclOl~ Sn~ Enldo. X'03 
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Jamlltl es un caleidoscopio mediante el que se pueden conocer. 

dependiendo de cómo agitemos su contenido. varias cosas. De un 
lado la evolución de Rutu como autora a lo largo del tiempo. al
guien que. debido a las dificultades de mercado que ofrecía su pais 
de origen. se vio abocada a aprender antes a crear historias que a 
leerlas: y por otro. el mosaico de pequeños relatos que pueden su
ceder en las entrañas de un país tan enigmatico y casi siempre de 
actualidad. 

Publicadas en diferentes medios previamente (en nueslro país a 
traves de la genial revista El Manglar) son un fiel reflejo del trabajo 
que lal vez mas divierta a Modan: la obselVación del ser humano 
para componer perfectos frescos emocionales, en este caso con
cebidos a partir de simples anécdotas. 

Entre las historias. que alternan el color (siempre con tonalida
des que asociariamos inconscientemente a autores como Bob de 
Moor) y el blanco y negro. aparecen cantantes fuera de sitio y di
ferentes misterios bajo extrañas formas (sórdidos sanatorios. ro
cambolescos hoteles o aviones que nunca toman tlerra). Pero lo 
que realmente importa no son las historias en si, todas eUas re
bosantes de originalidad, sino -aunque suene a tópico- la manera 
en que las cuenta. Un dominio magistral de las pausas. originales 
propuestas como la concepción de toda una historieta a razón de 
viñeta por página, perfiles picasslanos que esconden un alto com
ponente de tortura ... 

Los protagonistas. retratados en primerísimos planos, mantie
nen la estelica na'11 que tanto gusta a la autora, reflejando un uni
verso entre onírico y buñuelesco que confiere a las historias una 
personalidad singular. 

Celebremos que la creadora del colectivo de artistas Actus Tm
gicus empieza a ver publicada toda su obra en Europa . y curiosee
mos entre los entresijos de la sociedad israelí que tan amablemente 
nos muestra gracias a la cuidada propuesta editorial de Sins En
tido. que coloca a la novela gráfica en un lugar preferente de las es
tanterías. 

LOtenlO A. Sc;.lo ..... gueno 
...", 

NUEVOS ESPAOOS DE lA VlNEIA . 

E!gar Kere! 
, de Rutu Modon 
Papa escapó con el circo 
MéxICO: Fondc de Cultura Económica. 2(X)4 

Las cosas que quisiéramos haber hecho en la vida 
quedan en el olvido y. a veces. se transforman en frus
traciones que perjudican a quienes nos rodean. Por eso 
es mejor que papá escape con el circo y vuelva reno
vado. 

El albllm creado por Etgar Keret e ilustrado por Rulu 
Modan. ambos autores israelies. cuenta, con buen 
humor. la historia de una familia muy singular en la que 
se intercambian los roles habi tuales entre padre e hijos. 
En este caso. es el progenitor quien decide realizar su 
sueño caprichoso y marcharse de viaje con un circo 
ambulante que pasaba por su ciudad. Durante su au
sencia, escribe cartas a casa desde el entusiasmo in
fantil de quien vive para contar Jo que le sucede. 
Audrey y 2ach. aunque e:draiíados en principio. le 
echan de menos y anhelan su regreso. El texto. na
rrado por los hijos del protagonista. se desplaza del 
asombro a la comprensión por la decisión paterna. La 
ilustración completa el relato con la particular visión de 
su autora, aportando un aire retro de figuras geométri
cas con locas perspectivas y movimientos exagerados. 
El tratamiento del color. plano, centrado en la calidez 
y de textura pastosa. expresa las emociones de Jos per
sonajes y recuerda claramente al cómic underground 
norteamerIcano, espeCialmente el de Daniel Clowes. 
Aire circense de antaño que agudiza el desfase genera
cional entre adultos y niños y explica las diferencias en 
cuanto a sus gustos . Un canto a la libertad individual y 
a la materialización de las ilusiones personales en un 
libro con el Que los jóvenes lectores superarán el ego
centrismo. para lograr entender la importancia de Jos 
deseos ajenos. La obra se cierra con el regreso del 
padre a casa, tras un "maduro ~ viaje iniciático que cam. 
biara favorablemente la situación familiar . .... 
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ESTE RINCÓN \J A 
A SER LA BIBLIOTECA 
DE LA CLASE. PODi<IS 

TRAER LIBROS O 
TEBEOS DE CASA. 

y 

GRAN PARTE DE LOS RECUERDOS DE MI!NFANClA ESTJ{N ASOCIADOS 
A LOS TEBEos. 

DE MOMENTO LO 
DEJAREMOS AQUr 

GUARDAD1TO. 

¡PERO DE DÓNDE HAS 
SACADO ESTO. MUCI-lACHOl . 

¡SI ES QUA:SI PORNOti-RA:FIC&' 
mESTO ES SOLO PARA 

ADULTO"" \ \ I / / 

'YO NO 
PIENSO PONERME 
UN VESTIDO DE 
NIÑA DIGAS LO 

QUE DIGAS. 



UNA MANERA COMO OTRA ."-U' ~~,~~~§"AI 
DE PROSTITUIRME PARA CONSEGUIR 

TEBEOS NUEVOS V APLACAR MI ANSIA, 

SOL( A COMPRAR LOS TEBEOS EN UN 
ESTANCO GlUE HABrA CERCA DE CASA. 

iGlu~ CHULADA! 
SI PARECE. E.L 

TE.BE.O GlUE DON 
MARIO NO NOS 

DEJA LE.E.R! 

VENGA MARTrN, HIJO 
SI NO VA A ENTERARSE 
NADIE, TE LO PROMETO, 

i AV, MART(N, GlUE 
NIÑA MJ!(S GUAPA 

HABRrAS SIDO! 

¡AV! NO SS 
CUJ!(L LLEVARME. 

51 TE LO 
PRuEBAS TE 
COMPRO UN 

TEBEO, 

II 

¿NO TE 
COMPRAS 

NADA? 

NO S~ POR CW~ PERO ANTES ENCONTRAR TEBEOS 
SEMI NUEVOS EN LiA BASURA ERA ALGO 

BASTANTE USUAL. 

EL PRIMER SUPER HUMOR GlUE TUVE ENTRE MIS 
PRECISAMENTE LO ENCONTR~ JUNTO A UN SUCIO 

CuBO DE BASURA. .. 

¡MIRA MARTrN! iA VER, D~JAMELO! 
¡GlUS GORDO ES! 

MIRA: CARP ANTA, 
ROMPETECHOS, LAS 
HERMANAS GILDA .. 

iESTJ!(N TODOS! 



TODOS LOS AÑOS POR NAVIDAD 
UNA PRIMA DE MI ABUELA ME 
RE(i.ALABA UN MONTaN DE 

LIBROS v DE TEBEOs ... 

MIRA, MARTINITO, 
A VER SI TE (i.UST A LO 

aUE TE TRAI(i.O. 

¡MIRA LO aUE ME HA 
DADO UN AMI(i.O PARA 

TI, MARTrN! 

¿PARA Mr? 
¿PERO TODO e::SO 

SON TEBEOS? 

SIEMPRE aUE VIAJABA CON MIS 
PADRES A ALGÚN LUGAR TENr AN 

aUE COMPRARME UN TEBEO. 

LA VERDAD ES aUE TODOS ERAN 
BAS, ANTE RANCIOS, VETE 

TÚ A SABER DE DONDE 
LOS SACARr A. 

!oi.f, !oi.f ... 
iJ.(UELEN MUV 

RARO! DE LAS aUE, POR 
SUPUESTO, SOLO ME LErA 
LA P,CGINA DE COMIC aUE 
APAREcr A CADA CUATRO 

P,CGINAS DE LETRAS. 

UNA CAJA REPLETA DE TEBEOs, LA MAVORrA JOVAS LITERARIAS 
JUVENILES. ALLr ESTABAN JULIO VERNE, STEVENSON, DUMAS, 

SAL(i.ARI. .. 

NO CONCEBr A MI EXISTENCIA SIN UN 
TEBEO ENTRE MIS MANOS, SIN SU 

OLOR, SUS COLORES, SU TACTO ... 

--. -

• 

¡VA ERES Mro 
ROCHEFORD 

MALDITO! 

CUANDO IBA A VERANEAR AL PUEBLO 
LE HAcrA IR A MI ABUELA A PEDIR 

PRESTADOS TEBEOS A LAS VECINAS, 
CUANDO IBA AL CAMPO LOS COMICS 

SE vENr AN CONMI(i.O ... 

iMARTrN, 
VEN A 
JUGAR! 



POCO A POCO FUI ATESORANDO UNA 
BUENA COI..ECCIÓN DE CÓMICS QUE 
GUARDABA Y CUIDABA CON MIMO. 

¡HIJOS, 
VENID A VER 
L.O QuE OS 

TRAIGO! 

ME 
DA TIEMPO 
DE HACER 

CACA. 

CON EL. DINERO COMPR~ UN JUEGO PARA 
E\.. SPECTRUM, VOL.CANIC PL.ANET, AL. 

QUE JUG-U~ UN PAR DE VECES. 

QU~ ROL.L.AZ.O 
PREFIERO HACER 

L.OS DEBEREs. 

¡JO, QU~ JUEG-OS 
M.(S CHUI..Os! PERO 

SON CARJSIMOS, 

POR PRIMERA VEZ. DEDICABA MI 
TIEMPO I..IBRE A OTRA COSA QUE 

NO ERA LEER TEBEOS ... 

ENTONCES TOM~ UNA DE I..AS 
DECISIONES 

M.(S TERRIBL.ES DE MI VIDA. 

¿EST.(S SEG-URO DE QUE 
QUIERES VENDER TODOS 

TUS TEBEOS? 

RA~DORU • 
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Biblioteconomía 

ZAMORANO, Héctor L. 
Indicadores poro lo ge5fión de 
con5ervoción en museos, archivos y 
biblio/ecos 
Buenos Aires: Alfogromo¡ 2008 
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INDICADORES PARA LA GESTiÓN 
DE CONSERVACIÓN EN MUSEOS, 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

"" 00 <"--""" 

A _ _ .... -

N
o abundan las publicaciones que es
tudien los problemas comunes a las 
tres grandes tipologias de reposito

rios culturales de nuestro tiempo. Archi
vos, bibliotecas y museos han sido 
analizados a menudo como si sus funcio
nes y problemas tuvieran que ser tratados 
por separado. Por ello supone una refres
cante novedad este estudio que aborda la 
gestión del problema más básico y sustan
cial con el que se encuentran estos cen
tros: la adecuada conservación de sus 
colecciones. 

Parece lógico que esta aportación no
vedosa venga de la mano de disciplinas 
ajenas a la biblioteconomía, la archivística 
o la museologia. El autor de la obra. Héc
tor L. Zamorano, procede del campo de 
las ciencias sociales y es experto en siste
mas de información y gestión de empre
sas. Por ello el eje central de su 
argumentación es una de las nociones más 
frecuentes en los manuales de gestión em
presarialo pública: el concepto de indica
dor. 

E! libro arranca con una serie de refle
>:iones sobre gestión cultural, pero, más 
que proporcionarnos una definición o una 
taxonomía del concepto el texto se dirige 
hacia al análisis de los factores que delimi-
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tan el rol del gestor cultural: el contexto 
social y el impacto tecnológico y cientifico. 
A continuación se establecen los paráme
tros teóricos que regirán el discurso de la 
obra: el concepto de paradigma científico, 
a partir de Kuhn y la leoria general de sis
temas de Bertalanffy, que define un sis
tema "que persigue un objetivo, con 
partes integrantes interdependientes, y un 
flujo de entradas y salidas a través del cual 
queda establecida la relación con el en
torno ~ (p . 22). Esta teoría se amplía a tra
vés de las ideas de Luhman, que insisten 
en la complejidad de las relaciones entre 
los elementos que forman los sistemas y 
en la mayor importancia que adqUieren 
dentro de los mismos las funciones res· 
pecto a la estructura. 

El discurso teórico continúa en los si
guientes capítulos que abordan el planea
mienlo estratégico, concebido como el 
establecimiento de objetivos y la elabora
ción de un plan para alcanzarlos. Así apa
recen los elementos conceptuales que 
definen un plan estratégico: visión , la ima
gen del futuro que se busca; o%res, las 
conductas que regirán la acción; misión, 
las actividades precisas que deben reali
zarse, y metas, objetivos concretos y al
canzables. Pero sólo puede gestionarse Jo 



que puede medirse por lo que son nece
sarios los indicadores , definidos como 
"construcciones de valores relacionales 
que intentan explicar la magnitud de un fe
nómeno, hecho o situación" (p. 38), es 
decir, "un indicador es la expresión de una 
relación entre variables o elementos de un 
sistema" (p. 39). Los indicadores se divi
den en cuantitativos y cualitativos y pue
den ser aplicados a las actividades 
culturales, tanto como indicadores de diag
nóstico, previos a lli1a actividad, como in
dicadores de gestión, que informan acerca 
del grado de cumplimiento de los objeti
vos establecidos. Para construir estos indi
cadores es necesario, aparte de establecer 
el objetivo buscado, encontrar las variables 
críticas en el tiempo y construir indicado
res para cada una de ellas 

Los indicadores cualitativos, aquellos 
que reflejan una apreciación valoratíva 
sobre situaciones o hechos abstractos, son 
más complicados de construir, ya que es 
necesario introducir cri terios de pondera
ción, es decir, asignar distinta importancia 
relativa a cada una de las variables. Las 
aplicaciones más clásicas de estos indica
dores son las mediciones de satisfacción 
de servicios culturales. 

La obra describe también las caracte
rísticas del pensamiento sistémico, enten
dido como aquel que propone una visión 
holistica de la realidad y por tanto una so
lución de los problemas que contemple e l 

conjunto del sistema. La representación 
gráfica de este enf<X]ue son los diagramas 
causales, que pueden reflejar de manera 
clara la complejidad de la interacción de 
los elementos de un sistema. Estos diagra
mas pueden ayudar además a la constru
cción de indicadores específicos para 
abordar los parámetros de conservación, 
que deben contar además con dos facto
res: la evolución temporal de los mismos y 
el parámetro "estado deseado" , es decir el 
objetivo cuantitativo que se pretende al
canzar. Por supuesto e l análisis global que 
domina el discurso hace que los aspeclos 
relativos a la conservación deban ser pues
tos en relación con otros aspectos de la 
gestión. como la satisfacción de los usua
rios o las fuentes de financiación . También 
es importante tener en cuenta que el di
namismo del sistema hace que las 
acciones emprendidas sobre algunos as
pecios acaban influyendo sobre los dernas. 

Evidentemente la proliferación de indi
cadores puede acabar siendo un obstáculo 
para la claridad del análisis por lo que el 
autor distingue entre indicadores principa
les, que no deben ser más de tres, y se
cundarios , que ayudan a explicar el 
comportamiento de los primeros. 

Una vez obtenidos los datos necesarios 
y los indicadores que los analizan se 
aborda el tema de la presentación de los 
resultados, es decir. la elaboración de in
formes, que deben ser "claros, simples y. 

RECURSOS _ 

fundamentalmente, aprehensibles con fa
cilidad'" (p. 96). El mejor mooo de exposi
ción es a través de gráficos. que permiten 
visualizar rápidamente los problemas y su 
evolución. Por último se alude brevemente 
a la posibilidad de acudir a modelos mate
máticos o a simulaciones a través de pro
gramas informáticos para anticipar los 
efectos de las decisiones tomadas. 

Se trata de una obra fundamentalmente 
teórica. en la que a veces parece que el 
tema central, la conservación de coleccio
nes, se emplea sólo para ejemplificar las 
argumentaciones y desarrollos del dis
curso. Esto conduce a un enfoque meca
nicista y simplificador de los problemas 
con los que se encuentra el profesional en 
el día a dia. al que le hubiera resultado 
muy útil lli1 mayor número de ejemplos de 
buenas prácticas. Parafraseando el título 
podemos decir que e l libro contiene 
mucha información sobre indicadores, 
bastante sobre gestión, poca sobre con
servación y apenas nada sobre museos, ar
chivos y bibliotecas. Se echa en falta 
también un tratamiento más cuidadoso de 
las referencias. ya que siendo una obra 
eminentemente académica apenas apare
cen notas y la bibliografía es muy suma
ria. <jl> 
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Una experiencia en 
la biblioteca escolar 
Los libros no se comen, pero 
al imentan 

Entre el segundo y el tercer trimestre 
del curso escolar 2007/2008. el Semina
rio de Biblioteca y Literatura Infantil del 
Colegio Público Miguel Serve!. de Fraga 
(Huesca), impulsó la realización de una ac
tividad de fomento de la lectura y de dina
mización cultural del centro. El título de la 
actividad invitaba a leer y tambien a pen
sar: ¿De que mooo alimentan los libros? 
¿A quién alimentan? ¿De qué manera po
demos "ingerirlos" para que nos alimen
ten? ¿Es posible darse un atracón de 
libros?_ .. Éstas y otras preguntas podria
mos hacernos. a la vista del titular que en
cabeza estas líneas. 

Descartada la vía de ingestión bucal (y 
por tanto. la masticación e insalivación), 

Blondos 'ilororios de 5~ 

es importante pensar en el poder alimen
ticio que los libros tienen para fecundar
nos interiormente. A través de su ledura 
nos asomamos a otras vidas. exploramos 
caminos desconocidos, entablamos con
versación y coincidimos o discrepamos 
con los personajes más extraños. más ho
nestos. más detestables ... Viajamos a paí
ses alejados, remotos, de los que nunca 
habíamos oído hablar: podemos sonreír o 
llorar, preocuparnos hasta el extremo, ale
grarnos como niños; sentir hambre o frío. 
conocer la soledad de primera mano o re
cuperar el valor de la amistad: pooemos 
asociarnos para conseguir un propósito di
fícil de alcanzar o aislarnos para purificar 
nuestros pensamientos y encontrarnos 



con nosotros mismos. La lectura es la ma
nera que tenemos de iniciar la digestión de 
cada libro que cae en nuestras manos. que 
nos interesa: luego, la historia que vamos 
leyendo irá interactuando con nuestra ca
pacidad de comprensión. con nuestra sen
sibilidad, con nuestro bagaje cultural, con 
nuestras perspectivas de vida, con el mo
mento que estemos viviendo cuando se 
produce la lectura ... Y todo junto, hará 
poSible una feliz digestión y posibilitará 
que el libro se convierta. realmente, en ali
mento para nuestra imaginación, para 
nuestros sentimientos. para nuestra capa
cidad de pensar. para hacer temblar nues
tros afectos ... 

Creo que está más que justificado este 
titular para amparar la realización de una 
actividad que debia hacernos experimen
tar esa reflexión: si leemos, nuestro cere
bro, nuestros sentimientos, nuestro 
interior se enriquece con un caudal fe
cundo de imágenes. ideas. historias. pala
bras hermosas. puntos de vista, 
soluciones ... En realidad. cuando leemos 
"nos comemos el libro" y. luego. rumia
mos la historia leída en nuestro interior. Si 
lo que hemos leido nos ha impactado, la 
rumia puede durar un tiempo y puede mo
dificar hasta nuestra forma de pensar. de 
actuar: si lo que hemos leido nos ha de
jado indiferentes, la historia se irá dilu
yendo con rapidez y pasará a la zona 
oscura donde ya no se recuerda porque re
sultó ¡ntranscendente. 

Libros y maletas 

Los fondos de nuestra biblioteca esco
lar son lo suficientemente numerosos yac
tualizados como para disponer de un 
centenar de libros: de imaginación y de co
nocimientos. que tuviesen que ver, total o 
parcialmente, con la temática anunciada: 
libros que hablasen de asuntos alimenti
cios. pero también libros que contasen his
torias en las que unos personajes se 
comían a otros o en los que la alimenta
ción y los alimentos tenían especial rele
vancia en la historia contada.. Ese 
centenar de libros llenaron tres "maletas 
circuJantes

w 

que iniciaron el viaje, aula a 
aula, a mediados del mes de febrero. 

Cuando una clase recibía la correspon
diente maleta circulante, la tutora o el 
tutor debía aprovechar su presencia en el 
aula para leer en voz alta a su alumnado 
todos los días, dejarles los libros a los chi
cos y chicas de la clase y hasta se podían 
realizar préstamos directamente desde el 
aula. para que los ninos y ninas de la clase 
pudiesen llevárselos a casa. Las maletas 
circulantes acercaban los libros a las 

Alumnodo de ~ 

manos. a los ojos. al deseo de leer. e iban 
de aula en aula , multiplicando los efectos 
(y quizás también los afectos). 

Mientras se produjo esa circulación de 
maletas y de libros, se invitó a tutoras y tu
tores a hacer de mediadores para que el 
alumnado fuera realizando algún trabaja 
plástico o literario o plástico-literario. 

Este año, dada la temática abordada. el 
reto era realizar ese trabajo individual en 
un plato de cartón o en una blonda de pas
telería; materiales que el Seminario de BU 
proporcionó a todas las clases. según su 
preferencia. Eran formatos inéditos para 
nosotros y constituian, por tanto, un reto 
atractivo. Por lo demás. esto es lo que pe
dimos a las aulas: 

Propuestas orientativas de 

traba jo 

- Para Educación Infantil: decoración de 
un plato de cartón usando recortes de 
revistas, plastilina, papel de seda, 
pasta. legumbres ... Ll idea es que lo hi
cieran en casa con las familias (a las que 
se les envió una carta pidiendo su cola
boración) y se proporcionaron algunos 
modelos al profesorado para que pu
diera mostrarlos a las familias que lo de
searan. 

- Para Primer Ciclo: invención de parea
dos sobre alimentos que se copiadan 
en platos de cartón. previamente deco
rados. La idea era que cada clase se 
ocupase de un grupo de alimentos: fru-

BIBLIOTECAS ESCOlA~ES • 
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Vi510 parcial de la biblioteca escoJar amamenlada 
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tas; verduras; carnes y pescados: pos
tres, dulces y lácteos .. 
Para Segundo Ciclo: creación de adivi
nanzas sobre alimentos que se copia
rían en platos de cartón. previamente 
decorados. La idea. como en el ciclo 
anterior, era que cada clase se ocupase 
de un grupo de alimentos: frutas: ver
duras; carnes y pescados: postres, dul
ces y lácteos .. 
Para Tercer Ciclo: elaboración de 
menús literarios, recetas literarias, re
tahilas rimadas partiendo de algunos tí
tulos sugerentes, caligramas con los 
inicios de los libros. Todo ello plas
mado en platos de cartón decorados o 
en blondas. 
El resul tado fue muy original y vistoso. 

Entre blondas y platos, la biblioteca esco
lar guarda unos cuatrocientos ejemplos 
con el trabaja de los pequeños artistas: 
una combinación de juegos con las pala
bras. junto a propuestas de decoración 
usando distintas técnicas. 

La colaboración de 
las madres 

En sucesivas reuniones semanales de 
trabaja, en la biblioteca escolar, un grupo 
variable de madres fueron ornamentando 
la biblioteca. Los alimentos más variados, 
así como envases V<lcios de diferentes pro
ductos, recibieron distintos tratamientos 
tendentes a ambientar la sala de lectura del 
colegio: se utilizaron los tres ventanales de 
la biblioteca como espacios deposi tarios 
de los adornos y también la parte superior 

de los armarios, paredes. etcétera. El 
grupo de madres "cuentalibros" o "cuen
tacuentos" eligió algunos libros de las ma
letas circulantes (después de la detenida 
lectura de unos cuantos). Al final. se incli
naron por los siguientes tí tulos: ComeJ¡· 
bros, Paco Pasmón. La bruja 
rechinadientes , El pequeño conejo 
blanco, La sopera y el cazo y ¡Ay! Este 
último fue el libro que las madres conta
ron colectivamente y para el que rea liza
ron muñecos-marioneta especiales. con 
goma espuma. 

Estas madres contadoras tienen claro 
que lo que promocionan es un libro (que 
esta presente en el momento de contarlo) 
y. por tanto, la lectura; y que hay que ha
cerlo sin estridencias ni grandes montajes. 
No se disfrazan. visten de negro o de os
curo para que las niñas y los niños se con
centren en la palabra, 10 único que 
importa en este caso, Las madres han 
leido el libro y, de manera textual o adap
tándolo, trasladan las palabras del libro al 
interior de chicos y chicas que escuchan. 
La palabra contada. regalada, activadora 
de los sentimientos.. iRealmente her
moso! 

Durante cuatro tardes consecutivas del 
mes de mayo (a razón de dos sesiones 
cada tarde). todo el alumnado del colegio 
pudo asistir a la correspondiente sesión 
contada. Al final izar el acto. las mismas 
madres hacían un sorprendente regalo al 
alumnado: cada niño. cada niña veía sus
tituidos los tradicionales caramelos que re
cibían al salir de la biblioteca por una pieza 
de fruta: un hermoso albaricoque y tam
bién recibian una pegatina, con la leyenda: 
"Exposicíones y maletas nunca faltan en 
nuestra biblioteca" y un marcapáginas que 
contenía una mini-guía de lectura sobre la 
temática de la actividad. 

Las exposiciones 
finales 

Todos los trabajos llegados de las aulas, 
con la mediacíón de tutoras y tutores se 
fueron exponiendo durante el pasado mes 
de mayo; trabajos realizados con colorido 
e imaginacíón. Cada semana, los cuatro 
expositores acristalados de que dispone
mos, acogieron los trabajos de un ciclo di
fere nte y los platos realizados por el 
alumnado de infantil (por sus especiales 
características de volumen) se pudieron 
ver en un rincón de la biblioteca, prepa
rado expresamente para ello. 

Todos los libros que se utilizaron para 
llenar las tres maletas circulantes, también 
se expusieron en otro lugar de la biblio-



teca. de modo que niñas y niños estaban 
invitados a visitar la exposición y a seguir 
leyendo los libros que fueron el detonante 
de la actuación. En la biblioteca escolar te
nían los treinta, aproximadamente. que 
llegaron a su aula en una maleta circu
lante. más otros sesenta añadidos que lle
naban las otras dos maletas que circulaban 
simultáneamente por otros ciclos, por 
otras aulas. 

A la entrada de la biblioteca, un "coci
nero~ proponía un menú literario de tres 
"platos-libros". que se cambiaban cada 
cuatro o cinco dias: fotocopias de portadas 
de libros, plastificadas. se ofrecían como 
primer plato. segundo plato y postre lec
tor. Los libros anW1ciados podían leerse o 
consultarse en la biblioteca. Veamos algu
nos ejemplos de menús semanales: 

Primer plato: Las habas mágicas. Se
gundo plato: Huevos duros. Postre: 
Las primeras fresas. 
Primer plato: Puré de guisantes. Se
gundo plato: Pescado. Postre: El país 
de los helados . 
Primer plato: El arroz. Segundo plato: 
El ratón del serior Maxwell. Postre : 
Pastel para enemigos. 

- Primer plato: Una pizca de pimienta. 
Segundo plalo: Bola de manteca . Pos
tre: Palabras de cara melo. 
El último regalo fue la edición y el re

parto de un libro que recogía las técnicas 
de trabajo empleadas en cada ciclo para 
llevar a buen puerto las propuestas reali
zadas desde el SEBU. El libro estaba ilus
trado con fotografías tomadas durante la 
realización de la actividad: platos y blon
das escritos e ilustrados por chicos y chicas 
y, en algunos casos, ayudados por sus fa
milias. Un material-recuerdo, en la línea 
de los que este Seminario viene publi
cando desde siempre, con la convicción de 
que los "'materiales afectivos~ tienen tam
bién un papel destacado en todo este en
redo. Con el paso del tiempo, los 
recuerdos se activan, en ocasiones, al con
templar un marcapáginas, un librito des
plegable, un libro publicado con trabajos 
del alumnado, etcétera. Creemos que este 
tipo de publicaciones tienen efectos bene
factores entre un ampliO grupo de niiías y 
niños y también de familias que las valo
ran y guardan. 

y como colofón .•• 

y como dice el refrán. "De lo que se 
come, se cría". Probablemenle sea cierto, 
en algunas ocasiones. En nuestro caso. 
nos referimos a que lo realizado pueda ser 
un referente o un horizonte de trabajo. En
tendemos que una suma de estímulos lec-

lores, una retahíla de acciones encamina
das a presentar libros, leerlos en voz alta o 
en silencio, un trabajo de ilustración, unas 
pautas o sugerencias para escribir, una ac
tividad de escuchar las palabras de los li
bros a través de las "madres cuenlalibros", 
la posibilidad de visitar exposiciones de li
bros y de trabajOS ... Todo esto se ha con
vertido, por un tiemJX3, en alimento para 
chicos y chicas del colegio. con la espe
ranza - vo lviendo al refrán~ de que en 
algún momento germine en el interior de 
cada uno. de cada una, de unos cuantos, 
el deseo de leer, de ser personas con cu
riosidad para seguir formándose y seguir 
aprendiendo; una manera de acercarse a 
la cultura en todas sus manifestaciones si 
cultivamos convenientemente y con cons
tancia la sensibilidad de las criaturas que 
acuden a nuestro centro. La biblioteca es
colar, con este tipo de acciones. se mues
tra como referente cultural, dinamizador 
del centro. De sus fondos partimos para 
sugerir y crear y hasta ella volvemos, en 
una maniobra circular que nace y termina 
en la propia biblioteca. 

Para terminar, podríamos modificar un 
poco el slogan inicial y afirmar que: ~Los 

libros sí que alimentan. porque hay una 
manera de comérselos: leyendo" . Algo 
que. desde nuestra Biblioteca Escolar, ve
nimos sugiriendo desde hace mucho, 
mucho tiempo .... 

Nbdres cuenloliblOS 

BIBUOTECAS ESCOlARES . 
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CARTA DE PLATOS 
Recomendaciones del chef 

Ofrecemos una relación de platos que recomienda el chef. para que cad¡¡ cual pueda elegir su propiO menú. Todos est.m condimentados con in. 
gredienles naturales y no se han descrito, en ningún Ci15O, efectos secundarios negalivos: en todo caso. la lectura de estos - plalos"¡ibros~ es posible que 
si proo:haca efeclos secundariOs. pero en 10no muy positivo, porque todos ellos SOI1 alimento para la sensibilidad y la irmginación. 

• E:5~ 
PRJlv\EIDS PlATOS 

La mujer que cocinaba po/abras. Catalina González Vililr. Madrid: Anaya, 2003 
La sopera y el cazo, Michael Ende. Madrid: S.M ., 1996 

El arroz. Ilaphaelle Brice. Madrid: Altea, 1986 
El perro y los caracoles. Noe Bofaru ll y Monse Francia. Barcelona: La Calenl. 2007 

IDellclosa! Helen Coopero Rlrcelonil : JlN€ntud. 2006 
Los tres erizos. Javier Sáez Castán. Caracas: Ekaré. 2003 

ACO/'APAÑ.AIv\IENTOS 
El pall. Odile limousin. Madrid: Altea, 

1986 
¡Corre. corre. panecl/lo! Árnica Esterl. 

Madrid: Anaya, 1991 
La Imerra de Ana. Alfonso Paseal Ros. 

¡Que aproveche! Mlc y Mica . Montse Ganges e Imma Pla. Madrid: Alfaguara. 2003 
¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme. Roald Dahl. Madrid: Alfaguara. 2005 

So/XI de sueño y aIras recetas de cocina. J osé A. Ramirez. Pontevedra : J<¡¡lilndraka. 2004 
El nabo gigante. Aleksei ToIsto1. Bal"C€lona: Omega, 2002 

Madrid: Hiperión. 2004 
Una pizca de pimienta. Helen Cooper. 

Barcelona: Juventud. 2004. 
Comelibros. Uuis Farré. Madrid: SM, 

2001 
Sopo de ralÓn. Arnold Lobel. Caracas: Ekaré, 2005 

Puré de gulsarlleS. Daniel Nesquens. Madrid: Anaya, 2007 
Las hobos mógicas. Adap. de W Dolores Hermida. Pontevedra: Kalandraka. 2000 

Paco Pasmón. Patacrua. Pontevedra: OQO, 2007 
El regreso del monstruo peludo. Henriette Bichonnier. Zaragoza Edelvives. 2002 

SEGUNDOS PlATOS 
Quiero mi comida. Tony Ross. Madrid: SM. 1996 

Cuenlo para contar mienlras se come 
un huevo frito. Pep Bruno. 

Pontevedra; Kalandraka. 2003 
Después de merendar. Daniel 
Nesquens. Madrid: Anaya. 2006 

Lo merlenda del señor verde. Javier 
Sáez Castán. Barcelona: Ekaré. 

2007 
I,krsos uegetales. Anlonio Rubio. 

Madrid: Anaya, 2001 

Alex. LuisilO el osito y un monlón de huevos frilos. Ana Rossetti. Madrid; Alfaguara. 2002 
Bola de mOllleco. Ana Presunto e lván Suárez. Ponlevedra; OQO, 2006 

Una cocina tan grande como un 
Imerto. Sesenta rece/as poro 

dexubrir frutas y hortalizas de 
todo el mundo. Alain $erres y 
Martín Jame. Madrid: K6kinos. 
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2004 La bruja recll illadienle$. Tina Meroto. Pontevedra; OQO. 2005 
EI/ragaldabas. Pablo Albo y Mauricio AC, Quarello. Pontevedra; OQO. 2006 

La cena de los fantasmas. Jacques Duquennoy. Zaragoza: Edelvives, 2003, 
Hoy loca pescado. Trlnital Gilbert. Barcelona, La Galera, 2006 

Huevos duros. Ad<lp. de Milrisa Núñez. Ponleveelril: OQO, 2007 

Me como esa coma. José Antonio 
MilIan. Barcelona: $erres, 2007 

La sal . Dominique Joly. Madrid: Altea. 
1988 

El ape$loso hombre queso y Olros cuentos.. Jan Scieszka y Lane Smith. Barcelona: 
Thule, 2004 

Cocorioo. Marisa NUñez. Pontevedra; OQO, 2006 
El ratón del serlor Maxwe/1. Frank Asch y Devin Asch. &rceJona Juventud, 2004 

¿Qué hay poro comer. Jame/o? Niki DaIy. Barcelona: lnterm6n Oxfam, 200 1 
El conejo blanco. Xosé Ballesteros y Ósear Villán. Pontevedra: Kalandraka. 2000 

Tragasueños. MiChael Ende. &rcelona: Juventud. 1990 
Comilón. oomllón. Ana Maria Machado. Madrxl SM, 1989 

POS111ES 

La cocina encuentada. Teresa Perez 
Hernandez. Barcelona; Libros del 

Zorro Rojo. 2006 
El libro de los cerdos. Anthony 
Browne. México: Fondo de Cultura 

Económica. 1991 
¿A qué sabe Jo Juno? Michael Gre;nlec. 

Pontevedra : J<¡¡landraka, 1999 

Amando Chocolale. Bemard Friol. Zaragoza: EdeMves, 2005 
Camilo y el abuelo pastelero. Marisa lópez 5oria. Madrid: Alfaguara . 1999 

Caramelos de menta. Carmen Vá~z·Vigo. Madrid: SM. 1985 
Charlle y lo fábrica de chocolole. Roald Dahl. Madrid: Alfaguara. 1990 

Chichorles y chocolate. Chema Gómez de Lara. Madrid: SM. 2003 
El /XIfs de Jauja. Kestius Kasparavicius y Fr. Roswitna. México: Fondo de Cuhura Económica, 1994 

PIde/do y la fresa sorpresa. Judy Taylor y Peler Cross. Madrid: Altea. 1989 
Pastel para enemigos. Derek Munson. Barcelona: Juvenlud. 2006 

Una larla para el gato. Sven Nordqvisl. Barcelona: Del Bronce, 1999 
Maus8e de manzana /XIro las penas de amor. Janosch. Madrid: K6kinos. 2003 

jAy! Colin McNaughlon. Mildrid, SM. 1998 
James y el melocolón gigante. Roald Dahl. Madrid, Alfaguara. 2005 

Li.l$ prlmero$ frew$ . Joseph Bruchac. Palma de Mallorca: Josi! J . de Olañeta. 1994 
Palabras de caramelo. Gonz.alo Maure. Madrid, Anaya. 2005 
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Libro + (D-ROM - 28€ -

"PAlABRAS POR lA BIBLIOTECA" 

Es un libro que recoge las palabras que 

por las bibliotecas y por su reconoci

miento en la sociedad actual han querido 

escribir cuarenta y un personalidades del 

mundo de las bibliotecas y la cultura. José 

Luis Sampedro , Rosa Regas, Laja Rico , 

Javier Azpeitia, Michele Petit, Belén Go

pegui, Gonzalo Maure .. y otras 34 per

sonas han reflexionado a través de textos 

inéditos sobre la biblioteca como servicio 

público de todos y para todos. 

Individualmente 12€ 

"EDICiÓN DIGITAL EN CD-ROM 

DE LOS 15 PRIMEROS AÑos DE 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA" 

Este material responde a la petición de 

muchos bibliotecarios y profesionales de 

la cultura de tener un mejor acceso a la re

vista. En él se recopilan en formato pdf los 

141 primeros números de la revista . Edi

tado por la Consejería de Cultura de la 

Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha y por la Asociación Educación y 

Bibliotecas. 

Individualmente 20€ 

BleLIOTEC,t,S púeUCAS 
SIGLO XXI c..,IIII· t..o _ _ 

ASOCIACiÓN 

[Ei!CAC1ÓN y BlB(J~ Castilla-la Mancha 
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Congreso Internacional "70 años de Exilio 
Español en México" 

L
a semana del 16 al 20 de febrero se 
celebró en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) el 

Congreso Internacional "70 años de Exilio 
Español en México", organizado por la 
Facultad de Filosofía y Letras de esa uni
versidad. Durante toda la semana se desa
rrollaron mesas de trabajo que abarcaron 
diversos temas relacionados con el exilio 
republicano en México. Asimismo, se pre
sentaron varios libros relacionados con el 
tema y se proyectaron imágenes de la gue
rra civil procedentes del archivo de Fer
nando Gamboa. El aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras. espacio en 
que se desarrollaron las ponencias, estuvo 
durante todo el congreso con el aforo 
completo: académicos, estudiantes y pú
blico diverso, asistieron con interés a las 
diferentes actividades programadas. 

A la ceremonia de inauguración asis
tieron el rector de la UNAM, José Narro, 
el embajador de España. Carmelo Angula, 
la coordinadora de Humanidades de la 
universidad, Estela Morales, Ramón Xirau, 

investigador emérito y profesor de la fa
cultad en representación de los exiliados. 
y el director de la facultad anfitriona. Am
brosio Velasco, quien abrió el acto citando 
la frase: "Un hilo fino nos une", que, refi
riéndose a la relación España-México, pro
nunció el pO€ta español Pedro Garfias 
cuando llegaba a Veracruz en el Sinaia. 
barco que llevó la primera expedición de 
republicanos españoles exiliados a México 
en 1939. 

El embajador habló de los casi 20.000 
exiliados republicanos que llegaron a Mé
xico durante la presidencia del general Lá
zaro Cárdenas, y de los 100.000 
españoles que residen actualmente en este 
país. Habló de la ley de Recuperación de 
la Memoria Histórica, que recientemente 
se aprobó en España. de lo hecho por [os 
exiliados en México en maleria educativa 
y cultural, y dio la noticia de que iban a 
proponer a la UNAM para el premio Prín
cipe de Asturias de Humanidades. 

José Narro agradeció la propuesta 
hecha por la facultad y comentó [o distinto 

!mógen de la mesa 'Weraluro y exilio ·, de derccho o izquierda. Ano Gomis. Aurora Diez-CoflOOo, 
Gonzolo Celario, lo<Hdes Pos/or, james VoJender y Vicente Ov¡rOlle 
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que habría sido tocio en México si no se 
hubiera producido el exilio republicano es
pañol. "'muchas cosas en México queda
ron tocadas por el exilio y en ellas 
prevalece su huella. Instituciones como la 
propia UNAM. el Fondo de Cultura Eco
nómica, el Colegio de México, y muchas 
personas que quedaron marcadas por la 
importancia y la trascendencia de los prin
cipios que nos trajeron, como la lealtad y 
el sentido humano. Principios que se mez
claron con la solidaridad que los republi
canos exiliados encontraron en México ~ . 

Se celebraron un total de once mesas 
de debate que contaron con cuatro po
nentes cada una. El análisis de todas las 
ponencias presentadas requeriría mucho 
espacio, por lo que vamos a reseñar sola
mente algunas de ellas. La primera mesa, 
"A 70 años del exilio español en México", 
contó con la presencia del filósoro espa
ñol José Luis Abellán , que disertó sobre 
"Las causas de la guerra civil (análiSis de 
una dístorsión historiográfica)". AbeUán 
destacó la tergiversación que la dictadura 
franquista hizo de la historia de España en 
el nivel educativo, .. todas las generaclones 
de la posguerra fueron educadas en base 
a esa manipulación histórica H. En esta 
mesa también se leyó la ponencia del filó-
sofo exiliado español Adolfo $ánchez Vá2-
quez. MPalabras del exilio". 

La segunda mesa trató sobre "Pensa
miento fHosófico del exHio". Participaron 
José Luis Mora. profesor de la Universi
dad Autónoma de Madrid, que habló 
sobre la '" Recepción del pensamiento fi
losófico del exHio en España a partir de 
1980": Carmen Rovira disertó sobre la fi 
gura del filósofo José Gaos. que cuando 
se exilió en México era rector de la Uni
versidad de Madrid. Gaos fue quien acuñó 
el término ~transterrados- para referirse a 
los exiliados republicanos en México. 

Del resto de las mesas destacamos la 
dedicada a '"Uteratura y exilio", que contó 
con la participación de Aurora Diez-Ca
nedo. quien disertó sobre su abuelo Enri· 
que Díez-Canedo: James Valender. habló 
sobre Luis Cernuda: y Vicente Quirate, 
cuya ponencia fue dedicada a Juan Re
jano. Una mesa completa fue dedicada a 
analizar el pensamiento de José Gaos, en 
la que sobresalió la participación de Luis 
Villoro, "La filosofia de Gaos" , y Miguel 
León-Portilla quien hizo una interesante 
crónica del momento de la muerte del fi
lósofo exiliado. 

La mesa sobre "Exilio y cultura" contó 
con una ponencia de Estela Morales, 
coordinadora de Humanidades de la 
UNAM. sobre José IgnaciO Mantecón. 
Morales analizó las numerosas aporta
ciones que Mantecón hizo a la cultura me
xicana y destacó el trabajo que desarrolló, 
junto con Juan Vicéns y Francisco Gamo
neda, (a estas tres figuras bibliotecarias, 
EDUCACIÓN y BIBLIOTECA dedicó dossier 
en los numeras 139, 108. 169 y 143, 
respectivamente), para la formación de 
una escuela de biblioleconomía y archivo
logia en México. 

También se presentaron ponencias 
sobre la Biblioteca del Ateneo Español de 
México, creada en 1949, sobre la figura 
del reconocido editor Joaquín Díez-Ca
nedo, sobre el poeta Gerardo Deniz, 
sobre el jurista y pedagogo Rafael Alta
mira y sobre los filósofos María Zambrano 
y Eduardo Nico!. Muy interesante fue la 
ponencia a cargo de Fernando Serrano 
Migallón sobre la "Memoria y el legado 
del exilio español en la Facultad de Dere
cho de la UNAM". 

Durante el congreso se presentaron los 
siguientes libros: Los aprendizajes del 
exilio, de Carlos Pereda: La Espana de 
los exilios, de la profesora valenciana 
Maria Fernanda Mancebo; Pan. tmbajo y 
hogar, de Dolores P1a, que trata el tema 
de las mujeres exiliadas. También se hizo 
la presentación de libros de homenaje a 
dos de los más importantes pensadores 
del exilio espaiiol, Ramón Xirau y Adolfo 
Silnchez Vázquez. 

En definitiva, un acto académico de
sarrollado durante cinco intensos dias en 
los que se trató el exilio republicano es
paño! en México, centrado, sobre todo, 
en el llamado exilio intelectual y su tras
cendencia para la cultura mexicana. Un 
tema que en México está bastante estu
diado por su evidente importancia. Por 
el contrario, en Espaiia la cuestión del 
exilio republicano es todavia un lema que 
no está suficientemente valorado, reco
nocido ni estudiado ya que, como señaló 
el profesor José Luis Mora de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, '"el tema del 
exilio republicano aun está. en España, 
en una etapa de normalización en estado 
de insuficiencia pues todavia no se ha ter
minado el proceso de su recupera
ción". <\110> 

Xabier F. Coronado 

TlIAZOS . 
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Exposiciones itinerantes en las bibliotecas 
municipales de la Diputación de Barcelona 

L
a Red de Bibliotecas Municipales. 
formada por 186 bibliotecas y 9 bi~ 
bliobuses. ofrece este año 22 mues

tras de pequeño formato_ Se Irata de 
exposiciones monográficas cedidas gene
ralmente por organismos e instituciones, 
y programadas por la Diputación de Bar
celona. De las propuestas para el 2009, 
destacan siete nuevas exposiciones y la 
continuación, entre otras, de la itinerancia 
de Llíbres prohibits , un repaso a la pro
ducción editorial revolucionaria del siglo 
XX en España, inaugurada un año antes. 

En cuanto a las exposiciones que se in
cor-poran este año a la oferta. Chasing the 
dream (Buscant un somni). una produc-

ción que repasa el deseo de superación de 
ocho jóvenes de todo el mundo; Guillem 
Cifré: I'home i elllibre. que reúne los di
bujos originales de este ilustrador y crea
dor de historias, y Miguelanxo Prado. 
muestra centrada en otro ilustrador. en 
este caso el ganador del Gran Premio del 
Salón del Cómic de Barcelona 2007. Cen
trada también en la figura de un creador. 
hay la exposición Xuriguera. que reivin
dica la figura del autor de E/s uerbs cata
lans conjugats como un autor de extensa 
obra. 

Las novedades se completan con Vida 
rural a Catalunya. Indígenes ai"llats y Es
portistes catalanes del seg/e XX. que es
tara en las bibliotecas a partir del mes de 
mayo . 

Asimismo, Llibres prohibits, inaugu
rada en la Biblioteca Vapor Badia de 50-
badel! el 12 de febrero de 2009, recorre 
este año 13 bibliotecas mas. Se trata de 
una selección de mas de 80 libros y por
tadas de títulos aparecidos durante la cen
sura establecida por Primo de Rivera a 
finales de los años veinte y hasta media
dos de los treinta . ... ~ 

Mariana Poblet 
Serve i ~ de Biblioteques de la Diputado dI! 
Barcelona 
el UIgell. 187 
08036 Barcelona 
. 934020795 
",9340224S8 

hllp:/ Iwwwdibc_car/bibl,oleqoes 

Bibliografía La multiculturalidad en la 
literatura infantil y juvenil 

E
l Centro Internacional del Libro In
fantil y Juvenil y la Organización Es
pañola para el Libro Infantil-OEPU. 

han presentado conjuntamente la biblio
grafia La multicultura/idod en la /itero· 
tura infantil y jUl!enil. Esta publicaCión 
- perteneciente a la Colección "Temas en 

la Li teratura Infantil y Juvenil". n" 5 de la 
Fundación German Silnchez Ruipérez- re
coge obras infantiles y juveniles editadas 
en castellano que tocan el tema de la mul
ticulturalidad o la interculturalidad. 

El contenido bibliográfico se divide en 
dos grandes bloctues: "Lecturas de Babel. 
mundos de paper·. donde se referencian 
obras de ficción para niños y jóvenes. y 
"Leer y educar en la diversidad culturar. 
que recoge artículos y monografías en los 

que se analiza y reflexiona desde distintas 
perspectivas sobre el tema monográfico. 

El corpus muestra un amplio abanico 
de situaciones vividas por personajes des
plazados, inmigrantes, refugiados o exllia
dos, y actitudes contrapuestas frente a 
ellos en las sociedades de acogida. 

La bibliografía la podéis comultar a 
texto completo en; http://www.funda
ciongsr.es/JXIfs/salamanca/Multiculturali
dad.JXlf ... ~ 

Funda,ion Germán Són,hez Ruiperez 
el Pefia Primero n 14 y 16 
37002 Salamonca 
. 923269662 
_923216317 

n1TpJ Iwww.hmdaciong$r . e~ 
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25 Aniversario de la Biblioteca Pública 
Municipal de Mislata (Valencia) 

C
on motivo de la celebración del 25 
aniversario de su creación, la Bi
blioteca Pública Municipal de Mis

lata (Valencia) ha editado la publicación 25 
anos a la luna de Mislata, una publica
ción de agradecimientos. de datos, de va
loraciones. de recuerdos, de querer seguir 
haciendolo bien ... En ella se han recogido 
los inicios y los tiempos actuales. Se han 
explicado 105 servicios ofrecidos. Se ha ha
blado de los fondos, de los usuarios, de las 
exposiciones, de los talleres ... Un libro de 
vida y un álbum de fotos de lila biblioteca 
pública valenciana muy activa y que sabe 
llegar a su población de una manera e}em
pIar. Desde E DUCACiÓN y BIBUOTECA feli 
ci tamos a todo el equipo del centro y les 
deseamos otros muchos más años de acti
vidad . ..... 

libltotec:a Pública Municipal. Central 
Po$eO 9 de octubre. s/n 
46920 Misla ta (Valencia1 
. 963990270 

TRAZOS . 

----------------------------------------------------------

sibadoc 

Soluciones integrales en informát ica documental y servicios de información 

Empresa espec ializada en aná li sis, gestión y tratamiento de la información ofrece: 

Programas de gestión para recursos de información y documentación 

Asistencias en catalogación, digita lización y organización de archivos, 

bibliotecas y centros de documentación 

Organización de cursos en tecno logías de la información y la documentación 

Desarrollo de aplicaciones a medida de gest ión documental en tecnología. NET 

Servidos de alojamiento y gest ión de dominios 

Preparada para adqu iri r el compromi so que nuestros clientes requieren 

MADRID 
Pedro Texeira, 9, ese. dcha. 30 D. 
28020 Madrid. T 91 5983584 
www.sibadoc.es 
iofo@sibadoc.es 

VIGO 
Sanjurjo Badia, 130 
36207 Vigo. T670 910 841 
www.sibadoc.es 
info@sibadac.es 
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Vídeo promocional de la Biblioteca 
Pública del Estado - Biblioteca Provincial 
de Huelva 

E
n la url http://www.juntadeandalu
cia.es/culturaJbibllotecasJbphuelva 
se puede visualizar el vídeo promo

cional Ven a la Biblioteca, ya somos más 
de 30.000, realizado por la Biblioteca PÚ
blica del Estado-Biblioteca Provincial de 
Huelva. 

Esta acción de marketing y promoción 
de los servicios de dicho centro biblioteca
rio se suma a otras anteriores como la edi
ción en formato OVO del mismo y que se 
ha distribuido a nivel local y entre la co
munidad profesional y el Póster del Pro
grama de Extensión Bibliotecaria en 
Institutos "La Biblioteca sale a la calle", 
que se presentó en el IV Congreso Nacio
nal de Bibliotecas Públicas. 

Dicho programa de extensión bibliote
caria parece haber sido el marco para lle
var a cabo el propio video. De hecho el 
diseño visual y el estilo del presentador 
están enfocados espeCialmente al sector 
joven de la población; aunque a la vez 

puede ser válido para cualquier otro seg
mento de edad. 

Es un vídeo en el que el usuario puede 
enterarse de todas las secciones del cen
tro, de las posibilidades ofrecidas (prés
tamo. salas de estudio, actividades. 
etcétera), de algunos procedimientos (co
locación de materiales, expedición del 
carné ... ), de lo que se puede encontrar en 
la propia web de la biblioteca. Un video 
con un estilo desenfadado. directo, corto 
(apenas dura siete minutos) y muy bien 
hecho que sin duda selVirá para acercar la 
biblioteca a los ciudadanos . ...... 

Bibliote<:a Pública del Estado · 
Bibliote<:a Provincial de Huelva 
Avda . Martin Alonso Pinzón, 16 
21003 Huelva 
.959650397 
~959 650 399 
' hllp:/ /www.¡unladeandalucio.es/cultura! 

bibliotel:os!bphuel~o 

La Generalitat de Catalunya publica una 
guía para fomentar la lectura en los hijos 

E
l Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación de la Generalitat 
de Catalunya ha editado, conjunta

mente con la Fundació Bromera per al 
Fomenl de la Lectura, la Guia practica 
per a jer jills lectors (Guía practica para 
hacer hijos ledores) del periodista y editor 
valenciano Joan CarIes Girbes, con el ob
jetivo de facilitar a padres y madres estra
tegias útiles y prácticas para fomentar el 
hábito lector en familia. La guía se en
marca en el Plan de Fomento de la lec
tura impulsado por el Departamento para 
promover este hábito entre la ciudadanía. 

Se han editado un total de 801.000 
ejemplares de la guía, que se distribuyeron 
sobre todo a través de los medios de co
municación (encartes el pasado mes de di
ciembre en 105 suplementos dominicales 

de Avui. El País, El Periódico y La Van
guardia, y el magazine Presencia). 

Esta publicación aconseja a los padres 
sobre cómo escoger el libro más adecuado 
para cada edad o cuáles son los errores 
mas frecuentes cuando se intenta habituar 
a los hijos a la lectura. La guía, ilustrada 
con dibujos de Josep Vicó, tiene 62 pági
nas y está dividida en los cuatro apartados 
siguientes: "La importancia de la lectura" , 
"Cómo contagiar el gusto por la lectura" , 
"Consejos para escoger el libro adecuado" 
y '"Un cuento para comenzar". -<II~ 

Generalitat de Catalunya 
Departomento d" Cuhuro y Medios de 
Comunicación 
Subdirección General de Bibliotecas 
9 hllp:/ /bibtiolEl<1ues ,gencol.col 
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El Defensor del 
Pueblo informa 
sobre el canon por 
préstamo 
bibliotecario 

El pasado 24 de octubre. Día de la 
Biblioteca. la Plataforma contra el Prés~ 
tamo de Pago en Bibliotecas entregó al 
Defensor del Pueblo casi cien mil firmas 
de usuarios que se manifestaron pidiendo 
la derogación de la Directiva europea 
2006/ 115/ CE (véase EyB 168). Ya en 
2004, también en el Día de la Biblioteca. 
la Plataforma había entregado firmas al 
Defensor del Pueblo y el Defensor del 
Menor de la Comunidad de Madrid. Entre 
las entregadas en 2004 y 2008. han sido 
más de trescientas mil las firmas (ma
nuscritas. no electrónicas) de usuarios que 
han rechazado el canon bibliotecario. 

El 13 de febrero Enrique Múgica, De
fensor del Pueblo, remitió a la Plataforma 
un escrilo con las actuaciones llevadas a 
cabo por esa institución. fundamental
mente trasladar la queja al Defensor del 
Pueblo Europeo y al Ministro de Cultura. 

Defensor del Pueblo 
Europeo 

La respuesta del Defensor del Pueblo 
Europeo señala que en raron de la natu
raleza de la cuestión planteada y con el fin 
de propiciar las actuaciones necesarias por 
parte de las instltuciones europeas 
responsables. ha enviado la reclamación al 
Parlamento Europeo. al ob;eto de que sea 
considerada como petición y pueda em
prenderse por sus servicios las acciones 
que resulten oportunas al respecto. 

Ministerio de Cultura 
Consultado el Ministerio sobre las pre

visiones de aprobación de la norma 
reglamentaria de desarrollo de la Ley de la 
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo 

relativo al préstamo bibliotecario. señaló 
que el Grupo de Trabajo de Normativa del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria es 
el responsable de trabajar en la redacción 
de un texto consensuado por todas las Ad
ministraciones Públicas titulares de 
bibliotecas afectadas. 

El Ministerio se ratifica en las lIneas que 
marcarán el reglamento: 
- el pago corresponde a "los titulares de 

estos establecimientos -, es decir, a las 
Administraciones Públicas titulares de 
establecimientos que realizan présta
mos o bibliotecas; 

- la cantidad a satisfacer es de 0'2 euros 
por cada ejemplar de obra adquirido 
con destino al préstamo; 

- dicho pago debe hacerse efectivo a 
través de las entidades de gestión de los 
derechos de propiedad intelectual; 

- los benefldarios son los auiores en fun 
dón de los préstamos que se realicen 
de sus obras, 
Por último. el Ministerio comunica que 

con el fin de que la obligadón de remu· 
neración no suponga un obstáculo a la 
promoción y a la difusión cultural desar
rollada por las bibliotecas. ni una merma 
de la calidad de los servicios que reciben 
los usuarios. se pretende reladonar direc· 
tamente el cálculo del importe de la cuan
tia global destinada a satisfacer la 
remuneradón con el número de publica
dones adquiridas destinadas al préstamo 
en bibliotecas. En otras palabras. que la 
cuantía global destinada a pagar el canon 
dependerá de cuanto adqUieran las 
bibliotecas. 

El Defensor del Pueblo finaliza seña
lando que procurará efectuar un 
seguimiento de los resultados que ofrezcan 
las medidas anunciadas por el Ministerio 
de Cultura. así como las que puedan ser 
emprendidas por el Parlamento Eu
ropeo . .... Información rclocloNda en pago siguiente 
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SObra 11 CIIICIn 

la 

CQC · Proteste Ya! .•. Canon en las bibliotecas 
http/lwww.youtube.comtwatch?v=JzC.JZffiHXKg 
Extrac to del programa Caiga Quien Caiga (5 diciembre 2007). Gonzo se va a Bruselas. Participan: Blanca 
Calvo, Enrique Barón, Mayor Oreja, Almudena Grandes. Jooquin Almunia, Cesar AntOniO Malina .. 
Género: risueños eurodiputados. 
6:29 

No al préstamo de pago en bibliotecas 
http://www.youtube.comlwatch?v=b_7KcVk3Ko 
Ricardo Gómez lee. anle la Biblioteca Nacional (abril 2007), un texto de José Luis Sampedro contra el prés
tamo de pago en bibl iotecas. 
Género: escritor da voz a escritor contra legislación vendida como "a favor del escritor". 
1:45 

No al préstamo de pago (Cuatro 21-3-07) 
hltp:/Iwww.youtube.comtwatchlv=yrcqlVy2MMQ 
El dla que la Comisión de Cultura del Congreso da via libre al canon por préstamo bibliotecario. el notICiario 
de Cuatro (2 1 marzo 2007) emite un reportaje. Participan: Juan Mollá (CtoRO), Blanca Calvo (consejera de 
Cultura de Castil la·La Mancha) y Carmen Calvo (ministra de Cultura). 
Género: Calvo~ . Calvo 
1:57 

Comando Anticanon 
http://www.youtube.comlwatch lv=pF3N2_5aheo 
Producción de la Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas. Participan: Blanca Calvo (consejera 
de Cultura de (astilla·l a Mancha), Montserrat Muñoz (alcaldesa de San Fernando de Henares), la banda Los 
esbirros del Barón Ashler ... 
Género: rack garage. 
2:07 

No Pago 
http://www.youtube.comlwatch Iv= TWR9FBFIOK4 
Una producción (2008) de la Biblioteca Civica de ColO9no Monzese y Kobastudio con el titulo 2084: la bib
lioteca che verra. Subtitulos en español. La Plataforma contra el préstamo de pago en bibl iotecas dispone de 
24 copias para ser distribuidas entre las bibliotecas interesadas (asuntos-generales@noalprestamodepago.org). 
Género: Georges Orweli. 
7:39 

Non Pago di l eggere 
http://www.youtube.comlwatch?v=MjmOH2v9QQM 
Realización de Christian Biasco y Francesca Terri, producción de arcoiris.tv Exhaust ivo repaso sobre la instau
ración del canon en Ital ia: debates en el Senado, la oposición de Daría Fa y otros escritores al canon .. 
En youtube se presenta en dos partes, 
Género: con pelos y señales. 
8:08 y 10: 10 

!Nunta hartos de leer! • The Disney Trap atto secondo 
http://w.Nw.youtube.com/watch7v=5BY2WPOETbg 
De Manica Mazzitelli, autora del exitoso The Disney Trap. En este segundo capítulo se centra en el canon por 
préstamo bibl iotecario. Subtítulos en español. 
Género: Wu Mlng 
7:34 
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OTRAS VOCES . 

Señoras y señores, 
dos nuevos libros 
de Michide Petit 

Mucho acento se pone en la bib
¡¡aleca como canal de información. Ex
islen razones para ello, hoy que la 
biblioteca es interpelada ante los de
sarrollos tecnológicos en el acceso a la 
información. Pero ésta, la informa
ción, no deja de ser una vertiente de la 
biblioteca. La biblioteca puede ser 
vivida como re fugio, como explo
ración. como experiencia, como des
cubrimiento de algo que no se 
buscaba. 

Desde hace una veintena de años, la 
investigadora francesa Michéle Petit 
viene estudiando a los lectores. las 
bibliotecas y lo que la lectura viene a 
significar en la construcción de uno 
mismo. Ahora llegan a las librerías sus 
dos últimas obras: Una infancio en el 
p<Jís de los libros y El arte de lo lec
tura en tiempos de crisis. 

Michéle Petit es antropóloga y so
cióloga. y desde hace muchos años ha 
estudiado el psicoanálisis. Investigadora 
del CNRS (Centro Nacional de Investi
gación Científica de Francia) ha estudi
ado a Jos lectores en el ámbito rural 
francés y la lectura entre los jóvenes de 
seis barrios en los suburbios de París, 
cuya trayectoria se vio influida por la 
frecuentación de una biblioteca pública. 

Con su traducción y publicación en 
castellano, su editor mexicano, Daniel 
Goldin, hizo posible que sus investiga
ciones hayan tenido gran repercusión 
entre promotores de la lectura, bib
liotecarios y profesores de América 
Latina. Pero más allá, o quizás por ello, 
de su formación pluridisciplinar, de sus 
trotes en busca de experiencias lectoras 
por Europa y América, 10 que Singular
iza a Michéle Petit es su manera de es
cribir (en fin , de ver y escuchar). 

Ha participado en diversas ocasiones 
en encuentros con bibliotecarios en Es
paña y es gente cercana a EDUCACIÓN y 

BIBUOTECA (veanse los numeras 96, 

105, 155). 
Una infancia en el país de los li

bros es la autobiografía lectora de 
Michéle Petit: "To::lo trabajo "científlco' 
es una autobiografia disfrazada~ (frase 
que abre el prólogo del libro). Estruc
turado en veintiún capítulos el libro nos 
invita a recorrer los caminos por los que 
las palabras escritas nos ofrecen posi· 
bilidades para descubrirnos, inven
tarnos y (re\construirnos. 

En las siguientes páginas se presenta 
el primer capitulo: Chozas. Agradece
mos a Océano Travesía las facilidades 
dadas para ello. o 
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Chozas 
1 er capítulo de Una infancia en el país de los libros 

Una infanóa en 
el país de los libros 

" 

DomJ.r el espado fue' probablemente WJa de lJ.s tJ.rea5 esenciales en mi oficio de ser Ililla. Un reuto me permitió 

recuperJ.r esa scns¡¡dón. Se lo debo a W1J. amigJ. que adoptó a lUU niria colombiana. Ella me contó qlle f"Xo después 
de haber lleg¡¡do a Fr.mcia, b pequeña rewrLltnryó en su cuarto, con WlJ.j uja5 del supermercado, La vivienda impro
visaru en I.a que había dormido los primero, dnco anos de su vida. Al Gier la noche 5e'. robb de La cocina Wl pedlZ" 

de pan y lo lIev.¡ba h.ura su rdl':.¡io mientras 5(¡S padres adoptivos estaban distra ídos. Alabo de vari"s mesC5 optó por 
dvbl.ar tu aja.>: ya nv Ja.¡ necesitaba. 

j. 
\ 

Yo no viv! mis primeros Jiíos en las c:dle> de úli ¡illcl en Va llves, un tranquil" subw·bio (e ralW .1 Pdr!S, en los 

al·ws de pos:.¡uelTa. No vb,tallle. esa hi,t0r ia me ayudó a entemler a la niñita que un día fu i (y por lo tanto a La nuyer 

que soy ahora), alUl cuand" resulte indecente comparar mi infanda con la de ella, sin embargo para 11lIestra:s .!.SO

ciaciUlIC5 esvs escrúpulos nv existell. Al eKuchadd recordé que las parede> de' mi CJ.5a no bastaban para prvteserme 

y qlle delltro de los armarios, debajo de las mesa, ° en Las págill.u de als:unoslibros ilu.5trado' experimentaba UlIJ 

tranquilirud y lUlJ. felicidad (¡jicas.Y peluéque todos lo> libros que había leído no erall5ilW ajas que no sé ji alglín 

dla t.ambién doble. 

1 

\ " , .-.. ; .. 
~ ... 

l. '~ 

~--
't 

-
I 

-- Cuando intento acerc.lnllC a laseogra(l;¡ de mi propi~ infimcia, me parece que w primero e.s el valle que separa 

U callU en la que duerm" de u de mís padres, y que atravieso ese valle pur Ja.¡ mañarlas lltiliund" como vad" Ul! 

buró, sin poner el pie el1 la tierra. Perv ya se esdl! levantando y el e.spJCio le despliega a)wra en el pJ.IIlV vertical, 

sepadlldvme de ellos. Busco su mirada pero se alejan. Sajo la vista. 
Es la erud en que Wlv vive a ras de tíen·a, en que se e.sta atentv a los mellores objetvs que encuentra: piedritJs, imeaos, botune> perdido,. Debo 

tella unos cuatro año.l. Elb, allá ar ri ba, intercambian pabbras en una lell:'¡uJ. de la que se me escapa todo, v casi todo. Y ocupJn Sll tiempo en ir cada 

vez mli arriba, más lejos: mi padre es astrónomo y nli madre estJ en la luna, perpetuamente. Entre e/lv5 y yv h;ry lllla dis tancia inmema, pero a veCe5 

coincidimos b tres en una altllrJ media, el tiempo qlle dura ulla comida. O ella coloca do, cojines s"bre una siUJ. y pone lYente a mi unos lTa,cos con 

pintura de Jg ll~, papel Pint~r r;yev pais;Jes; me e,,(ant'!. TrJto de representa r una (J..la con sujardin, UIIOS alTiates de hortalius, Rores. O monigotC5 de' 

lYágiles contornos, 
8d noche e.stoy ab.yo. El libro que mi padre me ha cvmprado,lo ha de;ado CII el tapete. No teng" el menor recuerdo de I.a cubierta, la historia o lo> 

penon;Ye5, lu-,ta ti! punto que a veces me pregwltosi re.:Umente existió ele libro ilustrado. Pero hay algv que,í recuerdo e"ll toda eUrirud: cada pagina 

es un ItdbitJeulo. Cerrado, el libro es completamente plano. Pero si lo abro, se dcJprende LII1~ imagen, sur:.¡e ll animales de colores, árboles. Doy vuelta ~ 

la página y se deltaca otra imagen, en relieve. iDelltlmbramiento! Es para mí. Llil mlll1do para mí. Puedo u mbullirmc en [ada imagen. Yo que nunca 

sJbia dónde meterme y que dambuuba t..lll cerca dd sudo, tJn lejos de dio>, b de arribd. 

Años mis tarde, 1II1 dibujo a/limado, ti! vez de Wa!t Di5l1ey, lile propordonó un placer infinito y algo pJ.reddv. Lvs personajes principales (quizás 

ell el hmdo eltaba el pato Donald) erJII dos ardilli ta5 que conducían un tren y recorrían un país de Slll mism.u proporciones. NUl1a he podido ver de 

ll l.levo esa pelímb ni revivir aquello que me entLllia5mó tanto. Probablelllente, una vez m;l5. el deswbrimicnto de un mundo en armon/a conmigo 

miSll1J.. 

)llllt" corl esc primer libro y ese dibtYv animado, cierto> objetos me sugirieron qlle yo t~ mbíél1 podría en.wntrar un lugar: una pequeña choza de 

cartón y p;Ja que cOlUtrui para u escuela, tratando de simuur W1J viviellru de 105 b'<llos; un castillo de CJrtón que mlló mi padre, en el qlle hasta las 
piedrJ..l estaban dibujadas; ° W I rio en miniatura que La maestra represcntó en una mC5a con 1.1.11 e>pejo r"to y un poco de aren~, y que yv contempLab:! 

con lisdnación durJ.nte hvra5. De modo qlle habia otrv universo, un C5pacio que pod¡a esculpirse Cvll rllJ.dera o papel, con:.¡ravJ de colvres acomodada 

para crear jardín!'s japoneses, con lapices y lwareJa.¡, v con bobinas proyectadas sobre un;¡ pantalla, wdv era uno. 

Cuando [umpl¡ cinco añv, l1os mwL.mvs y el valle entre las camas se volvió W 1 pasillv il1termin:lble, interrumpido por puerta5 cerr.w.as. Por La noche, 

,mIes de atrave>arlo para llegar h;L\ta mi jubitación, antes de exiliarme, yo rodaba dondequiera que estuvieran ellos. Trataba de pasar inadvertida 
deslizJndome en un eltrecho e.lpJCio que había junto J su cama b<yo un estante. bte formaba un codo ya m í me encantaba esconderme en él, al mar

gen de b vida que proseguía, de el/v> qlle >e atareaban. Un poco asustada, sin embargo. por [a ideJ de que pudieran ¡¡pustarme por de>wido. 

En mi h,¡bitación también corría un 10.5 0 entre el mur" y la cama, pero éste era temible fW rquc el colchóll estiba lIIuy alw y si los ladrone, ,e 

aSachlb;ll\ para mirar deb;Jo de él. pronto me deswbririan. Al (¡nal del pa:sillv en el que me hallaba .><.lb, cuando [aia la noche IlO qued.,ba ningún es
pacio, ningun rincón habitable. Para qlle nin.'lun abldtamiento bajo las mantas traicionara 'lli presencia, 5e me ocurr ió dormir en la rmura a lo Largo 

delcolchóll. 
Creo qll": fue en ese pasillo que me separaba de mi Iludre y mi padre donde se de>lizaroll 1m libl·o>, dOllleltiando Iv extraño, lo inquietJnte. O a 

veces multiplic.:índolo ...... 
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Una invitación 

-. 
•• 

Fragmentos de El arte de la lectura en 
de crisis 

tiempos • • • 

agua 

• 

una respiración 

En El arte de la lectura en tiempos de crisis, Michele Petit propone pis~ 
las para tratar de explicitar la contribución de la lectura en algunos contex
tos criticos: desastres íntimos por una desilusión amorosa , un duelo, una 
enfermedad. También en momentos de crisis colectivas como guerras, "que
brantos económicos acelerados ~ .. 

"'-<" libros leidul ayud.m J veces a .wp0nar el dolor <) el miedo a di" 

tal1d~,.l lr;¡ru(orIllJr l:u penJS en ideas ya recuperar la alegria: en esto.> 
WIllextv5 ,ü(ícib, he col1Qcid" a lect<lre5 (dices. Vivían en 1m nl.!r,,, '1\11' 

11<) predisp,mb t)1l\d1<.l a la {elidct.u!. Su mirada ,1 veces e.ltJ b~ muy l11ar· 

chita. Sil1 emlm~". lubian podido J.li r.lf' de textv,,, de frJ'-;lIlento, de tex' 

tel.>, u de im.isrne5 a wce5, para modi!lur el nmu de 5t4 vida y penSJI· m 

relJriJn w n el mundo. lej05 de SEr un c.ltjl,,&o d~ lo! desgracia hUlllanJ. 

e,te libro pretende identificar algllllO> de 105 s~sgo;; que perm iten 1II1 

lluevo despliegHc de las p."ibilido!dcs, tilla p¡J5ibilidJd de ;alida de lus 

caminos ya tl·Uad.". una re:spiración' (p. 29). 

Múltiples y diversas lecturas nutren las reflexiones de Michele Petit. También el análisis de experiencias latinoamericanas 
(especialmente de Argentina y Colombia). En contrapunto. las experiencias halladas en Francia, España . Camooya, Irfm 
o Canadá. 

"El p,·e5fl¡!c [exl.' prdcndc ser también LUl hO'>l~I1;¡je a 1..,5 medi,¡dorc5 culturales de 10l pJí5C5 dd Sur que 11<' esntim.lll C$(uerws pOn'¡ue 

están con\'enddos de 'lue 1,,5 rcmnus cultl¡rJle5, del !cngu~e, n~ITativ¡Js y po¿tic05 s¡Jn tdll vit~b ,on]¡) el asua" (p. 2 7). 
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camino 

Aftos de guerra, ";¡¡lOS b¡bUotecas" 

¿Qué puede hacer 1.1 lectura en estos tíemp05 di(icilesr 
Espado, 110 sujetos J la rentahilid,ld c.lwlar 
Las íntem¡bjdívidadcs en el origen de! pensamiento ... 

La oralidad, en el orisen del gusto por la lectura 
Un regalo de espacio 
El reveno de le> cotidiano 

LJ literatura, parte integrante del arte de hahíbr 
Sanar la mirada 

Leer la.l páginas dolamsas de la prvpia vida de manera indirecta 
Domesticar la Jll.5Cncla medí.1I1te e/juego, y despt¡és mediante ellengu~e 

El relato, una necesidad Jntropológica 

Coser el in(orlulli" WI1 historias 

Relaw5 y poderes 

La wmwlic!aa que ya está alli 
El desarrollv de Jos clubes de leüura 
Leer juntas en el Ar,lgón ruraL .. 

En [05 barrios marginados de Basvtá 
Una fvrmación de la sensibilidad 

Un proyecto po!itico 

las decciortes de los mediadvres, entre pasión y observación 

El interés r"enovado por los mitos y los cuentos 

Infractores y "cartoneros· prendados de la poesía 
lvs soldados heridvs y Ivs (ómb 

lecturas de larso a/[enro 

la fuerza de la metáfora 

Adolesccntes ql{e escriben comv respiran 

Nacimiento de! texto, nacimientv del sujetv 

Encontr;¡r la ~licidad""" o la desilusión 

El libro, morada "rtah¡ral" de los exiliados 

las bibliotecas, en e! ccntro de la transmisión cultural... 

""y de una socialización politica? ..... 
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Revista de Libros 
N~s 144, 145 Y 146; diciembre 2008, 
enero 2009 y febre ro 2009 
Edito: Fundación Caia Madrid 
aiglesim@turnerlibras.cam 
www.revistadelibras.cam 

E
n el número de diciembre aparece 
un excelente artículo del critico lite
rario Hugo Estenssoro sobre tópicos 

latinoamericanos, con el que reseña el en
sayo de Michael Reid The lorgotten con
finent: the Battle lar Latin America·s 
soul. Reid analiza la imagen que ·el conti
nente latinoamericano refleja en los estu
dios especializados y condena el tono 
alarmista y catastrofista que suele apare
cer en los mismos. Un ensayo cuyo mé
rito no se basa en la polémica que sus 
leo rías pueden provocar sino en la rigu
rosa investigación con que se analiza la si
tuación actual. En este mismo número 
Stanley G. Payne revisa la más reciente 
novedad de Paloma Aguilar dedicada a la 
memoria histórica donde estudia la situa
ción concreta de España . Interesante tam
bién la reseña sobre el libro de Irene 
Lozano El saqueo de la imaginación , 
sobre la persecución del sentido del len
guaje político y sus negativas consecuen
cias para la democracia. José María 
Guelbenzu analiza en profundidad la no
vela El regreso del soldado. 

El número de enero se abre con un es
tudio de José Álvarez Junco sobre varios 
libros publicados dedicados a la Guerra de 
Independencia en España. José Marín 
Portillo reseña el libro Cádiz 1812 de Car
los GarJiga y Marta Uorente. Interesante 
es el comentario que Jesus Hernández 
hace de dos libros que dan cuenta de la si
tuación escolar en estos momentos: el 
Panlleto antipedagógico de Ricardo Mo
reno -que tan buena acogida ha tenido- y 
la denuncia que hace Xavier Pericay sobre 
la educación de la lengua en Cataluña. 
Ambos cuestionan la Logse, la extensión 
de la enseñanza obligatoria y denuncian 
las dificultades a las que se enfrenta el pro
fesorado hoy en día en el ejercicio de su 
tarea. Dámaso López García reivindica la 
obra del recientemente fallecido Edward 
W. Said. En este número aparecen tam
bién varios articulos dedicados al mundo 
del arte: Vicente Malina Foix comenta el 
reciente libro del pintor Antonio López En 
lomo a mi trabajo como pintor; varios 
artículos sobre monografías y la sección 
sub-rosa está dedicada a Max Ernst . 

En el número de febrero, el grueso de 
los artículos está dedicado a reseñas de li
bros sobre DIOS . Henry Wausbrough ana
liza el libro de Bart E. Ehrman sobre los 
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errores y falsificaciones de la Biblia. Con 
un estilo detectivesco y divulgativo, 
Ehrman se cuestiona el carácter ';orlginal" 
de las escrituras y demuestra la existencia 
del múltiples variantes y modificactones a 
10 largo de la historia. Rafael Carbona 
analiza el libro Por qué no podemos ser 
crislianos y menos aún cotó/icos, del ma
temático Piergiorgio Odifreddi. quien se 
ampara en las armas de la hermenéutica 
para demostrar el caracter fraudulento de 
las escrituras. Davki Martín estudia el auge 
del pentecostalismo en el mundo. Juan E. 
Gelabert y Álvaro Delgado-Gal analizan 
otras novedades sobre el tema. Juan 
Pedro Aparicio reseña la película Goma
r ra y Ángel Alonso-Cortés y Francisco Ca
brilla profundizan en el concepto 
~economía del español"' a raíz de re
cientes eshx:lios elaborados por ellnsti
lUlO Cervantes. 

•. , ' O 
ELCIE]\V ..... --"-,_ ....... _-

Qué. 
Ciudad 

me gusta mas 
B.-I"' .... • ... -

El Ciervo 
N"s 693-694-695; diciembre 2008 
febrero 2009 
Edita· El Ciervo 96 
redoccion@elciervo,es 
www.elciervo.es 

L
os dos primeros números exploran 
las ciudades favoritas y las cosas que 
no nos enseñaron de pequer'los. 

Roma, Venecia. Estocolmo, Nueva York. e 
incluso Europa dan pie a reflexionar sobre 
el papel del urbanismo en la vida contem
poránea. El número de diciembre abre va
rias páginas de cartas de los lectores con 
polémicas sobre temas aparecidos en nú
meros anteriores. Jordi Pérez Colome 
analiza la campaña de Obama y una !>im
pática encuesta indaga sobre "cómo me 
visto H cada día. Este número incluye el ín
dice 2008. 

____ I UllI ,_ .. _ ¡ _ 

EL_ GJJ;:l\VQ 

Sobre las cosas que no nos enseñaron 
de pequeños: conocerse. el arte del piano. 
comer con los dedos. que saber no es me· 
marizar. o cocinar y coser. Aprovechando 
este tema otros colaboradores mencionan 
10 que han aprendido en el 2008. 

El número de febrero explora el mundo 
del si lencio: Fr. Ramón de la Cruz. Lluís 
Pastor, José Antonio Garcia-Monge. 
MalÍa Gomis. Cinta Escorsa y otros dan 
su punto de vista desde sus profesiones o 
condiciones: un monje. un comunicólogo, 
un psicoterapeuta, una profesora, una 
disc-jockey. una persona sorda. etcetera. 
Estas opiniones se complementan con un 
texto de pr6xima aparición de la escritora 
Sara Maitland a propósito de su experien
cia con el silencio: pasó unos días sola en 
el campo y eso la llevó a pasar tiempo en 
completa soledad y silencio en parajes Ulsi 
abandonados. 

Tocios los números incluyen las habi
tuales clÍticas musicales de cine y de tea
tro. asi como numerosas reseñas de libros. 

(\) 
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E
l número de diciembre lleva como ti
tulo ~ E1 colapso anunciado~ y sobre 
este tema giran los articulas de NiaU 

Ferguson. Sebastián Edwards, Manuel Pi
zarra y Joaquín Estefanía, quienes res
ponden a preguntas como ¿por que? 
¿dónde? ¿cómo? ¿quién? y ¿hasta 
cuándo? 

El escritor Ale}ilndro Rossi relee El la
berinto de la soledad de Octavio Paz. a 
cincuenta años de su publicación (-Yo croo 
que el Ubro es. esencialmente, un milo or
denador y al mismo tiempo, una hazaña 
poéllca y un altísimo despliegue de inteli
gencia ~), El científico Jorge Wagensberg 
escribe sobre lo falso en el conocimiento 
científlco. El escritor invitado con un 
cuento es Daniel Sada, reciente premio 
Herralde de narrativa. Juan Malpartida 
hace un extenso retrato del escritor Anto
nio Machado. 



El número de enero tiene como título 
- mientras una foto de balseros en una es
pecie de camión-barco enmarca la por
tada- Cubo , Cincuenta O/los de 
felicidad. Bertrand de la Grange, Maile 
Rico, Yaoni Sánchez, Ernesto Hernimdez, 
Jorge Ferrer, Antonio José Ponte, Rafael 
Rojas, Ronaldo Menéndez y José Manuel 
Prieto se aplican para discutir las estadís
ticas oficiales y desmontan numerosos 
mitos de la revolución. Un número que se
guramente levantará ampollas. dado que 
en Espafía hay tantos partidarios de la re
volución cubana. Como dice el editor: 
.. este número condena la dictadura cas
trista al escuchar las voces de sus oposito
res". Otros colaboradores de este volumen 
(¡que celebra su décimo aniversario!) son 
Alberto Manguel, Enrique Lynch, Luigi 
Amara. Salvador Elizondo (siguen sus dia
rios poco a poco) y Gabriel laido Ambos 
números incluyen numerosas reseñas y 
noticias del mundo de la cultura. iMuchas 
felicidades! 
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Leer 
N~ 199; enero 2009 
Edito S & e 
leer@revi~taleer.com 
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B 
aj~. el título de "Ubros c~ntra I~ cri
sis se presenta una sene de btuJos 
para entender el agujero económico 

en que se encuentra en estos momentos 
casi todo el planeta. Escrito por Roberto 
Losada, la bibliografía incluye también li
bros en inglés. Como autora especial es 
presentada Cristina Cerrada quien , con su 
novela Ln mujer calva, ha cosechado muy 
buenas criticas, Los editores alternativos. 
esta vez. son Basilio Rodríguez y José 
Ramón T rujillo. de Sial Ediciones. El resto 
del número está dedicado a reseñar las no
vedades más importantes apareCidas re
cientemente . ..... 

' ........ , ..... "' .• , .... '·.~~~·,.~_,w~, __ ~ - -------- ------------------ ----------

COPI~ / ~ECORTE ESTE CUPON y ENVIELO A 

EDUCACION y BrSuOTEC4 
Príncipe de Vergara, 136- oficina 2 
28002 MADRID 

También por fax al 91 411 6060 
o al mait sllscripcioneS@edllC3cionybibl,oteca.com 

para encuadernar un año 
completo de Educación 
y Biblioteca 

.. Con sistema especial de varillas metálicas Que le permite encuadernar a usted mismo 
y mantener en orden y debidamente protegida su revista . 

... Cada ejemplar puede extraerse del volumen cuando le convenga sin sufrir deterioro. 

Deseo Que me envíen: Las TAPAS (B €) 

Efectuaré el pago*: 

o Contra-reembolso, más 4,20**€ gastos de envío 

Nombre 

Tfno. 

Población 

Firma 

Apellidos 

Domicilio 

(P. 

o Talón adjunto 

Provincia 

-Si necesita factura. inrlu)a l.mb>én Nlf 
-'Precio ~jlid(l sólo para [W<1rla 



• EN PRIMERA PE RSONA 

Bibl¡, .~or i o Olffi OCTlJ(llm;o,n·e h"abo,ü en el 
~rv'ÓO i( nlo,m~rón y Apoyo a kl o.'xencio 

e InvestifjOC;oo en la 8¡h/iolea¡ de la 
Universidad Compluten-'J 

Entrevista a Carlos 
Osorio, del National 
Security A rchive 
(EE UU) 
El derecho o lo in formación y 
los "secretos de Estado" 

Car!o~ Osono es gestol de si51emos de 
información, analista y director del 
Proyecto de Documentación sobre el 
Cono Sur en el Nationol Security 
Archive Ihltp./ /www.gwu.du/-ns:Jr 
ch;v/indE'"hlmll, Desde 2002, Osorio ha 
publicado varios breves libros 
electronicos sobre terrorismo de Estado y 
lo polilico de les EE UU en Argentina. 
Paraguay '1 Uruguay 

Entre 2000 y 2002 traboló como 
mesar paro la COf te Suprema de 
Paraguay y lo Universidad Catorico de 
Asuilcion ell apoyo del Cell tra de 
Documenlacion y Archivo poro la 
Defensa de los Derechos Humanos 
lonleriormente conocido como Arch ivo 
del Terror), 

Osario colaboro con lo Comisión 
paro la Verdad de PorlOmó. reuniendo 
documentación 50bre muertos y 
desaparecid05 a principios de los años 

70. Anles habia traba jado en Guatemala ayudor.do a la Comisión de la ONU en 10 
¡a·""',"recopi!oción de moleriale~ dE:sdosificodo, por lo admin istración estadoun idense. 

ClJ 

E 
• 

), 

Codos Osario es Ull e~iali5la en lo oplicaciór. de lo fleedom of Informalion Act poro 
acceder o documenl05 desclo~ificaci":' que p3:fmiton clar ificar los abusos sobre los 
derechos humanos y dp.Sf'nmnscarar lo e'ilructuro de los apJralos represivos Como gestor 
de ~I~temos de InforJ"1oci6n ha sllfJerVI.'>Odo la Iransición del sistema automolizodo del 
Nationol Security Arch ive a un e'1lOlno de redes. Acluolmente, estó irwaluclOdo en el 
procesa de digl!alizacion del archivo 

En octubre de 2008 Carlos Osorio partic ipa en una Jornada, organizado por SEDIC, 
sobre "El acceso a b orchivm en lina sociedad democlatica global' d ictaduras del Cono 
Sur, memoria histórica y transparencia informativa Salvaguo ldio y desdosillcación de 
documer.los clave ¡Xlra la investigación" 

Agradecemos al señor Osmio 1m faci lidades paro lo realización de esta entrevisla y Q 

SEDIC y o fv\orio Jesus del Olmo Idi¡ectora del Informalion Re~ource Centel de lo 
Embolado AmenconoJ los ge~j¡ones paro que pudieramos panernos en conlad o con el. 

<l>Lo primero que quería es que nos 
~·-"'¡'explicara qué es el National Security 

(risas). En realidad, el NationaJ Security Ar
chive es LU1 organismo no gubernamental, 
una ONG. Nosotros nos consideramos un 
centro de investigación, y centro de docu
mentación, que se ocupa de las políticas 
de seguridad nacional de los EE UU a tra
vés de documentos desclasllicados. o sea 
conseguimos documentos que han estado 

c: 
, I I 

Archive, porque suena a algo muy 
oficial, muy serio y muy peligroso. 
Cuáles son sus principales líneas de 
actuación, cómo se financia ... 

Es verdad que el nombre suena lemble. 
Parece que seamos primos de la CIA 
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desclasificados, o presionamos para que 
se desclasifiquen más documentos, Tene~ 
mos cerca de un millón de documentos di
gitales, y un cuarto de millón de 
documentos en papel, que hemos recopi
lado desde nuestro nacimiento, en el año 
1985. No solamente hemos recabado una 
colección original que está {j}a. sino que 
continuamos investigando episodios pasa
dos, como la Guerra Fría. Lo que hace
mos es que un analista estudia el lema y 
recopila documentos de diferentes agen
cias. No se trata de escribir la historia sino 
de buscar los documentos que permitirán 
hacerlo. De entre todo lo recogido selec
cionamos los más importantes. Luego ela
boramos un informe que refleja todo eso y 
lo publicamos. 

® ¿A qué público se d irigen sus acti
vidades? 

Estamos abiertos a todo tipo de pú~ 
blico. cualquier persona. pero hay un sec
tor que consideramos estratégico porque 
el trabajo que ellos hacen tiene un efecto 
multiplicativo sobre la sociedad. Me refiero 
a investigadores universitarios. sean pro
fesores O alumnos, periodistas y congre
sistas. Nuestras instalaciones son muy 
pequeñas y no podemos acoger a un 
grupo muy numeroso de usuarios. 

Gracias a la George Washington Uni
verSity, que nos acoge en sus instalacio
nes, contamos con amplios depósitos 
donde podemos guardar todos nuestros 
documentos. En la pequeña salita de lec
tura tenemos a mano las colecciones más 
pedidas, para poder servirlas inmediata
mente; las demás, se entregan de un dia 
para otro. 

Nos ha salvado Internet porque ahora 
podemos hacer lo que llamamos las gace
tillas electrónicas, pequef'las selecciones de 
documentos sobre temas candentes o de 
interés para nuestro público. Intentamos 
atraer el interés mediático, porque sabe
mos que eso es bueno para dar visibilidad 
a nuestra labor. Tenemos cosas curiosas 
que pueden tener más difusión como las 
conversaciones entre Margareth Thatcher 
y Ronald Reagan en el periodo de la gue~ 
ITa de las Malvinas. 

(1) ¿Cuál es su manera de trabajar? 
Para que tengan una idea rápida de lo 

que hacemos, partimos de un tema sensi
ble, por ejemplo "la crisis de los misiles en 
Cuba". y elaboramos un dossier con los 
documentos más Importantes. en torno a 

los 2.000, para poder entender ese epI
sodio. Nuestro trabajo ahorra esfuerzos a 
quienes quieren investigar en el tema. 
Hemos producido más de treinta colec
ciones de ese tipo de estudios. Por ejem
plo, sobre la militarización del Espacio, 
EE UU y Nicaragua, el caso lrán-conlra, 
Vietnam, colecciones sobre terrorismo, 
que ahora estamos actualizando, la polí
tica EE UU-Irak. que seguramente vamos 
a tener que aumentar con varios capítulos. 

Lo que hacemos es recolectar unos diez 
mil o veinte mil documentos que nos per
miten definir un tema y de ellos seleccio
namos unos dos mil, por decir un numero, 
y los catalogamos con gran cuidado. Pro
ducimos glosarios, índices, etcétera, para 
que al investigador le sea más fácil revisar 
la documentación y trabajar sobre ella, 

® ¿Pueden los usuarios cons ulta r e l 
texto completo de los documentos 
desde la Red, conectándose a vues
tra pagina? 

Garo. pero una selección muy limitada, 
las colecciones grandes de que hablé antes 
representan cerca de cien mil documen
tos, que están catalogados con extrema 
atención. A eso no se puede acceder tan 
fácilmente a través de Internet, hay que 
preparar un servicio de suscripción, noso
tros no podemos mantener una infraes
tructura digital tan grande. En nuestra 
página. donde estan las gacetillas electró
nicas. damos acceso a cerca de cinco mil 
documentos . Es una pequeña parte, toda
vía. 

® ¿Cómo conseguís fondos pa ra lle 
var a cabo vues tras actividades? 

Funcionamos como funcionan todas las 
ONGs en EE UU, pidiendo fondos a las 
grandes fundaciones y a otras no tan gran
des. La lista completa de los organismos 
de los que recibimos dinero está en nues
tra página web, creo que son más de cin
cuenta fundaciones de las más grandes 
que dan mucho dinero por nuestra impli
cación en temas que les interesan: pro
moción de la democracia. transparencia 
de la administración, etcétera. Por nom
brar algunas de las más sonoras están la 
Camegie, la Rockefeller, la Opeo Society 
Foundation de Soros ... Pero también hay 
un montón de otras pequeñas como Arca 
o fundaciones relacionadas con la prensa 
de Japón o Ecuador. Recibimos donativos 
desde dos mil dólares hasta cientos de 
miles. 

EN PlUMERA PHSCNA . 

"Creo que el hecho de que funcione. hasta donde funciona . el derecho de acceso a la 
mformación oficial en EE UU tiene que ver. por un lado, con las leyes que se han ido 
aprobando y, por otro. con una larga tradición de servicio público" 



• EN PRIMERA P!'.RSONA 

"Necesitamos figuras legales. 
Leyes y organismos, pero 

también un compromiso de 
los trabajadores públicos para 
que el derecho de acceso a la 

información sea real" 

® Su trabajo está muy relacionado 
con los De rechos Humanos pero no 
son exacta mente una ONG de ese 
ámbito . 

Efectivamente, no somos un organismo 
de Derechos Humanos. Nacimos y esta· 
mos dedicados a implementar. a darle 
cuerpo, a un cierto derecho civil que es el 
derecho del público a conocer. Es decir, 
nos ocupamos de una parte del derecho 
de acceso a la información que se refiere 
a políticas de seguridad nacional. Estos 
asuntos son. por naturaleza, secretos aun
que llega un momento en que se desclasi
fican y pueden consultarse, 

Lo que ocurre es que desde 1992, apa
recen las Comisiones de la Verdad en 
América Latina, y al presidente de la Co· 
misión de la Verdad de El Salvador, que 
era un norteamericano profesor de la Uni
versidad George Washington, se le ocurrió 
la brillante idea de buscar documentos en 
los EE UU para esclarecer violaciones de 
Derechos Humanos en América Latina. 
debido a la estrecha relación que existía 
entre las Agencias de Inteligencia y Segu
ridad norteamericanas y de América La· 
tina. y atinó. Realizó una petición y 
consiguió que el gobierno de EE UU des· 
clasificara cerca de doce mil documentos. 
En esto ayudó la Ley de Información de 
Estados Unidos, la FOIA (Freedom of In· 
formation Act). Nosotros jugamos un 
papel importante, ayudando a la Comisión 
a entender esos documentos; debido a 
nuestra práctica pudimos revisar los doce 
mil documentos y les hicimos un informe 
especifico sobre las redes de financiación 
de los Escuadrones de la Muerte desde 
Miami. Ahi arrancó nuestro trabajO con 
comisiones de la verdad porque vimos que 
era una extensión de nuestro trabajo, nos 
dimos cuenta de que estábamos haciendo 
memoria en cuestiones de seguridad na· 
cional y que pasar a asuntos relacionados 
con los derechos humanos era un paso na· 
tural. Teníamos que ayudar a otros a saber 
qué era lo que había ocurrido y qué se 
había hecho con la excusa de la seguridad 
nacional. Desde ahí hemos trabajado con 
la Comisión de la Verdad de Guatemala, 
Panamá, Perú, etcétera, casi todas las ini
ciativas de este tipo que existen en Amé
rica Latina. también en Indonesia, 
SudAn .. 

® Digamos que lo n ucle a r en su acti
vidad e s el derecho a la información. 

Sí. debido a nuestra actuación nos 
hemos convertido realmente en adalides 
del acceso a la información, aparte de que 
había que mostrar la polí tica de seguridad 
nacional y su relación con las politicas de 
derechos humanos . 

i®l 
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® Para lo cual también es muy im
portante que en su país exista una 
ley como la Freedom of Information 
Act, la FOIA, de lo que carecemos 
aquí en Espa ña y en muchos otros 
países europeos. Sin esa ley sería in
concebible tener un trabajo como el 
suyo que se dedica, no solamente a 
recupe rar lo que está desclasificado 
sino también a promover desclasifi
caciones. 

De hecho nacimos porque la Ley exis
tía . Gracias a ella los periodistas pudieron 
recolectar información sobre la política es
tadounidense en El Salvador, Nicaragua. 
Afganistán .. No hay duda de que sin la 
Ley no existiríamos hoy_ Somos los ga
rantes de la salud de la Ley y, al mismo 
tiempo, somos los mayores críticos de la 
implementación de la Ley porque estamos 
a la cabeza de este tema y le vemos todos 
los bemoles, le vemos todos los puntos ne
gros, y de hecho por eso nos llaman del 
Congreso. vamos al Congreso a testimo
niar y nuestros abogados están ahi para vi· 
gilar los puntos débiles de la Ley actual. 

® Teníendo e n cuenta esta labor de 
garantizar e l derecho a la informa 
ción de la ciudadanía en general, ¿le 
parece importa nte que los profesio
nales de la información: los archive 
ros, los bibliotecarios ... cuenten con 
un código deontológico?, otra cosa 
que falta en nuestro país. 

Si . yo creo que el hecho de que fun
cione, hasta donde funciona, el derecho 
de acceso a la información oficial en EE 
UU tiene que ver, por un lado, con las 
leyes que se han ido aprobando y. por 
otro, con una larga tradición de servicio 
público. Es algo que incluye no sólo a los 
bibliotecarios sino a toda la Administra· 
ción. Hay un código ético que implica que 
los trabajadores públicos están para aten
der a la ciudadanía y que acceder a la in
formación de las administraciones es un 
derecho. Cualquier limitación sólo puede 
ser temporal. 

Eso es muy interesante porque sería 
una de las garantías de que la soberanía 
recae en el pueblo. En la siempre estrecha 
relación que existe entre información y 
¡xxler, el hecho de que haya información 
secreta, para siempre, es uno de los as
pectos más "sangrantes". 

® Pero están también los documen
tos que emanan de una situación de 
poder y luego pasan a manos priva
das. En España, por ejemplo, 
cuando un presidente abandona su 
eje rcIcIo se va con sus papeles a 
casa. Incluso el archivo de franco 



esta en poder de la familia, no es 
consultable. Lo mismo pasa con los 
presidentes de la democracia. 

En EE UU se ha avanzado mucho. De 
hecho en 1974 se reforzó la Ley de Ac
ceso a la Informadón, se modifica, se in
cluyen enmiendas y se crea la Ley de los 
Archivos Presidendales. Se establecen 
esas pautas de que no pueden ahora lle
varse todo. El hecho de que en aquella 
época acabara de pasar el incidente Wa
tergate. ayudó bastante. Se regularon los 
archivos presidendales y se llegó a un 
acuerdo para establecer una administra
dón conjunta entre un consejo directivo, 
selecdonado JXlr al famil ia o el presidente. 
y los archivos nadonales. hay una JXltes
tad conjunta pero es patrimonio nadonal. 

®la labor del Nacional Security Ar
chive se apoya en todas esas leyes, 
pero va más allá. 

Si, nosotros entramos en juego para 
hacer que la información sea verdadera
mente pública. Es decir. que la sociedad 
tenga acceso a ella y a los análisis e inves
tigadones que pueda generar. En realidad, 
para que la propia ciudadania pueda in
terpretar las consecuencias de esas infor
maciones. 

Es importante garantizar que los docu
mentos sean preselVados y analizados téc
nicamente para que se puedan consultar y 
los historiadores, los periodistas y el pú
blico en general tengan conocimiento de 
los hechos. 

<l>Parece lo lógico en una democra
cia, que las leyes garanticen que 
cualquiera pueda acceder a la ¡nfor
mación oficial, o administrativa, que 
necesite. En ese sentido, resulta muy 
interesante que existan instituciones 
como la Freedom of Information 
Crealing House, una organización 
que se dedica a ayudar al ciudadano 
que no ha sido atendido en el reque
rimiento de un documento. 

Es muy importanle. Pero nosolros 
echamos de menos la existencia de un 
ombudsman. Es uno de los grandes va
dos que tiene la Ley de Acceso a la Infor
mación en EE UU. Es fascinante , ha 
habido una gran experiencia. se ha con
seguido mucha documentación; tú pides 
un documento, te lo niegan, puedes ape
lar a la misma Agencia, según la instancia 
de apelación. según la Ley, y después de 
eso si no te dan el documento puedes ir a 
las Caries y es el juez el que define si el 
documento o la información es secreta o 
no. Pero claro. una persona común, un 
ciudadano de a pie, no puede ir al juez ma-

nana y pasarse dnco o seis anos en tribu
nales y juicios. Ese es uno de los grandes 
problemas. y lo que vemos los organismos 
que trabajamos en acceso a la información 
es la necesidad de tener un ombudsman 
que sea capaz de dirimir estas diferencias 
potenciales bien formuladas y educadas y 
que expedite las respuestas. no tener que 
esperar y que no sea caro. 

Necesitamos figuras legales. Leyes y or
ganismos, pero también un compromiso 
de los trabajadores públicos para que el 
derecho de acceso a la información sea 
real. Además, muchas actuaciones de la 
administración estadounidense tienen im
plicaciones en otros países como hemos 
podido comprobar con las dictaduras lati
noamericanas y segLÚmos viendo en otras 
partes del mundo. 

<l> Se supone que los profeSionales 
de la información llevamos implícita 
esa obligación de que la información 
sea accesible, que todo el mundo 
pueda llegar a ella, pero a veces hay 
que ir más a llá, creo, ahí es donde 
entra el compromiso social, más allá 
de las meras cuestiones técnicas o 
de hacer que algo sea técnicamente 
accesible o de tener la documenta
ción bien seleccionada, adquirida y 
tratada. Un ejemplo que me parece 
modélico es el de los bibliotecarios 
de Conecticut (1) que se opusieron a 
la aplicación de la Patriot Act que 
permitía a la CIA recabar informa
ción confidencial de los usuarios de 
la red de bibliotecas . 

Los bibliotecarios son gente de armas 
lomar en EE UU. Tienen muy claro que 
dan lUl seTVicio público y que su obligación 
es defender los derechos de la ciudadanía. 
No se sienten parte del Estado sino del 
pueblo. Lo que hicieron esos bibliotecarios 
requiere mucho coraje porque la CIA 
puede llevarte a juicio por cosas asi. La 
Asociación de Bibliotecarios Americanos 
(ALA.) ha tomado una postura muy clara y 
los bibliotecarios estadounidenses han 
dicho que están ahí para seTVir a los ciu
dadanos, y garantizar sus derechos, y que 
no son empleados de los servicios de inte
ligencia. <t~ 

Nota 

O) Para mi~ inioml<1Ción sobr~ este caw. ('ooocido COITI(I 

Jo/m Doe C.DllnectlruJ. vease. 'Un de<afio a la USA 
Patrio! Acf G!Qrg.! Chri>-lian. &rbara Bailey, Pcl~r 
0\8)(' y J.,.["j('[ Nocek publicado en el dos.si<,r "8 como 
promiso >0001 en el lralJaiO b¡bllo[ecario - En, Ero 
CAGÓ!Ii y BIBLIOTECA. n' 166. ~ago,to 2008. 
111>·111-116 

EN PRIMERA PERSONA . 

"Los bibliotecarios son gente 
de armas tomar en EE UU . 

Tienen muy claro que dan un 
servicio público y que su 

obligación es defender los 
derechos de la ciudadanía" 
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La profesión en 
Información y 
Documentación 

Partimos de la definición de Gross (1) 

de profesional: quien posee lUl amplio co
nocimiento teórico aplicable a la solución 
de problemas vitales y que se siente en la 
obligación de realizar su trabaja al maximo 
de sus competencias. al tiempo que se 
siente identificado con los demás profesio
nales del ramo. 

Van surgiendo ya elementos definitorios 
de una profesión que serán tratados más 
adelante y que González Anleo (2) enu
mera: la vocación , en el sentido de dedi
cación e identificación: el servicio como 
único, definido y esencial; el conocimiento 
y la técnica intelectual , el tiempo de for
mación, la responsabilidad y la autonomía 
en el desarrollo de tareas, y el interés aso
ciativo. Cuando la sociedad asume una 
profesión como agrupación de personas 
que ejecutan tareas específicas. la reJacíón 
de la persona con el trabajo pasa de una 
relación trabajo-vocación a una relación 
trabajo-función . De este modo, un profe
sional es un elemenlo de la eslructura a 
quien se evalúa por desempeñar una fun
ción con eficacia, con competencia técnica 
y con moralidad profesional. 

Esta consideración hace que podamos 
contemplar nuestra profesión desde una 
triple dimensión, la técnica, la social y la 
moral , constituyendo un todo nuevo y 
completo que merece ser analizado . De 
este modo. cuando hablamos de la profe
sión desde una dimensión técnica nos es
tamos refiriendo fundamentalmente a los 
perfiles que la constituyen. a las habilida
des y competencias que son necesarias 
para poder ejercerla, cuestión que se ha 
transformado claramente desde los prime
ros proyectos iniciados, los europeos que 
se llevaron a cabo para definir las euro
competencias y su utilización posterior en 
la elaboración de los nuevos planes de es
tudios en la Universidad de acuerdo a la fi
losofía de Bolonia. 

Si planteamos la cuestión desde una di
mensión social estamos hablando del pres
tigio, imagen, estatus, y del papel de las 
asociaciones y colegios profesionales que 
proporcionan visibilidad en la sociedad y 
regulan el ejercicio correcto de la misma y 
la defensa de los intereses como grupo. fi
nalmente. la dimensión moral de nuestra 
profesión en la actualidad es relevante, ba
sada fundamentalmente en los valores pro
fesionales, manifestados en los códigos 
deontológicos, puestos en la práctica 
como parte de la cultura organizacional de 
las instituciones y de las empresas de in
formación, como un subsistema funda
mental de la organización. 

Estas tres dimensiones se encontraban 
ya presentes en el texto de Ortega y 
Gasset (3), "La misión del bibJiotecario~, 

conocido por todos, en donde magistral
mente exponía la importancia del compo
nente vocacional, y moral, a la hora de 
ejercer una profesión por encima de la 
destreza o habilidad puramente técnícas. 
la dimensión social de la misma, al deber 
ser aceptada y reconocida como necesaria 
por la sociedad para convertirse en profe
sión. dotada de remuneración. estudios, 
visibilidad y poder comparativo respecto a 
otras profesiones, y una evolución en su 
propia dimensión técníca al adjudicar al 
nuevo profeSional un papel de mediador 
o filtro , o en la aplicación de nuevas téc
nicas para ejercerla. 

Durante anos el perfil de nuestra profe
sión ha respondido a un esquema común. 
allnque a partir de los anos 90 los cambios 
acelerados que acaecieron en el enlomo 
de la profesión relacionados con los cam
bios tecnológicos fundamentalmente y las 
nuevas formas de organización del trabajo, 
hacen que el profesional de la información 
se configure con un perfil multidimensio
nal, cuya práctica varía de acuerdo a los 
equipos de trabajo de los que forme parte 
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o a la forma de gestionar su trabaja indi
vidual. 

AlIendez Sullivan (4) afi rma que todos 
estos cambios tecnológicos y la manera de 
presentarlos plantean la necesidad del bi
bliotecario de mostrarse en sociedad con 
un nombre más significativo con relación 
a las nuevas funciones y destrezas, el ges
tor de la información. Este nuevo profe
sional cumple con las funciones de 
comunicador social y posee amplios co
nocimientos en informática y lingüística. 
Por su parte Bergeron (5) afirma que un 
gestor de la información debe controlar la 
información desde su origen hasta su uti
lización en unidades informativas. para lo 
cual debe formarse en organización, tra
tamiento, representación, almacena
miento y difusión de la información y de 
los documentos resultantes, en tecnologías 
y gestión de servicios y recursos. en el uso 
y comportamiento de los usuarios ante la 
información y en cultura general. 

Por su parte , Anglada (6) enumera una 
serie de funciones que, como consecuen
cia de estos cambios, cobran importancia 
en la profesión bibliotecaria: la función de 
conservador y guardián de la cultura, 
como intermediario y filtro , como infor
mador y comunicador, asesor y consultor, 
y como educador. En consecuencia, la 
función educativa, social y cultural de 
nuestra profesión coexiste con aquella 
otra que plantea la necesidad de ofrecer 
soluciones tecnológicas a la gestión de la 
información en la empresa. Esta es la di
ferencia que señala Cornellá (7) de un ar
chivero o un documentalista respecto a 
otros profeSionales que pueden cumplir 
con estas actividades en las organizacio
nes. En este sentido, Codina (8) aboga 
por un perfil profesional marcado por las 
necesidades sociales en un doble sector: 
el clásico de la Documentación. con for
mación espeCializada en Biblioteconomia 
y Documentación; y el sector de la em
presa, en donde se demandan profesio
nales para la gestión integral de la 
documentación . la gestión del conoci
miento, la arquitectura de la información 
o la vigilancia e inteligencia competitiva. 

y en esta línea camina el Collegi Ofi
cial de Bibliotecaris-DocumentaJistes de 
Catalunya (9) cuando establece su relación 
de perfiles profesionales: expertos en tec
nologías de la información y la comunica
ción, como administrador de servicios 
electrónicos de información, arquitecto de 
contenidos , diseñador multimedia, web
master; expertos del sector empresarial, 
expertos en vigilancia empresarial, gestor 
del conocimiento, experto en documenta
ción técnica, arquitecto del conocimiento; 
consultores y fo rmadores, consultor-for-

GiU5eppe Arcimboldo. r/lo, Llbraflon. ¡ 570 

mador en información y documentación. 
profesor-investigador en ciencias de la in
formación~ y bibliotecarios-documentalis
tas, catalogador, archivo de empresa
documentalista-archivero, bibliotecario, 
documentalista, experto en lenguajes do
cumentales. referencista, experto en bús
queda de información. 

Las competencias y habilidades ayudan 
a definir los perfiles profesionales. La 
competencia es la capacidad para actuar 
ante una situación. Se refiere a un conte
nido preciso, con relación a una situación 
determinada y es el resultado de la inte
racción de varios tipos de conocimientos: 
técnicos (saber). capacidad de actuar 
(saber hacer) y comportamiento {saber 
estar). De este modo el ¡'saber actuar"' es 
el resultado de unas competencias profe
sionales, fundamentadas en conocimien
tos y unas competencias personales, 
basadas en actitudes y valores. 

Existen varios proyectos de elaboración 
de cuadros de competencias en nuestra 
profeSión pero un buen ejemplo lo consti
tuye el proyecto DECIDOC que surge a 
partir de las recomendaciones del Consejo 
de Europa sobre competencias profeSiO
nales en el ámbito de la información. La 
relación de eurocompelencias presenta 
una estructura que determina cuatro nive
les de objetivos pedagógicos que distin
guen a los especialistas de información e 
incluyen aspectos como sensibilización, 
conocimiento de las prácticas, dominio de 
las herramientas y dominio metodológico, 
que por otra parte permiten identificar las 
diferentes categorías y niveles de la profe
sión. De este modo, un profesional con un 
nivel técnico correspondiente a estudios 
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de grado medio, debería ser capaz de de
sarrollar las habilidades y competencias 
asignadas a su nivel que difiere del resto 
de los niveles. SelTa y Ceña (10). en un es
tudio comparativo de competencias reali
zado en 2005 afirman que las 
competencias vinculadas a actitudes y ha
bilidades son semejantes en los diferentes 
proyectos, mientras que las vinculadas a 
conocimientos varían en contenido y nivel 
de exigencia en función de cada perfil pro
fesionaL 

En este sentldo resulta interesante des
tacar el perfil profesional diseñado por las 
facultades que imparten estudios de Bi
blioteconomía y Documentación respecto 
al Titulo de Grado en Información y Do
cumentación (11), solicitado por la 
ANECA para integrase en el espacio 
común europeo de educación. Este perfil 
viene conformado por unas Competencias 
Especificas de la Titulación, divididas en 
Conocimientos, Competencias profeSio
nales y Competencias académicas. y unas 
Competencias Trasversales. divididas en 
Instrumentales, Personales y Sistémicas. 

Finalmente, el perfil profesional viene 
completado con las funciones asignadas 
en sus diferentes niveles de competencia, 
que han de plasmarse en una legislación 
clara y concreta. 

Si la dimensión técnica de la profesión 
se ocupa de los perfiles, las competencias, 
habilidades y técnicas, los niveles y cate
gorías, la dimensión social se basa funda
mentalmente en la cualificación, los 
ingresos y la imagen interna y externa que 
proyecta. Como fuente de investigación 
social, la profeSión es estudiada desde el 
punto de vista de las características, es 
decir, la actividad que se ejerce, el grado 
de complejidad, la autonomía , requisitos 
para ejercerla, ingresos, posibilidad de 
ejercerla por propia cuenta o ajena, la de
finición misma en el conjunto de todas las 
profeSiones y la comparación con otras 
profesiones . 

El prestigio de una profeSión supone la 
valoración social de la misma dependiendo 
de ciertas propiedades y cualidades de tipo 
técnico y social que la caracterizan como 
profesión. Esta valoración se realiza por 
medio de la utilización de las escalas de 
prestigio profesional. consideradas instru
mentos de investigación social que cuanti
fican las propiedades o cualidades de una 
profesión y la sitúan en una escala de va
lores con relación al conjunto de profesio
nes, lo que permite comparar unas con 
otras. El prestigio, por tanto. resulta de la 
evaluación de las características sociales de 
una profesión cuyo resultado depende de 
otTas igualmente evaluadas. El estatus, en 
cambio, resulta de la combinación de las 
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variables educación e ingresos para esta
blecer una valoración igualmente en fun
ción de otras profesiones. 

Existen conceptos que son tomados 
como sinónimos de estatus y prestigio y 
que merecen ser diferenciados: son los de 
imagen e identidad. Generalmente asocia
mos el esta tus de nuestra profeSión a la 
imagen y, de este modo, creemos tener un 
bajo estatus, ya que estimamos que conta
mos con una pobre imagen. Igualmente 
confundimos imagen con identidad, al 
identificar la imagen del profesional con la 
imagen propia de una organización. No 
cabe duda de que ambos conceptos están 
relacionados, ya que podemos definir la 
imagen como la manera en que los demás 
nos ven, mientras que identidad es la ma
nera en que una organización se mani
fiesta. Sin embargo, la imagen no 
depende sólo de nosotros mismos sino de 
agentes externos (los medios de comuni
cación, por ejemplo). Cuando estudiamos 
nuestra profeSión en función de lo que 
somos o proyectamos estamos hablando 
de imagen o identidad. en cambio cuando 
estudiamos las características de la profe
sión con el objeto de evaluar y comparar 
con otras profesiones, estamos hablando 
de prestigio y esta tus. 

Las cualidades relevantes a tener en 
cuenta a la hora de cuantificar el prestigio 
profesional ya hemos comentado que son 
la educación y los ingresos. Sin embargo, 
el prestigio contiene una naturaleza más 
amplia, estableciendo la dependencia en 
la formación, la importancia social que la 
población concede a la profesión. las con
diciones de trabajo y el poder. En ese sen
tido, el asociacionismo y la existencia de 
colegios profeSionales son determinantes 
como variables de análisis de prestigio. 

El resultado de la valoración de todas 
las variables que conforman el prestigio se 
plasma en las llamadas Escalas de Presti
gio (SIOPS, ISE!. PRESCA) que se carac
terizan por su estabilidad a traves de los 
grupos sociales, el espacio y el tiempo, y 
su independencia de culturas y sociedades. 
De este modo pueden establecerse com
paraciones entre diversos países. Los re
sultados de las escalas de prestigio se 
aplican a las llamadas Clasificaciones de 
Ocupaciones. Éstas reflejan la estructura 
ocupacional y los cambios que se van pro
duciendo en ellas frulo de la aparición de 
nuevas profesiones, niveles o categorías, 
como consecuencia de la evolución propia 
de la sociedad . De este modo, la Organi
zación Internacional del Trabaja elabora la 
clasificación Iseo y en nuestro país . el 
Instituto Nacional de Estadística, la Clasifi
cación Nacional de Ocupaciones, CNO, la 
última, en 1994. 
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De acuerdo ala clasificación de ocupa
ciones española, los profesionales de la in
formación se sitÚélln en el grupo 2 
denominado técnicos y profesionales cien
tificos e intelectuales. Archiveros, bibliote
carios y documentalistas aparecen en el 
subgrupo O de profesiones asociadas a ti
tulaciones de segundo y tercer ciclo uni
versltario, mientras que los ayudantes de 
archivo y biblioteca. aparecen en el sub
grupo E de profesiones asociadas a una ti
tulación de primer ciclo universitario y 
afines. El siguiente nivel en la profesión se 
encuentra en el subgrupo G de empleados 
de tipo administrativo. con la denomina
ción de empleados de bibliotecas y archi
vos. La clasificación española se efectúa 
según el nivel de estudios exigido para su 
e}ercicio, mientras que en otras clasifica
ciones internacionales el criterio es el ofi
cio que se realiza más que el nivel de 
estudios requerido para ello. Poc!riamos 
destacar tambien que la denominación de 
profesional de la información aparece por 
primera vez en una clasjfjcación de 198B. 
en la ISCO-88 y que la denominación do
cumentalista en la clasificación española 
aparece por primera vez en la CNO de 
1994. 

Una vez definida nuestra profesión en 
la clasificación de ocupaciones, podemos 
adjudicar la puntuación obtenida en las di
ferentes escalas de prestigIo. Así, la pun
tuación en las escalas de prestigio 
internacionales (lSCO) para nuestro grupo 
de primer nivel es de 54 sobre 92, mien
tras que en los diferentes niveles va des
cendiendo hasta alcanzar un 41 sobre 92 
en el nivel más inferior. El ¡ndice Interna
cional de Estatus Socioeconómico ([SE]) 
elaborado en 1993 por Ganzeboom, De 
Graff y Treiman (l2). pretende reflejar la 
correspondencia que una inversión en 
educación encuentra en los ingresos a per
cibir en un campo laboral. es decir. la fi
delidad con que la educación se 
transforma en ingresos. E1 ISEI se expresa 
en una métrica de rango 80, y la puntua
ción obtenida para nuestros niveles son se
mejantes a los alcanzados en las anteriores 
escalas de prestigio, al igual que ocurre 
con la escala nacional , PRESeA. que 
sobre un rango de 300 la puntuación del 
primer nivel es de 178. 

Otra cuestión que nos permite analizar 
la clasificación de ocupaciones y las esca
las de prestigio es la comparación de nues
tra profesión con airas profesiones, En 
este sentido, en el primer nivel se encuen
tran los profesionales parejos a traducto
res, intérpretes, periodistas; en los niveles 
inmediatamente inferior. los informáticos 
nos superan en eslatus; y en el inmediata
mente inferior. los auxiliares de archivo y 

biblioteca son los que más bajo incllce de 
estatus tienen respecto a otras categorias 
de profesiones afines. Lo interesante de 
destacar en este sentklo es que al contra
rio de lo que ha sucedido con otras profe
siones. la puntuación de la nuestra se ha 
mantenido con los años inalterable mien
tras que en aquellas con las hemos esta
blecido la comparación , ha ido 
aumentando. 

Los resultados de esta comparación no 
difieren mucho de la opinión de los pro
pios bibliotecarios. En la investigación rea
lizada por fFLA en 1995 sobre imagen de 
la profesión (13), se preguntó a bibliote
carios de tooo el mundo acerca de la con
sideración de varias profesiones respecto a 
la suya. En los resultados obtenidos. todos 
coincidieron en dar una puntuación media 
a la profesión de bibliotecario, siendo su
perada por otras como periodista o pro
fesor de primaria. En este estudio al 
preguntarles las causas de la pobre ima
gen que decian que poseíamos. respon
dieron que era debido a la invisibilidad. los 
salarios bajos, el papel margínal de las bí
bliotecas en la economía. la ignorancia en 
responsapilidad social respecto al acceso 
a la información. el desconocimiento de 
los usuarios respecto a lo que se ofrece, la 
imagen estricta. los diferentes niveleS de 
formación o la descripción de actividades 
profesionales no dara y bien definida. 

La dimensión ética de la profesión, la 
última dimensión de las mencionadas en 
el inicio de este trabajo. resulta necesaria 
para entender las relaciones de la profe
sión como grupo, con la sociedad, con la 
organización y entre los profeSionales 
como individuos. Frankel (14) define la 
profesión como una comunidad moral 
cuando sus miembros se distinguen, como 
individuos y como grupo, por unas metas. 
unas creencias y unos valores que com
parten y marcan sus relaciones entre ellos 
mismos y entre otros. La profeSión se 
transforma en un marco de referencia. en 
donde estos valores y creencias de finen 
una conducta que sirve como práctica in
dividual para aqueUos que forman parte de 
ella, ya que la profesión nace y se desa
rrolla socialmente a través del comporta
miento individual de sus miembros. 

Pero. por otra parte. el mismo Frankel 
recuerda que la dimensión moral de una 
profeSión pen enece al colectivo y el exce
sivo énfasis en lo individual no puede 
hacer olvidar la importancia de la estruc
tura socia] que mantiene al individuo cons
ciente de su comportamiento. propIcia 
una correcta transmisión de las normas y 
establece una correcta relación con los 
usuarios. La profeSión como grupo cobra 
fuerza , visibilidad, estabilidad. duración en 
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el tiempo y responsabilidad moral colec
tiva de forma independiente a la postura 
ética de cada uno de sus miembros. ya que 
la responsabilidad ética de una profesión 
está cualificada por los valores y deberes 
de la profesión. 

Los valores se definen como ideas abs
tractas que ayudan a conocer lo que es 
bueno. deseable para Wl individuo o grupo 
y al ser aplicados a una profesión adqUie
ren la especificidad de la misma. Son guías 
de acción, portadores de fuerza norma
tiva. que se crean y construyen como re
sultado de un proceso de análisis y 
valoración de experiencias sociales y de 
acuerdos humanos. Se caracterizan. no 
obstante. por su relatividad. ya que per
manecen, se perfeccionan. pierden vigen
cia o desaparecen. Desde el punto de vista 
deontológico. definimos los valores como 
un conjunto de buenos hábi tos, esquema 
de actitudes dominantes. a los que una 
profeSión se compromete y declara en un 
código. El valor aplicado al entorno pro
fesional se convierte en una obligación 
para todos aquellos que ejercen esa pro
fesión y se expresa en un código deonto
lógico. Son las asociaciones y colegios 
profesionales los que hincan un proceso 
de institucionalización para la elaboración 
y difusión de un código deontológico. pro
ceso que en opinión de Frankel supone 
una fase de autocrítica. codificación, rede
finición de la profesión y las responsabili
dades y un periodo de maduración y 
aprendizaje de todos los miembros de esa 
profeSión. Una vez iniciado este proceso. 
se deben tener en cuenta cuestiones como 
la elección de los valores profeSionales no 
disociados de los valores sociales. la expe
riencia de todos los miembros y la adapta
ción del código a todos los contextos 
profeSionales, o la huida de desequilibrios 
provocados por grupos de interés dentro 
de la profesión. 

En un contexto organizacionaL la ma
nera de ser, la esencia , lo constituye la 
identidad corporativa que recopila aque
llos atributos de la organización que la 
identifican como única y la diferencian de 
las demás y la proyecta al exterior a tra
vés de su imagen externa. La cultura cor
porativa como parte de la identidad 
corporativa_ aúna los elementos dinámicos 
y estáticos de la organilación en un modo 
de comportamiento concreto, basado en 
valores compartidos. comportamientos 
explícHos o visibles y presunciones básicas 
o convicciones que anidan en el subcons
ciente de las personas que forman parte 
de esa organización. La cultura corpora
tiva construye la identidad social de la or
ganización, es un instrumento para que los 
grupos humanos encuentren un sentido a 
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su actividad, su base se fundamenta en el 
factor hunlano, sus comportamientos, ac
titudes. ideologia compartida, formas de 
relacionarse. constituyendo rasgos de 
identidad como una forma cultural dife 
renciada. 

En consecuencia. podemos afirmar que 
la cultura corporativa nace y se desarrolla 
fruto de las relaciones con la sociedad, con 
la propia organización y con cada una de 
las personas que forman parte de ella. que 
adquiere un contenido asumido por todos 
y debe ser transmitido a todos sus miem
bros, y su dimensión ética la encontramos 
en los valores compartidos (work values y 
otros valores) y en el conjunto de princi
pios de comportamiento dentro de la or
ganización que se transmite a los nuevos 
miembros. 

La incorporación a la vida cotidiana es 
lo que va generando el e/hos de la orga
nización. Smith (15) afirma que pueden 
existir dife rentes niveles de ética en una 
institución dependiendo del contexto y de 
su nivel de disfunción. De esta manera, 
podemos hablar de una "ética ideal" en 
donde deben concentrarse los ideales del 
profesional o la organización. Sin em
bargo. en la práctica diaria una persona 
puede identificarse con la "ética del trabajo 
aceptable" siguiendo una conducta profe
sional u organizativa, incurriendo en prác
ticas no estrictamente éticas aunque 
aceptadas por la generalidad de los em
pleados. La práctica de la "ética de ur
gencia~ supone que el trabajo puede 
sentirse amenazado si no se siguen ciertos 
comportamientos no aceptables y por la 
"ética subversiva" un individuo amenazado 
puede estar tentado de realizar cualquier 
acción que le sitúe en una posición más fa
vorable. La ~é tica de la supervivencia~ 

puede ayudar a mantener el puesto de tra
bajo. En este sentido. la existencia de estas 
diferentes situaciones éticas en las organi
zaciones no significa que no pueda alcan
zarse la ética adecuada, en opinión de la 
autora, que pone en evidencia la dificultad 
y complejidad de las situaciones éticas en 
una organización. 

Finalmente, los gestores tienen la obli
gación de modelar y afinar los valores para 
adecuarlos a los entornos externo e in
terno de la organización y comunicarlos a 
sus subordinados. De igual modo, debe 
existir una coherencia entre la declaración 
de valores y acciones de los gestores en la 
toma de decisiones, una identificación de 
looos los miembros con los valores elegi
dos_ que han de ser discutidos y aceptados 
por consenso. El resultado definitivo es la 
publicación de la lista de valores de la or
ganización o la adopción de un código 
deontológico . ..... 



CON LA COlABORACiÓN ESPKIAL O€ " s iba d o c 

Competencias 
profesionales y 
formación 
universitaria en 
Información y 
Documentación 

La universidad debe ser el modo pri
mordial de formación de los profesionales. 
En esta idea se manifiestan diversos auto
res. Así Richard Danner (1) manifiesta que 
en la mayoría de las profesiones, la uni
versidad es la base de la capacitación. Ab
bott (2) afirmaba que el conocimiento 
académico "legitima el trabajo profesional 
clarificando sus bases y encaminándolas 
hacia valores culturales superiores". Así 
pues, uno de los objetivos específicos de 
la formación universitaria es el preparar al 
alumno para una profesión específica. 
Para ello. se deberán cumplir los siguien
les objetivos especificas: integrar leoría y 
práctica; adquirir experiencias derivadas 
del conocimiento y de su aplicación pro
fesional: desarrollar habilidades y compe
tencias profesionales: adquirir actitudes y 
cualidades personales de la ocupación; 
comprender la ética de la profesión; com
prender el contexto y la organización de 
la actividad; y desarrollar la habi lidad de 
autoevaluarse y desarrollarse profesional
mente (3). 

Precisamente el Nuevo Espacio Euro
peo de Educación Superior trae consigo 
que la universidad responda mejor a las 
necesidades de la sociedad y del mercado 
de trabajo. Para esta mejor adecuación la 
formación universi taria se debe de orientar 
más que a la transmisión de conocimien~ 
tos entre el profesor y el alumno --como 
ha sucedido hasta ahora en la W1iversidad 
española- a que el alumno adquiera unas 

competencias que le permitan desarro
llarse como profesional. Podríamos definir 
a la competencia como un proceso como 
pIejo que permita resolver problemas y 
realizar actividades con idoneidad en un 
cierto contexto laboral·profesional. El 
alumno puede así lograr fórmulas de saber 
y de saber hacer contextualizadas. 

En los últimos anos esta idea se ha in
corporando a la normativa universitaria 
española. Así, el Real Decreto 55/2005, 
de 21 de enero, por el que se estable<:e la 
estructura de las enseñanzas universitarias 
y se regulan los estudios universitarios ofi
ciales de Grado, señalaba textualmente: 
ML..as enset'ianzas oficiales del ciclo de 
Grado se regulan con un objetivo forma
tivo claro, que no es otro que el de propi
ciar la consecución por los estudiantes de 
una formación W1iversitaria que aúne co
nocimientos generales básicos y conoci
mientos transversales relacionarlos con su 
formación integral, junio con los conoci
mientos y capacidades especificas orien
tados a su incorporación al ámbito 
laboral" (4). 

Este acercamiento al entorno laboral y 
profesional es algo que compete a todos 
los estudios universitarios. Así lo hemos 
podido observar en las pautas y metodo
logía que marcó la ANECA en la realiza
ción de las propuestas de los grados 
universitarios. exigiendo la definición de 
los perfiles profesionales a los que se debe 
dirigir cada titulación y las competencias 
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transversales y de formación profesional y 
disciplinar que el alumno ha de adquirir 
para lograr ese perfil profesional. Además 
las competencias profesionales debían ser 
el punto de partida en la definición de los 
objetivos de la titulación y de los conteni· 
dos comunes obligatorios (troncalidad) e 
instrumentales (5). 

Así pues, el perfil profesional y las com
petencias profesionales son ahora el eje a 
partir del cual construir las nuevas titula
ciones. Relacionado direclamente, el mer
cado de trabajo sera también un referente 
en la formación universi taria para su ade
cuación a la sociedad. 

El perfil profesional 

La profeSión en información y docu
mentación desde hace ya unos años vive 
inmersa en un proceso de cambio conti
nuo. Éste está motivado principalmente 
por la irrupción y aplicación de las nuevas 
tecnologías y por los factores sociales, cul
turales y económicos que conlleva la Sa
ciedad de la Información. Una de las 
primeras consecuencias que se pueden ob
servar es que las fronteras entre las profe
siones relacionadas con la información se 
desdibUjan y se produce una rivalidad 
entre ellas para cubrir el empleo ofertado. 
Hay lU1a diversificación en las tareas a de
sarrollar en las unidades de información y 
fuera incluso de estas unidades, ya que 
nuestra profesión ya no se desarrolla siem
pre en los espacios tradicionales. Estas ta
reas van en muchas ocasiones más allá de 
la Información y Documentación, perte
neciendo a áreas como la gestión , la co
municación o las tecnologías de la 
información. 

Asi en este entorno profesional compe
titivo y cambiante se hace imprescindible 
desde la universidad tener claros a qué per
fil o perfiles profesionales van dirigidas las 
titulaciones. La identificación de perf iles 
profesionales debe ser la base en la deter
minación de objetivos curriculares de for
mación, así como los contenidos, métodos, 
formas y medios de planes y programas de 
estudios. Además, responde a las necesi
dades de las empresas y organizaciones, 
por lo que sirve para visualizar las áreas de 
la profesión que más demanda tienen. 

Podemos hablar de perfil o perfiles re
firiéndonos a que se pueden determinar 
uno o varios según la amplitud del perfil 
profeSional. Así nos encontrariamos un 
perfil amplio o generalista; un perfil am
plio con perfiles terminales que se orien
tan a determinadas áreas del quehacer 
profesional; y perfiles muy concretos es
pecializados. 

~ .J HXX:AOÓN y flIfIUOTECA N, 170 ", MARZOASRII 2(X)9 

CON LA COLABORAOÓN E$PEOAL DE O s i ba doc 

Definiciones del perf il profesional ge
nera lista nos encontramos en numerosas 
referencias bibliogrMicas. Por señalar al
guna, destacamos la que aparece en la re
visión de las competencias para los 
profeSionales de la información del siglo 
XXI de la SU\ que señala que "Un pro
fesional de información (lP) usa la infor
mación estratégicamente en su trabajo de 
potenciar la misi6n de la organización. El 
IP logra esto a través del desarrollo, el 
despliegue, y dirección de recursos de in
formación y servicios . El IP utiliza la tec
nología como una herramienta crítica 
para lograr objetivos. Los profesionales 
de la información agrupan, pero no de 
forma limitada a bibliotecarios. gestores 
del conocimiento. gestores de informa· 
ción, desarrolladores de web y consulto
res" (6). 

Asociaciones profesionales, investi
gadores y centros universitarios han 
acometido la tarea de clari fi car el perfil 
y los perfiles profesionales. Es muy 
abundante la bibliografía por lo que 
sólo señalamos los trabajOS de mayor 
interés . 

El primer trabajo en el marco bibliote
cario que interesa especialmente es el Bi
blio/i/: ré/érentiel des personnels de 
bibliotheques (7) elaoorado por el Minis
terio de Educación Nacional de Francia , 
Este documento pretende "permitir el de
sarrollo de una gestión de las competen
cias necesarias para el ejercicio de esta 
profesión teniendo en cuenta los nuevos 
desafíos que debe abordar" (8). Se preci
saba que también este referencial deberia 
englobar a todos los servicios donde pue
den trabajar personal de biblioteca de la 
flU1ción pública de Estado, es decir. no so
lamente bibliotecas consideradas tradicio
nales. 

El referencial establece ocho perfiles 
modelo: 

Director de biblioteca. 
Director de departamento. 
Experto. Se trata de un perfil con las 
competencias científicas particulares 
que corresponden a situaciones más 
bien atipicas, como un especialista de 
los manuscritos medievales de la Bi
blioteca Nacional o un profesional de 
las bibliotecas encargado de diseñar la 
formación continua. 
Encargado de una función , Se trata de 
un perfil que corresponde a misiones 
transversales como, por ejemplo, el se
guimiento de un programa de automa
tización. 
Responsable documental. Se trata de 
un perfil vinculado a la gestión de una 
unidad o de un fondo de una biblio
teca. 
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- Mediador documental. Es la persona 
que pone la oferta documental a dispo
sición del público. 

- Responsable de un equipo de funcio
narios de bibliotecils. 

- Funcionario de bibliotecas. 
Cada perfil es desarrollado siguiendo 

los siguientes apartados: misión principal. 
ámbito de actuación. descripción de las ac
tividades principales y actividades asocia
das y descripción de las competencias 
(conocimientos generales y especificos así 
como conocimientos técnicos operativos) 
necesarias para el ejerciciO de las activida· 
des descritas. 

Los otros dos referenciales que se des· 
tacan son el Référenliel des méliers· 
types des pro/essionnels de 
/'informalion el documenlation de la 
ADBS (9) y los perfiles que han elaborado 
el Col.legi Oficial de BibJiotecaris-Docu
menta listes de Calalunya (10). Los dos 
documentos amplian el ámbito de actua
ci6n y recogen también perfiles asociados 
a los centros de documentación y a los ar
chivos. En el documento de la ADBS se 
señalan diecinueve perfiles y hay una no
menclatura de alrededor de cincuenta em
pleos habitualmente ofrecidos a 
profesionales. El referencial del Col.legi 
recoge los siguientes perfiles: expertos en 
tecnologias de la informaci6n y comuni
cación: expertos del sector empresarial: 
consultores y formadores: y bibliotecarios
documentalistas. 

Otro trabajo de interés es el realizado 
por el Grupo de Trabaja sobre el Perfil 
Profesional de la asociaci6n profesional 
ALDEE analizando la situación de la pro
fesión en el País Vasco (11). Uno de los 
documentos de mayor interés es el que 
hace referencia a la funciones. por una 
parte. de los bibliolecilrios públicos. y. por 
aIra. de los nuevos perfiles asociados al 
desarrollo de las tecnologías de la infor
mación (12). 

Las competencias 
profesionales 

En la base de cualquier perfil profeSiO
nal nos encontraremos en primer lugar las 
competencias y aptitudes que desarrolla 
en los diferentes puestos de trahap. En 
esta misma revista. en el año 2003 (13) 
ya señalé algunas sistematizaciones de 
competencias realizadas en nuestro 
campo: las Competencias pora bibliote· 
carias especializados del slg/o XXI de la 
SU\.: las Recomendaciones del Consejo 
de Europa sobre perfiles y competencias 
de los profesionales de la información y 
trabajadores del conocimiento (14); Crl
teria for fn/ormation Science del lnstilute 
of Information Scientists (UK) (15): las 
competencias identificadas en el IV En
cuentro de Directores de Escuelas de 
Bibliotecologia y Ciencia de la Informa-

, ~ , 
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ción del MERCOSUR (16); y el Euro-re
ferencial en Información y Documenta
ción (17) _ 

European Counc iJ of Informado n Associations (ECIA) 

Euroreferencial 
en 

Información y Documentación 
VOLUME.'I/ r 

Competencias y aptitudes de los Profes iunales europeos 
de información y documcnw.ción 

1 BUsqLJeda de informxión 

2. Re!aciÓi¡¡; \ISUOriOi e~ 

3. Conocimienlo del medio profesional 

. Comunicación ¡nler r>ono 

5. Gestioo de contenidos y conocimientos 

ó. Tecno íos e o' o 'ó ~m ni el n 

7. IdenlificociÓtl y evolo::ioo de las fuentes 
de informoción 

a CMlión 1000 e o ' el 

9. Comunicación institucional 

10. formación ~ oa::ione5 ~g' 'c~ 
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Este último documento nos interesa 
sobre tooo por el marco europeo y su ela
boración por parte de asociaciones profe
sionales europeas. Aparecen en él 33 
campos de competencia agrupados en 
cinco ejes: información, tecnologías, co
municación, gestión y otros saberes. Se ca
racterizan cuatro niveles de competencia 
sucesivos que se corresponderían con los 
cuatro niveles de objetivos pedagógicos 
que señalan los especialistas en formación, 
Para cada uno de esos niveles y en cada 
campo de competencia se citan unos ejem
plos. Además se señalan y definen las 
veinte aptitudes básicas de la profesión . 
Aparecen en tres grupos: relaciones. bús
queda, análisis. comunicación. gestión y 
organización. Este documento en la actua
lidad está en diez lenguas y estas versiones 
disponibles se ofrecen en el sitio web de 
CERTIDOC 1181. 

Conviene además señalar que su pri
mera edición (19) fue la base en la identi
ficación de competencias que aparece en 
el libro Blanco de la ANECA de nuestra 
titulación (20). También resaltaremos el 
estudio que ha realizado el Observatório 
da Profissao de [nforma~ao-Documen
tao;ao (21) de Portugal , en el que sometie
ron a valoración por los profesionales 
portugueses de las competencias identifi
cadas. Recogemos una tabla resumen en 
las que aparecen las eurocompetencias 
más importantes en el momento actual y 

en el futuro. 
A fi nales de este año 2009, está pre

visto que aparezca una nueva edición del 
Euro-referencial. A tal fin se han creado 
en los difere ntes países participantes del 
proyecto un grupo de trabajO para afron
tar su actualización_ Son diez países los 
participantes: Francia, España (22), Reino 
Unido, Italia, Bélgica, Rumania, Portugal, 
Hungría, República Checa y Croacia. 'o· 

1. RelaciÓll con ~sUCllios y dientes 

ú o de in moción 

3. Tecnobgíos de lo información y comunicoción 

4 Gestión da conit:ni ~flOCimienlos 

5. Formoci6n y occiOl\es pedogógicm 

Ó. oooc::imlento io r esiono 

7. ldentificoción y evaluaci6n de los fuentes 
de información 

omunicoc¡iSn in1e r~50no 

9. Tecnologías de Inlernet 

. ComvnicQ .• n f'g.1 lo in ornlÓlico 
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CON LA COLABORACIÓN ESPECIAl DE O si badoc 

La profesión del 
bibliotecario: perfiles 
de organización y de 
competencia 
Uno experienc ia de lo Región 
de Lombordia 

Competencias y perfil 
profesional 

La profesión de bibliotecario en Italia 
ha transcurrido entre ilustres: literatos, fi
lósofos, eruditos, historiadores, persona
jes políticos e incluso papas, que en alguna 
fase de su vida han desarrollado el trabajo 
de bibliotecario. 

Tradicionalmente, el bibliotecario ita
liano es un intelectual, un estudioso, una 
persona culta y atenta a la cultura y a pro
fundizar en ella. Su sitio natural es una 
gran y antigua biblioteca en la que desa
rrolla la propia investigación de modo 
serio y tranquilo, casi al margen del 
mundo y de la actualidad. 

Es evidente que se trata de un estereo
tipo, hoy seguramente superado y ligado a 
la reconstrucción histórica de la profesión. 
No obstante, la imagen sirve para ofrecer 
la idea de la concepción de biblioteca que 
ha prevalecido en Italia, al menos hasta 
hace unos decenios, es decir, la de un 
lugar apartado, apto para unos pocos ele
gidos, para una éli te intelectual dotada de 
sólidos estudios y pertenecientes a una 
clase social elevada. Nada más lejos de la 
biblioteca pública que el Manifiesto de la 
UNESCO que la declara como un servicio 
a dispoSición de todos los ciudadanos. 

Esta imagen lUl poco obsoleta perma
nece en el sentido común de los italianos 
por encima de otros problemas históricos 
de la biblioteca italiana: por una parte, su 
desigual difusión sobre el territorio nacio
nal. con grandes desequilibrios sobre todo 
en el norte y el sur, y. por otra, el relativa
mente bajo porcentaje de ciudadanos ita-

lianos que utilizan con regularidad el servi
cio bibliotecario, fuera de la edad escolar. 

Si estos estereotipos condicionan aún 
la imagen social del bibliotecario y también 
en parte el proceso de reconocimiento de 
la profesión, o sólo de una correcta colo
cación en las diversas organizaciones de 
trabajo, es innegable que, en los últimos 
treinta años, se ha producido una progre
siva e incisiva evolución de la profesión y 
de sus peculiares contenidos. 

También en Italia el bibliotecario es, 
cada vez más, un profesional con una for
mación específica (y no sólo una buena 
erudición de base), una vocación sólida (y 
no sólo una única orientación a la cultura), 
un conjunto de competencias y actividad 
definidos (y no sólo un voluntarismo poco 
orientado), un encuadramiento profesiO
nal adecuado (aunque esto es el resultado 
mas problemático para consolidar). Este 
desarrollo de la profesión va paralelo al de
sarrollo de las bibliotecas públicas, cuyo 
inicio puede situarse en correspondencia 
con la efectiva actuación de la autonomía 
politica y administrativa de las regiones, 
prevista por la Constitución de 1948, 
pero llevada a cabo treinta anos después. 

La Constitución de la República italiana 
de 1948 ofrece a las regiones la compe
tencia legislativa y administrativa sobre las 
bibliotecas públicas "de entes locales y de 
interés local": en la práctica todas las ins
tituciones que no pertenecen directamente 
a la estructura estatal central (Ministerio 
para los Bienes y la Actividad cultural) en
tran en la jurisdicción regionaL Diversas 
modificaciones de la Constitución de 
1948 {aprobadas con leyes ordinarias 
para la modificación administrativa, o con 
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leyes constitucionales para la modificación 
estatutaria) con el tiempo han reformado y 
confirmado esta cuestión. 

La actuación de la Constitución italiana 
en 10 referente a la descentralización re
gional (no sólo en el campo de las biblio
tecas, sino en muchos aspectos de la vida 
política y civil) se ha hecho esperar hasta 
finales de los anos setenta del siglo pa
sado. Lombardia ha sido la primera, entre 
las regiones italianas, en legislar en mate
ria de bibliotecas y archivos, interpretando 
a fines de 1973 (con la Ley Regional n2 

41 de 1973) de modo activo la descentra
lización prevista en los artículos 117 y 118 
de la Constitución. Despues de aquella pri
mera Ley regional, el planteamiento polí
tico dado al ~sistema " de bibliotecas 
públicas lombardas sobresalía en dos as
pectos fundamentales: la difusión capilar 
de las bibliotecas y la cooperación entre 
ellas . 

El primer aspecto ha llevado en muy 
poco tiempo al nacimiento de muchas bi
bliotecas públicas nuevas y a una amplia 
difusión del servicio bibliotecario en el te
rritorio lombardo, compuesto de munici
pios muy pequeños: en la práctica ha 
nacido una biblioteca en casi cada munici
pio. con la sola excepción de los más pe
quenos y los más aislados. Un desarrollo 
rápido que se ha mantenido en el tiempo, 
tanto que, según los datos de 2007 , en 
Lombardia 1.172 municipios sobre 1.546 
están dotados de una o más bibliotecas 
(sobre un total de 1.298 bibliotecas muni
cipales). 

Vale la pena recordar que Lombardia, 
con frecuencia considerada un área inten
samente urbanizada, cuenta con un eleva
dísimo número de municipios, muchos de 
los cuales son de pequenas dimensiones: 
de hecho. de los 1.546 municipios lom
bardos. 846 tienen una población inferior 
a 3.000 habitantes, 1.367 no alcal1l..an los 
10.000 y sólo cuatro centros (Milán, Bres
cia, Bergamo y Monza) superan los 
100.000 habitantes. 

En lo que respecta a la distribución de 
las bibliotecas en las diversas franjas de los 
municipios, son 487 los municipios por 
debajo de 3.000 habitantes (sobre un to\al 
de 846) que tienen una biblioteca, 506 en 
la franja de 3.001-10.000 habitantes 
(sobre 52 1 municipios), 113 en la de 
10.001-20.000 habitantes; en estas dos 
úl timas franjas todos los municipios están 
dotados de bibliotecas. En cuanto se re
fiere al patrimonio documental poseído 
(considerando sólo lo impreso), 129 bi
bllotecas no superan los 3.000 documen
tos. 157 se sitúan entre 3.001 y 5.000, 
333 entre 5.001 y 10.000, 380 entre 
10.001 y 20.000. 141 entre 20 .001 y 

30.000.99 entre 30.001 y 50.000, 59 
más de 50.000. Siempre con datos de 
2007 se evidencia que en las 1.298 bi
bliotecas municipales trabajan 3.133 uni
dades de personal (2.325 a tiempo 
completo o parcial, 808 con contrato tem
poral). 

El otro aspecto fuertemente incenti
vado de la Ley regional del 73, respaldado 
por la sucesiva y vigente (L. r. nQ 81 de 
1985) es el de la cooperación. Las biblio
tecas municipales para entrar de pleno en 
la organización bibllotecaria regional, 
deben pertenecer a un sistema local, in
termunicipal , para crear una fuerte eco
nomía de escala de servicios "'de segundo 
nivel'" (es decir, no directamente sobre el 
usuario final, sino sobre las bibliotecas) 
como la catalogación, las adquisiciones 
centralizadas. el préstamo interbiblioteca
rio, el servicio de referencia. la predispo
sición de instrumentos y sistemas para las 
estadísticas, la evaluación y la gestión de 
la búsqueda, la programación de servicios. 
En el curso de una experiencia quizá plu
ridecenal, la estructura de los sistemas bi
bliotecarios ha conseguido una 
configuración adecuada a la exigencia de 
las bibliotecas y de los ciudadanos leelo
res. Algunos servicios tecnicos (en parti
cular la catalogación y el préstamo 
interbibliotecario) han tenido una más ade
cuada situación organizativa a un nivel 
más amplio. provincial o interprovincial. 
YeI número de sistemas (inicialmente más 
elevado. más de 90) se ha convertido en 
46 a favor de una dimensión más grande 
(una comunidad de usuarios de al menos 
150.000 habitantes, 300.000 en zonas 
de alta urbanización) y en consecuencia de 
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una más eficiente utilización de los recur
sos y una distribución más raciona! de los 
servicios ofrecidos. Cada sistema tiene, de 
media, cerca de treinta bibliotecas asocia
das. El modelo de la cooperación ha per
mitido el mantenimiento de una estructura 
muy capilar y al mismo tiempo un servicio 
casi siempre de buen nivel, gracias a la in
tegración de los recursos financieros, hu
manos y organizativos. En particular. en 10 
que se refiere al personal. existen "comi
siones técnicas" en todos los sistemas. que 
han favorecido la circulación de ideas yex
periencias. favoreciendo , al mismo 
tiempo, la formación y en general el cre
cimiento de la competencia profesional de 
los bibliotecarios. Se puede concluir que 
en Lombardia el concepto de biblioteca 
está estrechamente unido al de sistema bi
bliotecario y que hoy en la práctica no 
existen bibliotecas fuera del sistema. Este 
modelo generalizado para las bibliotecas 
municipales (las públicas a todos los efec
tos, por pertenencia o misión) está pro
gresivamente extendiéndose a las 
bibliotecas que la Ley denomina "de inte
rés local"': bibliotecas que pertenecen a 
entes diversos, como fundaciones , asocia
ciones, institutos religiosos, culturales. et
cétera, un conjunto de bibliotecas (más de 
ochocientas sobre el territorio lombardo) 
que representa una variada riqueza biblio
gráfica y documental: también en este 
caso. los niveles de intervención directa de 
la Región de Lombardia han favorecido la 
asociación de estas bibliotecas a los siste
mas públicos locales o a grandes redes de 
cooperación (como la del Servicio Biblio
tecario Nacional), para conseguir econo
mía de ejercicio (sobre todo en 
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catalogación) y ampliación del selVicio pú
blico ofrecido a los ciudadanos. También 
estas bibliotecas, antes frecuentadas por 
una minoría de estudiosos, hoy pueden ac
ceder a una red de cooperación para ser 
utilizadas por todos públicamente. 

En lo que se refiere a las características 
del personal que trabaja en las bibliotecas, 
las competencias. la formación necesaria 
y los niveles laborales, la Ley regional nQ 

81 de 1985 dice que la gestión de las bi
bliotecas debe ser adjudicada "a un biblio
tecario, en los municipios cuya población 
sea superior a 10.000 habitantes; a un 
asistente de biblioteca, en los municipios 
de población comprendida entre 5.000 y 
10.000 habitantes; a un asistente de bi
blioteca, a tiempo parcial, en los munici
pios de población inferior a 5.000 
habitantes" . 

La definición más precisa de las figuras 
profesionales venia especificada en los su
cesivos procedimientos. pero no fue pu
blicada en los años siguientes. Esta 
situación, caracterizada por un gran entu
siasmo político y profesional, hace que en 
los primeros años no se dé demasiada im
portancia al problema del reconocimiento 
profesional y al encuadramiento juridico y 
económico de los bibliotecarios. Sucede 
entonces que la Ley regional con frecuen
cia se interpreta al mínimo nivel y el bi
bliotecario es un empleado (qUizá con una 
particular pasión por el libro) sin título uni
versitario y no formado de manera espe
cífica. En algunos casos se trata de 
maestros de escuela materna o elemental 
que se convierten en bibliotecarios. 

Por otra parte, muchísimas bibliotecas 
lombardas (casi la mitad) son gestionadas 
por una sola persona, sólo en los centros 
mayores la articulación del personal es 
más evolucionada y compleja. Con el 
tiempo se ha consolidado una situación 
general en la que las bibliotecas de dimen
siones medias-pequefias son gestionadas 
por "asistentes de biblioteca"{con el nivel 
típico de un empleado administrativo ge
neral); mientras en los institutos de mayo
res dimensiones y articulación están 
presentes figuras profeSionales diversas 
(persona! auxiliar o administrativo, asis
tente de biblioteca, bibliotecarios, directo
res) con clasificación que van desde el nivel 
más bajO (para labores técnicas y auxilia
res) hasta la dirección (la verdad. éste un 
número limitado). 

Después de veinte años de experiencia, 
era necesario dar una dirección más mo
derna y adaptada al mundo bibliotecario y 
sobre todo a los usuarios y selVicios_ Por 
obviar la objetiva ausencia de referencias 
por parte de la administración pública 
para utilizar en los procesos de selección, 

cualificación y clasificación del personal bi
bliotecario, la Región de Lombardia ha lle
vado a cabo. en 2001 , una encuesta sobre 
competencias de los trabajadores de las bi
bliotecas, finalizado en una definición de 
directrices en materia de perfiles profesio
nales. 

Este objetivo, ya previsto , como se dijo 
antes, de la citada Ley regional 81/85, de
riva también de algunas leyes de los afios 
noventa que han ampliado el cuadro de 
fW1ciones administrativas de las regiones. 
La Región de Lombardia ha recibido este 
proceso de descentralización con la Ley 
nS 1 de 2000, con el título "Reordena
miento del sistema de las autonomias en 
Lombardia. Actuación del D. Lgs. 31 
marzo 1998, n2 112 (transferencias de 
funciones y tareas administrativas del es
tado a las regiones y entes locales, con ac
tuación del capítulo l de la Ley 15 marzo 
1997, nQ 59)"'. Esta Ley regional. en el ar
tículo 4 (130-131) articula las funciones de 
la Región en materia de bienes y servicios 
culturales, considerando entre sus compe
tencias "la definición de los perfiles profe
sionales. en armonía con los estándares 
nacionales y europeos. de los trabajadores 
culturales de los museos y de las bibliote
cas de los entes locales y de interés local, 
también con la emanación de directrices 
dirigidas a los propietarios y responsables 
de la gestión de los institutos". 

Para dar actuación a esta Ley. aunque 
también para responder a una verdadera 
exigencia de los trabajadores del sector, 
se ha llevado a cabo una investigación 
con el título "La profeSionalidad operante 
en el sector de servicios culturales: las bi
bliotecas lombardas". Los autores de la 
investigación, junto a la Región , son del 
IREF (Instituto Regional lombardo de For
mación para la administración pública) y 
la sociedad consultora SATEF (Desarrollo 
y Análisis de Sistemas y Tecnología For
mativa S. L.). La financiación de la acti
vidad. en un ámbito más amplio del 
proyecto regional denominado "nueva 
profesionalidad. Empresariado y trabajo 
para los servicios culturales: proyectos 
para el desarrollo de sistemas culturales 
integrados" , proviene del Fondo Social 
Europeo. 

La investigación ha tenido dos fases 
principales: la primera de recogida de 
datos e información, entrevistas a trabaja
dores , grupos focus con testimonios im
portantes en el ámbito profeSional, 
encuentros de verificación y confrontación 
de datos: la segunda de elaboración de do
cumentos con los resultados de la encuesta 
y un análisis particular del contenido de la 
profesión de bibliotecario y la descripción 
de competencias "'ideales" que el profe-
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sional debe poseer, la adecuada formación 
que debe tener. 

En el curso de la investigación, que ha 
contado con un amplio grupo de trabaja 
constituido por representantes de la reali
dad bibliotecaria lombarda más avanzada y 
por funcionarios de los organismos de 
coordinación (provincia y región), además 
de consultores externos, se han individua" 
lizado y profundizado los procesos y la ac
tividad que hacen posible mantener y 
mejorar los niveles de calidad emergentes 
también de la aplicación de indicadores de 
eficacia y eficiencia obtenidos de los datos 
estadísticos elaborados de la región y la 
provincia. 

La primera fase del trabajo ha indivi
dualizado los procesos conductores espe
cificas de una biblioteca: análisis de las 
necesidades culturales e informativas de 
los usuarios de referencia, proyección de 
la oferta cultural e informativa; gestión del 
patrimonio y de la investigación docu
mental e informativa; promoción de la 
oferta de servicios culturales e informati
vos; gestión de servicios a los usuarios; 
gestión de la actividad y servicios integra
dos con otras agencias informativas y cul
turales del territorio de referencia: 
verificación de la eficacia de la oferta. En 
cambio han sido definidos como "proce
sos de soporte" a la actividad bibliotecaria: 
proyección y gestión de la logistica: ges
tión de la seguridad; gestión de los recur
sos humanos: gestión del "sistema 
calidad". 

A partir de esta sulxlivisión principal se 
han recogido y definido todas las activida
des especificas (al menos potencialmente) 
que forman parte del trabaja cotidiano del 
bibliotecario, o mejor, del conjunto de tra
bajadores de una biblioteca. Por poner un 
ejemplo, los "procesos conductores" han 
sido redefinidos de este modo: 

Análisis de los usuarios reales y poten
ciales, sea por trámite directo (cuestio
narios, encuestas, muestreo), sea por el 
examen de indicadores de funciona
miento de la biblioteca (presencia, uso 
de materiales en sala, préstamo) 

- Colaboración en la definición de las es
trategias y políticas de la biblioteca: pro
gramación plurianual de la actividad: 
plano anual ejecutivo de gestión de la 
biblioteca: programa detallado de la ac
tividad. Entrevista directa o en colabo
ración con dirigentes y responsables de 
los documentos de programación (de 
tipo técnico y financiero) 
Gestión del patrimonio y de [os recur
sos informativos y documentales (ad
quisiciones, camino gestional del 
patrimonio librario. de las publicaciO
nes periooicas, de los audiovisuales, de 
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los recursos electrónicos) finalizado en 
la disposición a los usuarios; colabora
ción con los servicios centrales para las 
operaciones de tratamiento documen
tal (centros de catalogación, redes coo
perativas) 

- Plano de promoción de servicios; orga
nización y gestión de la aciividad pro
mociona!. también en colaboración con 
otras estructuras culturales internas y 
externas a los entes titulares: predispo
sición y gestión de listas de correo: pro
yección y producción de materiales 
promociona les y guia de servicios de la 
biblioteca. 

- Información y orientación a los usua
rios; asistencia en el uso de la biblioteca 
yen el proceso de búsqueda; soporte a 
la búsqueda documental y bibliográfica; 
organización y gestión del servicio de 
referencia con referencia a la búsqueda 
multimedial yen Red; soporte al uso de 
la infraestructura infotelemática. 

- Colaboración de la escuela. con otras 
agencias culturales y formativas para la 
organización y el desarrollo de la acti
vidad y eventos específicos cara a los 
usuarios. 

- Recogida sistemática y análisis de datos 
de uso de la biblioteca: organización de 
recogida de datos analitica y cualitativa 
sobre los servicios de la biblioteca (cues
tionarios. encuestas, investigación). 
El análisis puede alcanzar un nivel to

davia mayor de detalle llegando a describir 
minuciosamente las actividades que se en
cuentran incluidas. Todo este trahajo ha 
permitido definir ¡as competencias del bi
bliotecario de lectura pública, referidas a 
los procesos. En esta fase, ya que el obje
tivo era prcxiucir un documento de direc
trices de larga difusión entre las 
administraciones publicas locales propie
tarias de bibliotecas, ha sido necesaria una 
operación dificil de sintesis para individua
lizar las competencias ~fundamentalesM a 
aquellas realmente indispensables para de
sarrollar la profeSión. Con referencia a los 
procesos conductores. las competencias 
han sido definidas de este modo: 
- Conocimiento de disciplinas generales: 

elementos de estadística aplicada, de 
sociologia, de teoria de comunicación 
de masas, de derecho público, derecho 
administrativo. contabilidad general, 
conocimiento de la lengua inglesa. 

- Conocimientos teóricos espedficos del 
sector: biblioteconomía. bibliografía, 
historia y organización de las blbliote
cas, legislación especifica (regional y es
tatal). sistemas informativos para 
gestión de las bibliotecas, normativa 
sobre derechos de autor. normativa 
sobre seguridad y privacidad. 

- Metodologia profesional: metodología 
de la investigación social. control yeva
luación de la calidad. gestión de la co
municación interna y externa. 

- Técnicas operativas de base: uso del 
Pe. software de base y oHice, gestión 
de bases de datos y listas de correo, 
gestión de web y navegación en Inter
ne!. uso de aparatos para documentos 
audiovisuales. 

- Metodologia y procedimientos especia
les: procedimientos de colocación. ges
tión de la circulación de documentos y 
préstamo. metodología para el incre
mento de la colección, metodología 
para la gestión. valoración y revisión 
del patrimonio. procedimientos de bús
queda y consulta. gestión de aplicaciO
nes informáticas especificas. técnicas 
de conservación. 

Formación del 
bibliotecario 

Llegados a este punto faltaba la última 
cuestión, es decir. la formación que el bi
bliotecario debe poseer y el titulo de estu
dios necesario para el acceso a la 
profesión. La situac)ón del sistema forma
tivo italiano no ha consentido (y aún ahora 
no termina de consentir. a años de distan
cia) una definición rigurosa. De hecho en 
Italia no ha existido nunca un título espe
cífico de acceso a la profesión biblioteca
ria, y un curso universitario reconocido 
sobre el territorio nacional. Diferentes uni
versidades han organizado. de modo au· 
tónomo y con resultados diversos, cursos 
preparatorios del bIbliotecario en el ám
bito de los estudios dedicados a los bienes 
culturales. a su conservación y gestión. 
Aún falta . de manera clara y generalizada, 
un reconocimiento de la biblioteconomía 
o de la ciencia de la información con una 
orientación precisa al servicio de lectura 
pública, y no sólo en el ámbito de las bi
bliotecas históricas y de la conservación de 
los documentos . 

El documento de la Región de Lom
bardia sobre este punto se limita a afirmar 
las necesidades. para el bibliotecario de 
lectura pública, de una preparación a nivel 
universitario_ Se afirma de hecho ~el bi
bliotecario debe haber completado un 
curso formativo de nivel universitario de 
base (trienal) en grado ele conseguir los ele
mentos de competencia esenciales". Esta 
afirmación. que ahora podria no tenerse 
en cuenta, era necesaria en la situación 
lombarda e italiana. cuando bastaba un tí
tulo de escuela secundaria para acceder a 
la profesión. En cualquier caso el docu-
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mento afirma también que además del tí
tulo poseldo en la selet:ción del personal 
deben ser evaluadas las siguientes cuestio
nes: 
- La frecuencia de asistencia a cursos. 

másteres, módulos formativos profe
sionales desarrollados durante el trienio 
de estudios universitarios. con duración 
mínima de un año. 
La consecución de un titulo específico 
universitario (bienal) o curriculum de es
tudios universitarios equivalente. En 
cualquier caso se afirma que la verifica
ción de la posesión de las competen· 
cias profesionales se realizará en el 
proceso de reclutamiento, con la ayuda 
de los instrumentos considerados idó
neas por la administración responsable. 
utilizando como referencia el contenido 
de este documenlo-guía. Lo que signi
fica que más que el título de estudio. 
cuenta la verificación de la competen
cia efectiva poseida. 
En esta primera {ase de investigación y 

seguida después entre 2001 y 2002. una 
posterior investigación ha podido profun
dizar en alguna figura especialista; el di
rector de biblioteca. el coordinador del 
sistema. el bibliotecario catalogador, el bi
bliotecario conservador, el responsable de 
la sección infantil, referencia y multimedia. 
Estas figuras profesionales no son autóno
mas sino están sobre el perfil principal de 
los "bibliotecarios" antes descrito: están en 
práctica del desarrollo de la carrera. en al
gunos casos en el sentido organlzativo o 
jerárquico (el director de la biblioteca. el 
coordinador del sistema). en otros para 
profundizar en conocimientos específicos 
(las otras figuras). La metodología seguida 
ha sido semejante: individualización entre 
los procesos conductores y de soporte. de 
las actividades específicas y en este caso 
de las figuras individuales; descripción de 
las competencias necesarias para desarro
llar la actividad, proceso formativo y título 
de estudios necesario. 

No hay espacio para describir analíti
camente tcxios los resul tados. Por poner 
un ejemplo del desarrollo de este trabajo. 
escribo lo relativo al Mdirector de biblio
teca" que además de las competencias ne
cesarías para el bibliotecario de base 
posee otras caraclerislicas. 

Para la actividad de análisis de necesi
dades culturales e informativas de los usua
rios de referencia, de proyección de la 
oferta cultural e informativa . de promo
ción de la oferta de servicios culturales e 
informativos y de verificación de la efIcacia 
misma, el director: 
- propone las politicas y define las estra

t€9ias generales de la biblioteca; 
- coordina el análisis del contexto local. 
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la redacción de perfiles de la comuni
dad y el estudio de usuarios; 

- promueve la consulta directa de los 
usuarios: 
confronta la propia organización con la 
otra realidad profesional; 
lleva a cabo proyectos experimentales; 
elabora la proyección plurianual de la 
actividad de la biblioteca y el plano 
anual ejecutivo de gestión de la biblio
teca. verificando así la actuación: 
define el plano de promoción de la bi
blioteca. cuidando de los aspectos de la 
comunicación externa: 
individualiza y adopta sistemas de veri
ficación de la eficacia de los servicios 
ofertados_ 
En el ámbito del proceso de gestión del 

patrimonio y de los recursos documentales 
e informativos. el director tiene la respon
sabilidad primaria de la redacción de la 
Carta de Colecciones de la biblioteca y de 
la definición del plano general de adquisi
ciones. 

Relativo a la gestión de actividad y ser
vicios integrados con otras agencias infor
mativas y culturales del territorio de 
referencia, el director promueve la cola
boración con agencias formativas. con 
entes. asociaciones e instituciones cultura
les. con otras oficinas o servicios del ente 
locaL 

En lo referido a procesos de soporte, el 
director es responsable de la actividad de 
gestión y desarrollo de los recursos huma
nos. en particular: 
- determinar las necesidades de perso

nal: 
- gestión del personal, organización del 

trabajo y la comunicación interna: 
formación de nuevos asuntos y desa
rrollo de las competencias: 

- verificación de prestaciones; 
verificación de perfiles adecuados para 
la actividad que se está desarrollando. 
Sobre procesos de proyección y ges-

tión de la logistica y seguridad, el director: 
organiza los espacios en función de ser
vicios: 
adquiere aparatos tecnológicos y su 
mantenimiento; 
planifica y gestiona los servicios auxi
liares: 
colabora en la individualización del sis
tema informativo de la biblioteca en el 
ambito del sistemas bibliotecario de re
ferencia; 

- define los recursos para la segUridad de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Para el proceso de gestión del sistema 

de calidad. es competencia del director 
hacer operativo un sistema de calidad en 
el interior de la propia organización y ga
rantizar tocla la actividad. En consecuen-

cia. las competencias profesionales deben 
ser profundizadas para esta actividad_ El 
coordinador del sistema bibliotecario tiene 
caracteristicas similares a las del "director'
pero con lUl mayor énfasis sobre la capa
cidad de gestión y las competencias juri
dico-legislaUvas. 

El resto de las figuras profesionales (el 
bibliotecario catalogador, el bibliotecario 
conservador. el responsable de la sección 
infantil, referencia. multimedia) son consi
deradas como "especializaciones~ de la fi 
gura base del bibliotecario. para organizar 
y gestionar sectores especificos o servicios 
de la biblioteca. Otras competencias de 
base. deben poseer conocimientos especi
ficas del sector. 

Situación actual en 
Lombardia 

El paso sucesivo. desarrollado en un 
moclo más directo en la Región de Lom
bardia, distribuido entre tocios los grupos 
de trabajo participantes en la fase de estu
dio. es la deliberación de la Junta Regional 
de realizar una síntesis con tres perfiles 
profesionales (bibliotecario. director. coor
dinador del sistema) y cinco "perfiles de 
competencia". El documenlo fue apro
bado el 26 de marzo de 2004. 

Los objetivos de este trabaja son múlti
ples. Ante tocio. la predisposición regional 
prevista en la L. r. 1/2000. para las bi
bliotecas de entes locales y de interés 
local. para crear unas normas guías para 
la adopción de procedimientos relativos a 
los trabajadores de bibliotecas: procesos 
de selección y asunción. clasificación y 
progreso en la carrera, valoración de pres· 
taciones. transferencia y movilidad , for
mación. 

Un segundo objetivo importante es la 
orientación de la actividad formativa. de 
base y acceso a la profesión o a la forma
ción continua. El "círculo virtuoso" que se 
necesita activar gira en torno a dos polos: 
por un lado conseguir, por parte del mer
cado de trabajo, la profesionalidad ade
cuada y añadida a la complejidad de los 
procesos desarrollados en la biblioteca, y 
por esto reconocido también en términos 
jurídiCOS y económicos; por el otro, una 
orientación del sistema formativo (publico 
y privado) a la predispoSición de curricula 
(de base, de especialización) ricos de con
tenidos profeSionales adaptados al con
texto real de las bibliotecas lombardas. 

Ciertamente la investigación y los do
cumentos han sido exhaustivos: para per
mitir una aplicación más simple y amplia. 
se ha simplificado el cuadro de las figuras 
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profesionales presentes en la biblioteca. 
buscando dar un estatus de profesional re
conocido (también al moclo de acceso a la 
profesión misma) sólo a pocas figuras fun
damentales, individualizando cursos aña
didos de cualificación para algunos 
servicios específicos, mayormente presen" 
tes en la realidad bibliotecaria lombarda. 
Sin embargo no se ha definido un perfil 
más bajo. el de "asistente bibliotecario" 
presente en muchísimas bibliotecas. Esta 
elección quiere expresar la voluntad poli
tica de la Región de Lombardia de que en 
cada biblioteca se encuentre un verdadero 
profesional. licenciado y con preparación 
especifica. reconocido como "biblioteca
rio " y no como un empleado público de 
carácter general. retribuido al mismo nivel 
de otras figuras dotadas con licenciatura. 
La unica excepción a esta situación es po
sible en municipios inferiores a 3.000 ha
bitantes, pero sólo en el caso de que la 
biblioteca pertenezca a un sistema biblio· 
tecario del cual se pueda obtener adecua
dos servicios y consulla de personal 
especializado. 

A distancia de los años de la investiga
ción llevada a cabo y del documento re
gional aprobado. el camino por hacer es 
toclavia arduo. La ley italiana no consiente 
una real imposición de tal normativa a 
todos los municipios. que pueden hacer 
elecciones diversas. La Región ha decidido 
reducir progresivamente la contribución fi 
nanciera a las bibliotecas que no aplican 
estas normas, para asi incentivar la difu
sión de los nuevos perfiles profesionales. 
El documento de la Región de Lombardia 
ha pasado {a partir de 2005} el examen de 
organismos nacionales e interregionales, 
en la prospectiva de realizar una referen
cia a nivel nacional para la profesión de 
bibliotecario. Pero la complejidad política 
italiana no ha consentido aún el desarrollo 
de este camino. 

Naturalmente después de algunos años 
de experiencia y de aplicaciones parciales. 
sería ahora necesario un trabajo para 
completar perfiles, tomando en conside
ración servicios y actividades nuevas (pen
semos en el tema de la multiculturaJidad. o 
la novedad de los servicios tecnológicos y 
en red) y también trabajadores de nivel in
ferior que prestan su servicio en bibliote" 
cas más grandes. Este es el próximo 
análisis que deberemos hacer . ..... 
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El futuro del 
profesional de la 
información en la 
Comunidad de 
Madrid 
La propuesta de la Plataforma 
para la creación del Colegio 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas 

Antecedentes 

la Comunidad Autónoma de Madrid es 
la Unica que cuenla con tres Facultades de 
Documentación en la ensei\anza presen
cial (Complutense, Carlos III y Alcalá de 
Henares), además de con lar con alumnos 
y docentes de enseñanza no presencial 
(UOC). Sin embargo, actualmente se 
viene comentando la gran disminución de 
alumnos matriculados en la mayoria de los 
pasillos de estas facultades, al igual que en 
las listas de distribución profesionales y en 
otros foros. 

¿Podria ser quizá la incertidumbre del 
futuro del profesional de la información 
una de las razones de esta disminución del 
alumnado? ¿La creación de un colegio 
profesional podría servir de apoyo y asen
tar las bases de la profesión? Desde la Pla
taforma para la Creación del Colegio de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documenta
listas de Madrid (COABDM) muchos pen
samos que sí y, por tanto, tenemos un 
interés comUn: la colegiación profesional. 

E] detonante de la creación de la Plata
fonna fue la fundación del Colegio de Va
lencia en 2007. La iniciativa surgió por 
parte de un grupo de profesionales, proce
dentes tanto de la Administración como de 
la empresa privada, con ganas de trabajar 
e impulsar el desarrollo de la profesión. 

La primera reunión se organizó en la 
Escuela de Relaciones Laborales de la Uni
versidad Complutense. Gracias a ella se 
creó un grupo de trabajo virtual en Google 

Groups para el intercambio de informa
ción y se [[evaron a cabo los primeros con
tactos informales con los colegios de 
Valencia y Cataluña. varias asociaciones 
profesionales (SEDIC, AEOOC ... ), el Área 
de Colegios Profesionales de la Comuni
dad de Madrid, la Unión de Colegios Pro
fesionales. etcétera. El objetivo principal 
era recabar información acerca de la via
bilidad del colegio y sobre los trámites ne
cesarios para su creación. 

La puesta de largo de la Plataforma se 
produce con la publicación de su primer 
comunicado en IWETEL en diciembre de 
2007. a raíz del debate ME] ocaso de la Bi
blioteconomía y la Documentación M. 

La propuesta de la 
Plataforma: ¿por qué 
un colegio de ABYD? 

El colectivo implicado 

La Plataforma ha consensuado desde 
sus comienzos un principIo claro: "Unir 
antes que separar" . Frente a quienes bus
can destacar las diferencias entre bibliote
carios, archiveros y documentalistas, sus 
componentes defienden [os elementos in
tegradores: 
- Una trayectoria común. 
- La participación conjunta en asociacio-

nes y federaciones como FESABID, 
SEDIC o ANABAD. 

lA PROfESIÓN HOY . 
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La existencia de muchos profesionales 
encargados de gestionar a un tiempo 
servicios documentales de archivo y bi
blioteca. 

- La legislación básica comUn que les re
gula, la Ley de Patrimonio Histórico 
16/1985, que define lo que son archi
veros y bibliotecarios, y que perfila la 
función SlXial de su trabajo como cus· 
tocHos y difusores del patrimonio docu
mental y bibliográfico. 
Esta idea de unión también se verá 

plasmada en el ya cercano ·'Grado en In
formación y Documentación··, en el que 
se impartirá la formación de los nuevos 
gestores de información, De ahí saldrá la 
preparación futura en Biblioteconomia . 
Archivística , Gestión Documental , Tecno
logías de la Información, Legislación Do
cumentaL Documentación Informativa, 
etcétera. 

Hay que decir, sin embargo, que el 
mayor elemento de unión son los proble
mas y especialmente la falla de reconoci
miento legal de la profesión. Debido al 
absoluto vacio legal , cualquiera puede ser 
archivero. bibliotecario o documentalista . 

La Plataforma es consciente de que, 
cuanto más amplia sea la base que la sus
tente. más capaCidad de acción tendrá el 
futuro colegio. Una colegiación conjunta 
implica mayor fuerza y representatividad, 
y la mejor consecución de la finalidad del 
colegio profesional: reunir a los profesio
nales de bibliotecas, archivos y centros de 
documentación para tener una voz más 
fuerte ante los graves problemas que pa
dece nuestra profesión y nuestros centros. 

Las herramientas de acción 

Legalmente, existen dos instituciones 
para representar. defender y agrupar a los 
profesionales de un sector: asociaciones y 
colegios profesionales. 

La diferencia principal entre ambas 
consiste en que, mientras la asociación es 

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE UNA ASOCIACiÓN PROFESIONAL Y UN 
COLEGIO PROfESIONAL 
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una figura de naturaleza jurídica privada 
(representa intereses privados, y su rele
vancia es proporcional al número de aso
ciados) . el colegia profesional es una 
corporación de Derecho Público, consti
tuida por ley no sólo para defender a sus 
colegiados, sino para defender intereses 
públicos, por sus caracteristicas de crea
ción. 

Sin embargo. asociaciones y colegios 
son plenamente compatibles. Las prime
ras poseen un papel importante en la de
fensa del profesional de la información. 
pero sólo llegan hasta donde la ley les per
mite. Los segundos representan la única 
herramienta capaz de actuar con todo el 
respaldo legal contra el intrusismo, pue
den incidir de forma efectiva en la defini
ción de planes de estudio. y actuar como 
interlocutor válido con la Administración 
a la hora de fijar políticas archivíslicas y bi
bliotecarias, entre otras muchas funciones, 
que más adelante resumiremos. 

Marco legal para la 
colegiación 

Legislación de referencia 

La competencia en materia de Cole
gios Profesionales tiene carácter compar
tido o concurrente. correspondiéndole al 
Estado el establecimiento de la legislación 
básica y a las Comunidades Autónomas el 
desarrollo legislativo (en el marco de esa 
legislación básica y siempre que hayan re
cogido esta competencia, claro está, en 
sus respectivos Estatutos de Autonomía). 
En definitiva: la Constitución no impone 
un modelo único de Colegio Profesional. 

Esto es un factor que quizás no ha be
neficiado la cohesión del colectivo profe
sional del sector documental en nuestro 
país. Dependiendo de cada comunidad, 
existirán o no leyes de archivos, de bi
bliotecas. de patrimonio histórico y/o do
cumental, leyes deSiguales de 
asociaciones y colegios profeSionales, et
cétera. El panorama es variopinto según 
comunidades (1). 

A nivel estatal, la regulación básica 
sobre colegios profesionales se establece 
en la Ley 2/1974 , de 13 de febrero. de 
Colegios Profesionales. En nuestro ám
bito, rige la Ley 10/1997 , de 11 de julio. 
de Colegios Profesionales de la Comuni
dad de Madrid. 

Está prevista la revisión de la Ley esta
tal10/1997 en un futuro próximo; quizá 
sea ésta la oportunidad de equiparar la re
gulación de creación de Colegios Profe
sionales en todas las Comunidades 
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Autónomas y abandonar de una vez por 
todas el agravio comparativo entre profe
sionales que ejercen en distintas comuni
dades. que supone la situación actual. 

En esta legislación se habla de los fines 
de los Colegios Profesionales. a saber, 
entre otros: 
- La ordenación exclusiva del ejercicio de 

la profesión. promoviendo además la 
constante mejora. tanto de la calidad, 
como de los estudios. 
La representación profesional. 
La defensa de los intereses profesiona
les de los colegiados. 
Velar por la satisfacción de los intere
ses generales relacionados con el ejer
cicio de la correspondiente profesión. 

Ventajas de la colegiación para 

los profesionales 

Se expone a continuación un resumen 
de las venta}as que un Colegio Profesional 
conlleva para los profesionales de la in
formación: 

Reconocimiento legal de la profesión. 
Denuncia del intrusismo 
- Una vez constituido un colegio, la cole

giación es obligatoria para el ejercicio 
de la profesión. Ello conlleva la posibi
lidad de denunciar por parte del cole
gio la ocupación de puestos de trabajo 
por personas ajenas a la profesión. así 
como la denuncia de posibles abusos de 
situaciones laborales, y la protección y 
el asesoramiento legal de los colegiados 
al respecto. 
Un colegio puede prestar asesora
miento en la redacción de bases técni
cas de oposiciones para las bibliotecas 
y archivos; puede presionar para "nor
malizar" requisitos tecnicos y evitar dis
paridades entre las distintas 
administraciones (municipal. autonó
mica. estataL.) en procesos de selec
ción para puestos profesionales 
similares. 

Órgano de representación profesional 
ante la Administración 
- Un colegio actúa como grupo de pre

sión, no necesariamente frente a. sino 
también en colaboración con las Admi
nistraciones Públicas: puede y debe 
participar. asesorar e informar en el de
sarrollo de la política archivisllca y bi
bliotecaria, tanto a nivel autonómico 
como estatal (mediante la figura del 
consejo). e incluso europeo. 
Puede presionar a la Administración 
para resolver carencias tradicionales en 
nuestro sector (falla de inversión; asig
naciones presupuestarias insuficientes 

para gestión y conservación documen
tal. .. ) 
Interlocutor y representaot.e de los 

profesionales ante la empresa privada 
- Un colegio es el interlocutor idóneo 

entre los profeSionales y el mundo de 
la empresa, no sólo para explicar y pu
blicitar 10 más posible nuestra labor 
entre ellejido empresarial español. sino 
para luchar por una mejora de las con
diciones laborales de los profesionales 
del sector. 

- Como contrapartida. el colegio pro
mueve estándares de calidad entre los 
profesionales y fija códigos deontolégi
coso 

- Promueve la formación y el perfeccio
namiento profesional continuado de los 
profesionales del sector. fija honorarios 
y explica y difunde la labor del profe
sional de la información en el tejido 
empresarial español. 

Órgano de representaclón ante las 
Universidades 
- El colegio debe cooperar con la univer

sidad en la difusión de los estudios. 
para que aumente el número de estu
diantes. También facili ta las relaciones 
entre universidad y empresa para aque-
110s estudiantes que terminan sus estu~ 
dios. 

- Es el interlocutor idóneo ante los cen
tros universitarios para dar a conocer 
las deficiencias de los planes de estu
dios y ayudar asi a su mejora. 

Difusor de la imagen del profesional 
de la informaclón en la sociedad 
- El futuro colegio debe desarrol1ar la es

trategia de difusión de la profesión en 
la sociedad (empresas, escuetas e insti
tutos, medios de comunicación ... ). a 
través de mensajes positivos y que de
noten modernidad. dando repercusión 
mediática a los logros de nuestros pro
fesionales. 

- Debe participar en eventos no propia
mente documentales, pero con reper
cusiones en nuestro entorno: ferias de 
enseñanza para publicltar nuestra ca
rrera entre los jóvenes, ferias de Inter
net, eventos de editores. etcétera. 

- También tiene una importante labor de 
análisis y difusión de la evolución de 
nuestro trabajo entre los propios pro
fesionales 

Herramienta de acceso al mercado de 
trabajo y de mejora de la situación 
'aboral 
- Los colegios establecen honorarios mi

nimos recomendados; analizan las ca
tegorias profesionales en la 
administración pública y estudian la si-
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tuación de los profesionales en el sector 
privado. La fijación de honorarios faci
lita la formación de empresas y el tra
bajo como profeSionales libres, y 

determina salarios mínimos para los 
trabajadores su1xontratados . 

- Ayudan a los titulados para que puedan 
preparar su entrada al mercado de tra
bajo, mantienen bolsas de empleo, ase
soran sobre estrategias de bÚ5queda de 
empleo, preparación de entrevistas, lo
calizan nuevos nichos de mercado .. 

- Evalúan y estudian la situación laboral 
de los profesionales de la información, 
definiendo y difundiendo perfiles pro
fesionales para satisfacer las demandas 
de las empresas y para aumentar el nú
mero de estudiantes matriculados. 

Formación de los profesionales de la 
información y perfeccionamiento a lo 
largo de lo uida laboral 

Los colegios 50n foros idóneos para de
batir y analizar las necesidades de for
mación emergentes (nuevos desarrollos 
tecnológicos y de la evolución de nues
tra profesión). 
Colaboran con las universidades para 
definir los Planes de Estudios que con
ducen al ti tulo y para mejorar la calidad 
de la formación de los profesionales. 
Evalúan y dan respuesta a las lagunas 
formativas, ya sea bien a través de la 
cooperación con asociaciones, Admi
nistración y otros organismos con tra
dición formadora , o bien a través de 
cursos propios, jornadas profesionales, 
congresos y publicaciones especializa
das. 

Otras funciones 
Ética profesional: crean códigos deon
tológicos que establecen las obligacio
nes de un profesional de gestión de la 
información. Un colegiO de profeSiO
nales se encargarla de crear códigos de 
buenas prácticas y controlarla el ejerci
cio de la profesión, sancionando las 
malas prácticas y actuaciones. 

- Estándares de calidad: fijan estándares 
y cánones de calidad y pueden certificar 
mediante visado la calidad y legalidad 
de los trabajos bibliotecarios-archivisti
cos-documentales. También pueden es
tudiar los requisitos para que los 
centros consigan certificaciones de ca
lidad del tipo ISO. 

- Asesoramiento profesional: defienden 
y asesoran a sus profesionales en ma
terias legales, no sólo en cuestiones la
borales (contratos, acceso al 
autoempleo, creación de empresas, de
fensa de los colegiados en juicio, etcé
tera). sino tambiim en otros aspectos 
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que afectan al trabajo diario (accesibili
dOld documental , protección de datos, 
derechos de autor, derecho de las ad
ministraciones públicas, etcétera) 

- Presentación de informes y listados de 
peritos: mantienen listas de peritos en 
las distintas áreas de competencia de 
nuestro trabajo para juzgados, adminis
tración pública, etcétera. También pre
sentan informes y estudios para la 
Administración Pública. 

- Cauces de comunicación: un colegio 
sería un foro de intercambio entre los 
profesionales de la documentación ma
drUeños, permitiendo relacionar a los 
distintos ámbitos de nuestra profeSión 
mediante eventos, publicaciones. etcé
tera. 

Dificultades halladas en la 
creación de un COABD en 

Madrid 

En nuestra última reunión con el Área 
de Colegios de la CAM la única dificultad 
importante que se encontró para tramitar 
el proyecto es el siguiente requisito de la 
ley de colegios de la CAM: 

"2. No p<xJrán constituirse nuevos co
legios profesionales respecto de aquellas 
profesiones cuyo ejercicio no esté legal
mente condicionado a estar en posesión 
de una determinada titulación oficiar. 

El quid de la cuestión en este artículo 
no está tanto en la existencia de una titu
lación sino en la frase "estar legalmente 
condicionado", pues esto requiere que 
nuestras funciones profesionales aparez
can descntas/especificadas en una ley de 
ámbito nacional o europeo. 

La Plataforma ha realizado una recopi
lación y análisis de tooa la normativa na
cional de nuestro ámbito para localizar los 
textos que mejor puedan cubrir esta exi
gencia. La normativa estatal es muy parca 
en su definición de los puestos de los pro
fesionales de nuestra área. En el caso de 
que ésta fuera insuficiente, sería necesario 
conseguir la inclusión de estas funciones 
en alguna modificación legislativa futura o 
esperar a la renovación de la normativa 
sobre colegios profeSionales. 

Contactos y participaciones 
destacadas de la Plataforma 

- Contacto con Unión Profesional. Tras 
la reunión con Unión Profesional está 
prevista una futura reunión con Unión 
Interprofesional (asociación represen
tativa de los colegios profeSionales ma
drileños) para obtener más información 
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e informarles de tooas las vicisitudes del 
proyecto. 
Miembros de la Coalición Pro Acceso. 
La Plataforma entró a formar parte de 
esta coalición en noviembre de 2008. 
Esta Coalición pretende impulsar una 
Ley de Acceso a la Información. ley en 
la que se ¡xxhían incluir tareas especí
ficas de nuestra profesión ayudando. de 
esta manera, a cumplir con el requisito 
de Madrid. 
Mesa Fesabid 2009. Las XI Jornadas 
Españolas de Documentación se cele
brarán en Zaragoza los dias 20, 21 y 
22 de mayo de 2009. bajO el lema "In
lerinformación". La Plataforma parti
cipa en una mesa redonda junto al 
resto de colegiOS profesionales (ya 
constituidos o en vías de formación) 
para debatir el lema de la colegiación 
profesional. 
Contaclo con resto de colegios. Esta
mos en contaclo tanto con los colegios 
existentes (Valencia y Cataluña) como 
con aquellos que están en vías de crea
ción (Murcia y Navarra). Al igual que 
con otros colegios madrileños que tie
nen relación con nuestro campo. 

Metodología de trabajo de la 

Plataforma 

Para la consecución de sus objetivos. la 
Plataforma se organiza en torno a una 
serie de grupos de trabajo (Grupo Tecno
lógico. Grupo Jurídico, Grupo de Comu
nicación y Difusión y Grupo de Gestión), 
coordinándose a través de de la herra
mienta Google Groups. Gracias a ella es 
posible una comunicación e intercambio 
de información consiantes. 

Presente y fuhJro de la 

Plataforma 

Aún a pesar de los exigentes requisitos 
que se deben cumplir para la colegiación 
en Madrid. la Plataforma tiene cada dia 
más miembros voluntarios que trabajan 
duro para sacar adelante la iniciativa. Se 
están manteniendo contactos con todos 
los actores implicados en Madrid. desde 
asociaciones profeSionales hasta universi
dades, con objeto de que figure la voz de 
todos y para reunir cuanta más fuerza 
mejor que legitime la petición ante la 
Asamblea Regional. 

Se vienen celebrando periódicamente 
reuniones informativas y presentaciones 
publicas ante todos los profesionales inte
resados, con el fin de dar a conocer en 
profundidad el proyecto y su espíritu. Es 

esencial concienciar a los profesionales 
sobre las aportaciones que el colegio pro
fesional puede suponer para la actividad 
profeSional. 

También necesitamos reivíndicar, como 
trabajadores de este sector, nuestra apor
lación a la sociedad en general. Esta ne
cesidad se puso de manifiesto, entre otros 
casos. tras enlerarnos a través de una no
ticia publicada en varios medios que las bi
bliotecas escolares madrileñas pasarían, 
en el próximo curso, a formar parte de los 
centros y serían gestionadas por profeso
res. Inmediatamente, la plataforma escri
bió una carta a la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid explicando 
nuestro rechazo a esta noticia por consi
derarla como un acto de intrusismo en ta
reas que deberían ser desempeñadas por 
profesionales titulados en Biblioleconomía 
y Documentación. 

La Plataforma tiene habilitado Wl blog 
provisional en Internet (hltp://coalxlm. 
wordpress.com) desde el que se van publi
cando todos los avances asi como docu
mentos de interés. También, desde hace 
muy poco. ha creado una página en Fa
cebook haciéndose hueco en una de las 
redes sociales con más auge en estos mo
mentos. 

La adhesión al trabajo del dia a día. eslá 
abierta a cualquier persona interesada, y 
se realiza de forma inmediata enviando los 
datos del interesado a plataformacolegio
madrid@gmail.com. Inmediatamente pasa 
a formar parte del gnlpo en Google, a re-
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cibir mensajes y a colaborar en la práctica. 
Asimismo , no existe ningún impedimento 
para abandonar la plataforma en el mo
mento en que se desee. Medianle la rOla
ción de miembros se va colaborando o 
dejando de colaborar segun se pueda de
dicar más o menos tiempo a este pro
yecto. 

La Plataforma tiene prevista su disolu
ción en el mismo momento de la admisión 
a trámite y posterior aprobación del Pro
yecto de Ley, creándose a continuación la 
correspondiente asamblea constituyente 
del colegio, que democráticamente deter
minará en su momento la composición del 
tejido organizalivo del mismo. Pero mien
tras tanlo. sus componentes piden enca
recidamente toda la colaboración para 
conseguir que archiveros. bibliotecarios y 
documentalistas tengan el espacio funda
mental que les corresponde en la Socie
dad de la Información . ... 
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Necesidad de un 
Colegio Oficial en 
Región de Murcia 
para Archiveros, 
Bibliotecarios y 
Documentalistas 

la 

Revolución tecnológica 
y desarrollo 
profesional 

El crecimiento exponencial de la infor
mación , así como los continuos cambios 
tecnológicos han modificado radicalmente 
la manera en que se accede a ella, y esto 
ha tenido efedos muy significativos sobre 
bibliotecas, centros de documentación , ar
chivos insti tucionales y de empresas. El 
manejo de la documentación y la infor
mación es fundamental para el avance de 
la sociedad y, como consecuencia, las tec
nologías relacionadas con ella olorgan un 
pcxier considerable a quienes son capaces 
de consegUirla y utilizarla de forma renta
ble. Contribuyendo así al desarrollo de es
trategias que sustentan la viabilidad de 
cualquier organización a lo largo de su 
existencia. 

La respuesta de la universidad ante 
estas nuevas necesidades que reclama la 
sociedad se recoge en planes de estudio 
conducentes a mlevas titulaciones, per
mitiendo una mayor cualificación de los 
profesionales en el desempeño de la ges
tión documentaL La diplomatura en Bi
blioleconomía y Documentación 
comenzó a impartirse en la Universidad 
de Murcia en el curso 1988-89 y diez 
años después, en 1998, la Consejería de 
Cultura y Educación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
CARM autorizó la implantaCión del titulo 
de Licenciado en Documentación y la 
creación de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación. 

Ese mismo año se constituyó la Aso
ciación de Profesionales de la Información 
y Documentación de la Región de Murcia 
(INDEX) que desde entonces ya contem
plaba en sus estatutos la creación de un 
colegio. En 2003 se formalizó la solicitud 
presentando a la Comunidad Autónoma la 
memoria y exposición de motivos que jus
tificaban la creación del Colegio Oficial de 
Profesionales de la Documentación en la 
Región de Murcia. 

Archiveros, 
bibliotecarios, 
documentalistas y 
colegios oficiales 

Antes de dar este paso, INDEX esta
blece contacto con el CoLlegi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Cata
lunya y con l'Associació de Bibliotecaris 
Valencians que en ese momento estaba 
gestando un colegio propio que afortuna
damente es ya una realidad. Asimismo 
reúne a numerosos profesionales que tra
bajan tanto en el ambito público como pri
vado en Archivos, BiblioteC<ls y Centros de 
Documentación de la Región, decididos a 
impulsar la creación de un Colegio Oficial 
en la Región de Murcia. Con el respaldo 
de la Universidad de Murcia a través de su 
Facultad de Ciencias de la Documenta
ción, de sus alumnos y asociaciones de su 
ámbito profesional y regional, apuesta por 
el proyecto de creación de un Colegio Ofi
cial donde tienen cabida otros profesiona" 
les con experiencia en el sector, tal como 
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5e recoge en los estatutos de los dos cole
gios existentes en España. 

En la denominación de ambos colegios 
aparecen los términos "bibliotecarios" y 
·'documentalistas'·. omitiendo el término 
"archiveros~ para evitar polémicas con 
aquellos profesionales que tradicional
mente han desarrollado su trabajo en estas 
unidades (muchos de ellos sin estudios 
propios ya que la incorporación del titulo 
de Biblioteconomía y Documentación a 
los planes de estudios universitarios es 
muy reciente . como ya se ha indicado). 
Tradicionalmente con formación en hu
manidades, inicialmente en Filosofía y, 
posteriormente al escindirse ésta en nue
vos planes de estudios, son muchos los 
profesionales con formación en Historia 
que orientaban su salida laooral a los ar
chivos. 

Múltiples 
denominaciones para 
un único perfil 
profesional 

En el caso de Murcia, se denomina al 
proyecto de colegiación Colegio Oficial de 
Profesionales de la Documentación, al ser 
"Documentación" el término que se re
coge en tcxlos los títulos de nuestro ám
bito que actualmente expide la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Murcia, Diplomado en 8i
blioteconomía y Documentación, licen
ciado en Ciencias de la Documentación y 
Doctor en Ciencias de la Documentación . 
Con este enfcx:¡ue se orienta el nombre al 
agrupamiento, y no a la dispersión profe
sional que algunos pretenden , ya que 
tcxlos los profesionales de la Documenta
ción tienen una base metcxlológica común 
que recurre a conocimientos como la Un
güistica, las Matemáticas, la Informática, 
la Economía. la Sociología, entre otras 
materias. orientadas a un mismo objeto de 
estudio fundamental que es el almacena
miento, análisis, recuperación y difusión 
documental . 

Tal y como manifiesta SEDlC (Scx:iedad 
Española de Documentación e Informa
ción cientifica), "Ia función más impor
tante de los profesionales de la 
información y la documentación, en tér
minos generales, es la de asegurar el 'en
cuentro' entre los demandantes de 
información y los recursos de información 
disponibles y hacer que ese encuentro sea 
fnlctífero y satisfactorio para los prime
ros" Es en el ejercicio de esta función 
esencial donde los profesionales de nues-
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Crislina Piñero e Isoool Andrell. secretorio y presidento de Index respectivamente, reunidos con 
Froocisco Giménez Grado, Direclor General del libro, Archi~05 y Bibliotecos de lo CARM 

tro sector reciben denominaciones diver
sas que responden a diferencias de orien
tación. de contexto, de espeCialización .. 
y así nos encontramos con documenta
lista. bibliotecario. archivero. disefiador de 
bases de datos, experto en normalización 
y lenguajes documentales, tesauros y pa
labras clave, gestor de sistemas de infor
mación. etcétera. independientemente de 
su ámbito laooral o de aplicaCión: archivo, 
hemeroteca. videoteca, biblioteca. museo, 
centro de documentación, observatorio , 
empresa, etcétera. 

Conscientes del gran desconocimiento 
social que nuestra profesión arrastra, 
Index Murcia, con el apoyo de la Conse
jeria de Educación. Formación y Empleo, 
ha iniciado una campaña de promoción 
bajo el lema "La información es poder.. 
si sabes usarla" para facilitar la inserción 
profesional de los titulados en la Región 
de Murcia. Fundamentalmente orientada 
a la empresa privada y nuevos yacimientos 
de empleo donde más se desconocen 
nuestras competencias, recopila en parte 
de un folleto esta variedad de denomina
ciones para un único perfil profesional. 

Los Colegios Oficiales 
marcan la diferencia 

Sin embargo, no debemos perder de 
vista que los colegios no son los únicos re
presentantes del colectivo profesional al 
que implican, resaltando el gran valor del 

tejido asociativo que circunda nuestra pro
fesión. aunque sí permiten un mayor de
sarrollo motivado por el marco íurídico 
que los rige. Esta potestad permite a los 
colegios eíercer con mayor eficacia que 
cualquier asociación los obíetivos que le 
son propios y. sólo con repasar algunas de 
las funciones que se otorgan a los colegios 
según la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, 
de los Colegios Profesionales de la Región 
de Murcia. podemos reconocer su poder 
para la mejora del ejercicio profesional 
respecto a otras organizaciones profesio
nales o asociativas: 

Velar por la é tica profesional y por el 
respeto a los derechos de los ciudada
nos y ejercer la poteslad disciplinaria en 
materias profesionales y colegiales. 

- Ordenar en el ámbito de su competen
cia. la actividad profesional de los cole
giados y ejercer la representación y 
defensa de la profesión ante la Admi
nistración, instituciones, tribunales, en
tidades y particulares. con legitimación 
para ser parte en cuantos litigios afec
ten a los intereses generales profeSiO
nales. 
Colaborar con la Administración PÚ
blica en el logro de intereses comunes 
y, en particular, en participar en los ór
ganos consultivos y tribunales de la Ad
ministración Pública en las materias 
propias de la profesión. cuando ésta lo 
requiera. 
Emitir los informes que le sean requeri
dos por los órganos de la Administra
ción Pública con caracter general y, en 
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particular, sobre los proyectos de nor
mas que afecten a la profesión. 
Establecer baremos de honorarios, que 
tendrán carácter orientativo y sin per
juicio de lo dispuesto en la normativa 
sobre competencia o publicidad. yemi
tir informes y dic támenes en procedi
mientos judiciales o administrativos en 
los que se discutan cuestiones relativas 
a honorarios profesionales. 
Facilitar a los tribunales, conforme a las 
leyes, la relación de los colegiados que 
por su preparación y experiencia pro
fesional puedan ser requeridos para in
tervenir como peritos en asuntos 
judiciales o proponerlos a instancia de 
la autoridad judicial. 

- Colaborar con las universidades en la 
elaboración de los planes de estudio, 
sin perjuicio del principio de autonomia 
universitaria. y desarrollar las activida
des necesarias para facili tar el acceso al 
ejercicio profesional de los nuevos co
legiados. Etcétera. 

La participación 
como garantía 
democrática 

La falta de análisis crítico. algunos in
tereses personales o la gratuidad de opi
nión sin responsabilidad han podido ser 
factores determinantes en el desarrollo de 
juicios de valor erróneos respecto a la fi
gura de los colegios oficiales. El objetivo 
fundamental de Jos colegios profesionales 
no es la defensa de la profeSión ni el inte
rés corporativista, sino el de garantizar que 
los ciudadanos reciben un servicio de cali
dad. Por su condición de corporaciones de 
derecho público alribuida por las diferen
tes leyes de colegiOS profeSionales, tanto 
la estatal como las autonómicas, los cole
gios son una valiosa herramienta que per
mite una estrecha y activa participación 
civil con los poderes e instituciones del Es
tado. En ellos se pueden delegar funciones 
favoreciendo una gestión más ágil y ope
rativa en determinadas tareas. 

Siendo o rganizaciones privilegiadas 
para el diálogo y la consulta, no s610 con 
las instituciones públicas también con los 
medios de comunicación y la sociedad en 
general. tienen opinión voz en temas rele
vantes. además de permitir a los profesio
nales prestar todo el apoyo necesario para 
que las disposiciones legales y las políticas 
acometidas sean las más idóne<ls par<l una 
mejor práctica profesional que siempre be
neficiará al interés general. 

En este contexto de participación de
mocrá!ic<l. la colegiación se de5<l.rrolla más 
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allá del tradicional ámbito de la Sanidad. 
del Derecho. de la Arquitectura y encon
tramos cada vez mayor diversidad al selVÍ
cio de la sociedad: 
- Colegio Oficial de Agentes Comercia

les. 
Colegio Oficial de Decoradores y Dise
ñadores de lnlerior. 
Colegio Oficial de Mediadores de Se
guros Titulados. 
Colegio Oficial de Administradores de 
Fincas . 

- Colegio Oficial de Agentes de la Pro
piedad Inmobiliaria. 
En este sentido no podemos dejar 

pasar por alto la tradicional precariedad de 
medios. recursos materiales y humanos, 
asi como normativas y políticas insuficien
tes que afectan negativamente a sistemas 
de nuestro sector tan relevantes como las 
bibliotecas escolares o los archivos judicia
les. Es por ello que la responsabilidad de 
garantizar y controlar la administración de 
recursos y selVÍcios fundamentales, como 
puede ser la gestión documental de la in
formación , no puede ser exclusiva del Es
tado, por lo que reclamamos capacidad de 
decisión en el ámbito profeSional que nos 

compete, la Documentación en cualqUiera 
de sus unidades de aplicaCión (archivos. bi
bliotecas. centros de documentación .. . ). 

En relación a la colegiación de profe
sionales de bibliotecas. archivos y docu
mentación. actualmente s610 existen en 
España dos colegios propios. en Cataluña 
desde 1985 y, más recientemente, 2006, 
en la ComW1idad Valenciana. En la región 
murciana, 11'11 como sucedió en su dia con 
nuestros vecinos valencianos, estamos a la 
espera de que la Administración de Justi
cia emita el fa llo correspondiente al pro
ceso contencioso-administrativo que 
lNDEX inició en 2005 1'11 desestimar la Co
munidad Autónoma nuestra petición de 
creación del colegio. Deseamos que las 
nuevas plataformas que están reivindi
cando un colegio propio. como es el caso 
de Madrid. no lleguen a puerto por vía ju
dicial y, sea la propia Administración te
rritorial quien les facil ite el ejercicio de este 
derecho que recoge la propia Constitución 
en su articulo 36 respaldando la existen
cia y funcionamiento de los colegios pro
fesionales en reconocimiento a la labor 
social y económica que siempre han de
sempeñando . <11" 
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Gestión del cambio y 
cultura 
organizacional en la 
biblioteca pública 

Las bibliotecas públicas disponen cada 
vez más de herramientas eficaces de co
municación de sus servicios: guias de usua
rios. cartas de servicios. etcétera. El 
ciudadano. cuando se acerca a la biblio
teca de su ciudad o de su barrio, conoce 
cada vez mejor el catálogo de servicios que 
le ofrece su biblioteca. Pero .. . ¿el ciuda
dano conoce realmente cómo es su biblio
teca. los valores por los que trabaja? 

Cada visita a una biblioteca pública di
ferente es siempre una experiencia única. 
Siempre hay algo nuevo. algo que nos sor
prende, algo para aprender. Si compara
mos todas ¡as bibliotecas que conocemos, 
al final nos pondríamos de acuerdo en 
acuñar un concepto que parece extraño 
en la terminologia profesional: "persona
lidacr. 

Cada biblioteca pública tiene una per
sonalidad propia. definida. explicita, de tal 
manera que incluso de aquella más pe
queñita, o a simple vista con pocos me
dios. puede resultar atracliva. seductora y 
mucho más convincente que otra con un 
edilicio mucho más impresionante y con 
muchos más recursos. 

¿Tienen personalidad 
las bibliotecas 
públicas? 

Los especialistas definen muy bien y de 
forma más profesional este concepto de 
personalidad: 10 llaman "cultura organiza-

cional B

• Cuando se emprende un cambio. 
un nuevo proyecto o se inicia una planifi
cación. la cultura organizacional que en 
ese momento tengamos es un punto bá· 
sico a considerar. Y aún más: según el 
cambio que deseemos emprender, nos 
tendremos que plantear si la cultura orga
nizadonal que tenemos es la adecuada o 
necesitamos antes emprender su transfor· 
mación. 

¿Qué es la cultura 
organizacional? 

Es un conjunto de pautas básicas asu
midas por todos los integrantes de una or
ganización y que han funcionado 
suficientemente bien durante un tiempo y 
por ello se han validado como correctas. 

Esta "forma de ser" se enseña a las 
personas recién llegadas a la organización 
como la manera vigente de percibir. pen
sar y sentir que deberá aprender y asimilar 
para integrarse totalmente en ella. 

La cultura organizacional (denominada 
también "organizativa" o "corporativa") es 
lm concepto mucho más amplio que el de 
"clima laboral" porque se incluyen tam
bién los comportamientos habituales de 
tas personas de la organizaclón , los valo· 
res. las ideas de "cómo deben ser las 
cosas" y de "cómo debe actuarse en cada 
momento". Incluye igualmente el conjunto 
de normas, conduelas y valores dominan
tes, el clima que se respira en las relado-

IAPI<.OfESjÓN, HOY . 
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nes internas y externas, las "reglas del 
juego" que todo el mundo ha de respetar. 

Ese "estilo propio de hacer las cosas" 
muchas veces se traduce incluso en la 
forma de vestir de sus empleados o en 
cómo están distribuidos sus lugares de tra
bajo. las colecciones. cómo se ofrece la in
formación y la atención a los ciudadanos, 
etcétera. 

A veces imperan las amplias sonrisas. 
la calidez y la lIexibilidad; a veces lo que se 
nota es la seriedad y la rigidez de la nor
mativa. las organizaciones. al igual que 
las personas. tienen una cierta personali
dad. son rigidas o flexibles, poco amistosas 
o serviciales. innovadoras o conservado
ras. 

Tooas estas características diferencian 
una organización de otra. más allá de los 
servicios que se ofrecen. el edificio o los 
presupuestos asignados . 

Aprender y 
desaprender: un 
juego básico para 
tener una cultura 
dinámica y flexible 

la cultura de trabajo que tenga asu
mida una determinada biblioteca influirá 
decisivamente en la capacidad para asu
mir sus objetivos propuestos . el tipo de li
derazgo a ejercer. la forma de tomar 
decisiones, la comunicación interna exis
tente. incluso llegará a condicionar el mo
delo de biblioteca a desarrollar 

En las bibliotecas públicas existen mu
chas creencias obsoletas que se dan como 

correctas y ciertas. Sostienen culturas or
ganizacionales incorrectas y formas de tra
bajar inadecuadas. Son un lastre 
importante para su mooernización y ten
drían que desaprenderse de algún mooo . 
y también tendrian que incorporarse nue
vos hábitos y nuevas formas de trabajar. 

Una cultura organizacional. la que sea, 
se ha ido consolidando a través del 
tiempo. y si el "aprender y desaprender" 
no ha formado parte de su filosofía coti
diana. su transformación se tendrá que 
plantear con tiempo. Es imposible un re
cambio rápido e improvisado de todo 
aquello que se ha ido consolidando a tra
vés de años. El cambio se tiene que abor
dar dentro de un proceso de gestión 
planificado. Por ello es muy importante 
que las nuevas bibliotecas cimienten su cul
tura organizacional correctamente desde 
un principio. 

Una Cllltura bien implantada es Wla cul
tura fuerte y se caracteriza porque los va
lores centrales de la organización se 
aceptan con firmeza y se comparten am
pliamente por todos los miembros de la 
organización. Cuanto más fuerte sea la 
cultura organizativa. menos deberá preo
cuparse la dirección por el establecimiento 
de normas y reglas formales para regular 
el comportamiento del personal. 

Es importante entender los aspectos 
básicos que intervienen en la creación y 
mantenimiento de la cultura de una orga
nización. Ésta resulta de la interacción 
entre los prejuicios y suposiciones de los 
fundadores o de aquellas personas que ini
ciaron el proyecto de biblioteca, sus pri
meros integrantes y lo que el personal va 
aprendiendo y desarrollando a través del 
tiempo en base a su experiencia. 
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¿Se puede 
transformar la cultura 
organi:zacional de 
una biblioteca? 

Una cultura organizacional siempre es 
susceptible de cambio. Para ello es básico 
entender y diagnosticar correctamente la 
existente para pooer emprender una "'ges~ 
tión del cambio ~, para introducir modifi
caciones con éxito y para pooer 
mooernizar globalmente la gestión. 

Es recomendable Que para iniciar el 
cambio se aproveche cualquier remode
lación, cambio de edificio, ampliación de 
servicios. etcétera. Cuando una biblio
teca pública está inmersa en una deter
minada inercia cotidiana. tendremos que 
desplegar mucho más esfuerzo e invertir 
mucho más tiempo para cambiar su di
námica. 

El momento en que el director se in
corpora a una biblioteca ya en flUlciona
miento , o cuando decide emprender 
decididamente una etapa de cambio, es 
cuando ha de analizar detenidamente el 
mooelo de cultura que impera en la orga
nización. Después de ello, poorá tomar 
decisiones en razón de la realidad en que 
se encuentre inmerso y dependiendo 
hacia donde quiera hacer girar a la orga
nización. 

Por ejemplo, puede ser completamente 
contraprooucente intentar introoucir un li
derazgo democrático o participativo en 
una organización con una cultura rígida. 
Antes deberiamos cambiar la cultura or
ganizacional para que sea la base impres
cindible donde apoyar el resto de los 
cambios a introoucir y para pooer contar 
con un personal capaz de asumir los retos 
de un liderazgo así. 

Siempre se ha de ser consciente desde 
qué mooelo se parte y a dónde queremos 
llegar y despuéS ir transformando la cul
tura que tenemos poco a poco, con 
tiempo, paciencia, comunicación y un 
continuo reforzamiento . 

¿Cómo diagnosticar 
la cultura existente 
en la biblioteca? 

El diagnóstico completo es una tarea 
costosa y compleja, sobre todo porque 
implica grandes dosis de objetividad. Si 
se tienen los recursos económicos ne
cesarios. se pueden contratar los servi
cios de una consultoría ; pero en la 
mayoría de las ocasiones nos tendremos 
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que atrever a realizar un autodiagnós
tico. 

y ello implica inevitablemente analizar 
aspectos tan subjetivos como el compor
tamiento de las personas, sus actitudes , 
sus valores. creencias. relaciones estable
cidas, los valores del líder (director y cómo 
éste influye en la configuración de la cul
tura. etcétera. 

Si hemos decidido elaborar un auto
diagnóstico, la objetividad ha de ser siem
pre nuestra pauta de actuación, y 
tendremos que hacer un esfuerzo para in
tentar separarnos de nuestra actividad co
tidiana y observar a la biblioteca. sus 
pautas. comportamientos. procesos, rela
ciones, servicios, etcétera. como si fuéra
mos unos aulénticos visitantes, analizando 
realmente y o bjetivamente los hechos y 
los datos. y no interpretando la realidad 
ni dejimdose nevar por percepciones sub
jetivas. 

Aconsejamos un decálogo mínimo a se
guir para poder autodiagnosticar la cultura 
de trabaja en una biblioteca pública. 

Si realizamos correctamente estas ta
reas. podremos hacer un buen diagnóstico 
objetivo de la biblioteca pública que dirigi
mos y por tanto emprender satisfactoria
mente caminos para iniciar un cambio con 
éxito en la organización. 

¿Cómo cambiar 
desde una cultura 
obsoleta y tradicional 
a una cultura 
dinámica y moderna 
en la biblioteca? 

La cultura de una organización viene 
determinada básicamente por dos ele
mentos claves: la historia del grupo y el 
peso del líder. 

La comunicación e interrelación diaria 
que establece la biblioteca pública con el 
ciudadano, permile que cotidianamente 
detectemos fácilmente nuevas necesidades 
y nuevas expectativas, y ello hace que 
nuestras culturas organizacionales estén 
mucho mejor posicionadas para ser flexi
bles y dinámicas o lograr el éxito en un 
cambio planificado que cualquier airo ser
vicio público no finalista. 

Este contacto diario con el ciudadano 
hace que nos lleguen diariamente una 
serie de "inputs" qlle debemos aprovechar 
para provocar cambios en la organización : 
críticas. sugerencias. cartas al director o a 
los diarios. reclamaciones. comentarios 
sobre procesas. servicios, necesidades que 
se detectan, etcétera. 
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En el fondo y en la mayoria de los 
casos nos están detectando puntos cr¡ti
cos, nos dan oportunidades y nos señalan 
hacia donde hemos de dirigir el cambio en 
nuestra cultura. 

Conocer cómo se configura una cultura 
organizacional nos da pistas para enfren
tarnos a su cambio. Sólo se acaba confi
gurando una cultura allí donde existe un 
grupo definido y con una historia. 

Las variables que tenemos que consi
derar y que afectan al diseño de una de
terminada cultura son: 
1. las declaraciones oficiales sobre la fi 

losofía de la organización, el tipo de 
selección. reclutamiento y sociabiliza
ción del personal. El tipo de relaciones 
formales e informales que se establece 
con el personal. 

2. El diseño de los espacios, su organiza
ción y distribución, la forma de orga
nizar las colecciones, la forma de 
ofrecer información y el tipo de aten
dón que reciben los usuarios. 

3. Las enseñanzas, instrucciones. normas 
y procesos impartidos por el director 
para el funcionamiento cotidiano de la 
biblioteca. 

4. Los sistemas de recompensa. de asig
nación de premios y estalus dentro de 
la organización. 
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5. Las historias, leyendas, las anécdotas 
sobre el fundador o el lider y sobre 
otras personas claves . 

6 . Las cosas a las que el director/líder 
presta atención. controla y mide. 

7. El mcxlo en que el director-líder 
reacciona a situaciones críticas y su 
comportamiento y prioridades, puesto 
que su filosofía de trabajo tiene una in
fluenci a decisiva en el personal. 

8. El diseno de la estructura organizativa: 
el diseno de los procesos y métcxlos de 
trabajo. los mecanismos de descentra
lización o de centralización, de inte
gración , la flexibilidad, jerarquías. 
etcétera. 

9 . Los sistemas y procedimientos de or
ganización: los sistemas de informa
ción, el contenido de la información, 
la pericxlicidad. los destinatarios .. 

IO.La forma de distribución del personal 
para atender los servicios y realizar los 
procesos técnicos, que configurará, 
además de las funciones esp~cificas, 
un cierto esta tus por categorias: bi
bliotecarios (si atienden al público o 
no), tareas de los auxiliares. subalter
nos. 

En la empresa privada los clientes tie
nen más influencia para promover cam
bios porque está en juego la propia 
supervivencia del negocio. Por el contra
rio. en los servicios públicos el cambio 
hacia una cultura flexible y dinámica ten
drá que ser promovido decididamente 
desde arriba, no lo regulará el mercado ni 
el entorno como en el mundo empresarial 

privado porque no existe la competencia, 
ni el riesgo de que se cierre el servicio. Por 
ello, la figura del director-líder es decisiva 
para impulsar el cambio. 

Cultura organizacional 
y liderazgo 

Liderazgo y cultura organizacional son 
conceptos íntimamente vinculados espe
cialmente en los servicios públicos, ya que 
al ser un entorno funcionarial , el di reclor
líder puede haber ocupado el cargo du
rante muchos años y por tanto haber 
tenido un peso decisivo en la configura
ción de la cultura. 

Es evidente que si el primer director y 
líder del proyecto de biblioteca tiene ideas 
claras sobre cómo llevar las cosas, cómo 
tratar a las personas y cuenta con una per
sonalidad fuerte su huella quedará pre
sente y será la base de una cultura fuerte 
en la organización, incluso mucho después 
de que haya abandonado la dirección de 
la biblioteca. De ahí la importancia de 
dotar por primera vez a un nuevo pro
yecto de biblioteca de una dirección fuerte, 
coherente y que integre conocimientos y 
habilidades adecuadas. 

A su vez, el tipo de cultura que exista 
influirá en la clase de liderazgo a ejercer. 
Por ejemplo, si nos encontramos con una 
cultura rígida, burocrática y tradicional 
puede ser contraprcxlucente intentar ejer
cer un liderazgo flexible y parlicipativo in-

lA "ROfES16N HOY . 

mediatamente, que puede incluso llegar a 
ser mal interpretado por el propio perso
nal que está acostumbrado a otro tipo de 
liderazgo más formal y jerárquico. 

A medida que vaya pasando el tiempo, 
el director-líder irá infundiendo sus valo
res. creencias y sus hábitos. que serán asu
midos o contestados por su equipo de 
trabaja dependiendo del grado de autori
dad que tenga, de cómo ejerza su labor di
rectiva, su estilo de comunicación, los 
éxitos que la biblioteca consiga. etcétera. 

De esta interrelación se irá confor
mando una cultura propia, definida, a me
dida que crece la organización. se amplia 
el equipo de personas, se hace frente a 
unas dificultades de una determinada ma
nera y no de otra. etcétera. 

Como conclusión pcxlemos afirmar, 
pues, que el cambio en cualquier cultura 
organizativa de una biblioteca pública ha 
de pasar porque el director tenga claro su 
punto de partida (es decir, ha de tener un 
buen diagnóstico de la situación) y hacii! 
dónde quiere llevar a la organización. El 
éxito se conseguirá planificando a medio y 
largo plazo, intrcxluciendo los cambios len
tamente y reforzándolos continuada
mente . 

El planteamiento del 
cambio 

En los servicios públicos pueden pervi
vir culturas completamente inadecuadas 
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durante mucho tiempo y sin poner en 
riesgo la continuidad del servicio, pues la 
financiación está asegurada. También es 
importante tener en cuenta que una bi
blioteca con una utilización masiva no es 
sinónimo de que tenga una cultura mo
derna y adaptada a las expectativas de los 
usuarios. ni que tenga unos servicios ex
celentes. si no existe la posibi lidad de que 
los usuarios acudan a la ~competenciaH. 

Únicamente sabemos que la biblioteca se 
utiliza masivamente y que por tanto es un 
servicio necesario, no el nivel de satisfac
ción de su uso. 

Si únicamente proponemos objetivos 
estratégicos para el crecimiento e impulso 
de los servicios de la biblioteca sin tener 
en cuenta los cambios que necesita nues
tra organización interna. es posible que los 
objetivos no sean factibles y no puedan 
conseguirse. 

En cambio, algunos de los objetivos es
tratégicos que nos propongamos pueden 
ser objetivos dirigidos a promover un cam
bio en nuestra cultura organizacional , 
como por ejemplo implementar un sis
tema de comunicación interno, o estable
cer un sistema de gestión de calidad. 
introducir la filosofía del trabajo en equipo. 
etcejera. 

La consecución de estos objetivos. el 
tiempo. los cambios lentos, paulatinos 
pero continuados, y el constante reforza
miento de estos cambios acabarán por 
conformar a la larga una cultura diferente. 
y los logros serán ya perceptibles desde el 
principio. 

De la cultura actual a 
la deseada: tres 
etapas para gestionar 

La cultura de una organización es real
mente importante porque contribuye a 
atraer o a rechazar el talento, a facilitar o 
a frenar que se desarrollen las capacidades 
del personal y por supuesto a reforzar el 
compromiso del personal con el proyecto 
de biblioteca. Cuanto más coherente sea 
la cultura deseada con la real , más posibi
lidades de exito tiene la biblloteca. 

Para iniciarnos en el cambio de cultura. 
proponemos tres etapas: 

al Saber definir los rasgos que desea
mos alcanzar, los valores por los que 
vamos a trabajar. porque antes de iniciar 
cualquier cambio tenemos que saber a qué 
tipo de cultura aspiramos. Podemos aspi
rar y por tanto definir, que nuestra cultura 
tenga unos rasgos como: 
- Atención a la diversidad/compromiso 

con la ciudad/neutralidad informa-

tiva/priorización de las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes/infor
mación actualizada/innovación / crea
tividad/ calidad/tolerancia/ cooperació/ 
etcétera. 
y como organización podemos aspirar 

a tener WlOS valores como: 
- Fomentar el aprendizaje continuo. la 

flexibilidad de las normas. el trabajo en 
equipo / tratar a los empleados con jUs
ticia y equidad / fomentar las iniciati
vas de los empleados, la innovación y 
las sugerencias para la mejora de los 
servicios / aprovechar la creatividad de 
las personas / minimizar el error hu
mano / potenciar el trabajo con auto
nomia y responsabilid<1d / cohesión en 
el equipo para el logro de objetivos / 
respeto / comunicación / etcétera. 
b) Comunicación con el personal de la 

biblioteca y los usuarios. Una vez se tienen 
definidos los valores que deseamos intro
ducir en la cultura de nuestra biblioteca, 
éstos se han de explicitar, comunicar tanto 
al personal como a los usuarios. 

Es el primer paso para que se convier
tan en hechos. Existen diferentes expe
riencias de comunicación de la filosofía de 
cultura que deseamos: en los paneles in
formativos dentro de la biblioteca. inser
tando un texto con los valores en las guías 
de uso de la biblioteca. publicitándolas en 
el momento de hacerse el carnet de prés
tamo , en el tablón de anuncios de la zona 
de descanso del personal. en el manual de 
procedimientos e intranet. en la web de la 
biblioteca. en los medios de comunicación 
locales. etcétera. 

Los valores básicos de la cultura orga
nizativa también se tienen que ver refle}i.l
dos en el texto Misión y visión de la 
biblioteca y ¡xxlemos hacer un cuadro con 
los valores más representativos que dese
amos implantar en nuestra cultura. 

cl Introducir los cambios en la estruc
tura de la biblioteca para potenciar el cam
bio de cultura. Si deseamos convertirnos 
en una biblioteca publica con una cultura 
de trabato dinámica. innovadora y flexible. 
hemos de saber reeonvertir la organiza
ción en una estructura que funcione por 
proyectos y con un único objetivo: servir al 
ciudadano lo más eficientemente posible. 

Ello nos va implicar tres objetivos im
portantes: 
- Reestructurar la biblioteca yevolucio

nar desde estructuras funcionariales, 
enfocadas a procesos de estructuras or
ganizadas por proyectos que fUlKionen 
de forma transversal, en equipos de tra
bajo para que se aproveche mucho más 
el talento de las personas. 

- Trabajar a partir de necesidades y ex
pectalioos de usuarios y de no-usua-
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rios, de lal manera que los "inputs H que 
llegan desde la actividad cotidiana pue
dan ser recogidos por el personal y 
aprovecharlo para la innovación. y la 
mejora de los servicios. 

- Buscar sinergias en la comunidad. in
legramos en ella, cooperar con la so
ciedad civil Y desarrollar estrategias de 
comunicación para construir una ima
gen corporativa de prestigio de la bi
blioteca ante la comunidad y ante 
nuestros políticos y administración. Dar 
a conocer, no sólo lo que ofrecemos, 
sino también cómo somos y cómo as
piramos a ser en el futuro . .... 
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"Cultive sus talentos 
e implíquese, 

, 
sera 

feliz" (1) 

"En aquel tiempo. dijo Jesús a sus dis
cipulos esta parábola: Un hombre que se 
iba al extranjero llamó a sus sielVos y les 
encomendó su hacienda: a uno dio cinco 
talentos, a otro dos y a otro uno, a cada 
cual según su capacidad; y se ausentó. En
seguida, el que había recibido cinco talen
tos se puso a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. Igualmente el que había reci
bido dos ganó otros dos. En cambio el que 
había recibido uno se fue. cavó un hoyo 
en tierra y escondió el dinero de su señor. 
Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor 
de aquellos siervos y ajusta cuentas con 
ellos. Llegándose el que había recibido 
cinco talentos. presentó otros cinco. di
ciendo: Señor. cinco talentos me entre
gaste; aquí tienes otros cinco que he 
ganado. Su seilor le dijo: ¡Bien, sielVo 
bueno y fiel!. en lo poco has sido fiel, al 
frente de lo mucho te pondré: entra en el 
gozo de tu señor. Llegándose tambien el 

de los dos talentos dijo: Señor, dos talen
tos me entregaste; aquí tienes otros dos 
que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien. 
sielVo bueno y fiel! ; en lo poco has sido 
fiel. al frente de lo mucho te pondré: entra 
en el gozo de tu senor. Llegándose tam
bién el que había recibido un talento dijo: 
Senor, se que eres un hombre duro, que 
cosechas donde no sembraste y recoges 
donde no esparciste . Por eso me dio 
miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. 
Mira, aquí tienes 10 que es tuyo. Mas su 
señor le respondió: SielVo malo y pere
zoso. sabías que yo cosecho donde no 
sembré y recojo donde no esparci; debias, 
pues. haber entregado mi dinero a los 
banqueros. y así. al volver yo. habría ca· 
brado lo mío con los intereses. Quitadle. 
por tanto, su talento y dádselo al que tiene 
los diez talentos . Porque a todo el que 
tiene. se le dará y le sobrará; pero al que 
no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y 

LA P'1OfES'ÓN. HOY . 

Concepción Rodnguez Parada 
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a ese sielVo inútil, echadle a las tinieblas 
de fu era, Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes", Mateo 25.14-30. 

Las últimas tendencias en gestión de re
cursos humanos coinciden en destacar la 
interrelación existente entre el pleno de
sarrollo personal y el éxito organizacionaJ. 
Los estantes de librerías y bibliotecas están 
llenos de libros cuyos autores. para reafir
mar la bondad de sus explicaciones. recu
rren a obras de filósofos. psicólogos o 
lideres religiosos que con anterioridad pos
tulaban esos mismos ase¡tos. 

Las lineas que siguen son el resultado 
de nuestra tarea docente en la Facultat de 
Biblio teconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona (UB). En ella so
lemos utilizar también habitualmente tex
tos de otras diSciplinas para ilustrar los 
contenidos de las asignaturas que imparli· 
mas. Uno de ellos es la "parábola de los 
talentos" que nos sirve de "entremés" para 
explicar los conceptos pertenecientes al 
tema 2. "Organización y estructura de las 
unidades de información ", que forma 
parle de la asignatura "Recursos i selVeis 
en unitats d' informació" en la que los 
alumnos aprenden nociones de gestión y 
administración de unidades de informa
ción, que se imparte en el tercer y último 
curso de la diplomatura de Bibliolecono
mía y Documentación. 

En este artículo no pretendemos mos
Irar un ejemplo de buenas prácticas do
centes. sino exponer tan sólo nuestro 
convencimiento, como repet idamente 
hemos manifestado a los alumnos. acerca 
de la total imbricación que se da entre los 
contenidos de la asignatura y la vida 
-"buena "- en su doble faceta individual y 
colectiva. 

La "organización" y 
el desarrollo de los 
talentos 

El lema de referencia se inicia con la 
lectura individual de dicha parábola, des
pués de la cual acometemos un comenta
rio conjunto. Ni que decir tiene que esta 
lectura hecha sin más preámbulos, desco
loca y sorprende a los alumnos. Es nuestra 
larea. por tanlo, a través de los comenta
rios que suscita, conlextualizarla medianle 
una exégesis que descubra su significado 
más allá incluso del entorno "' laboral"' que 
describe . 

Como sabemos, uno de los aspectos 
más imporlantes de una organización con~ 
siste en la elección de su estructura orga
nizaiiva. la cual tiene como función 
facilitarle alcanzar sus objetivos de manera 
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eficiente y eficaz. Siendo más precisos. de
finiriamos "organización" como aquel 
grupo de individuos que trabajan conjun
tamente para conseguir unos mismos ob
jetivos. teniendo en cuenta las caracte
rísticas de cada uno de ellos, mientras que 
"estructura organizativa ,. consiste en e15i5-
lema de relaciones que regulan las activi
dades de las personas, las cuales 
dependen unas de otras para obtener los 
objetivos aludidos. Así definidos. los tér
minos "organización" y"conjuntamente'" 
nos remiten a la noción biológica de sis
tema, en el sentido de que cada parle al
canza su pleno significado en tanto que 
relacionada con las demás. Esta misma 
acepción biológica nos recuerda también 
que sistema no es algo permanente sino 
que .; es" en tanto que "proceso" 

La elección de talo cual estructura or
ganizaliva no es producto de la arbitra rie
dad o del azar, sino que es el resul tado de 
un proceso por el que un directivo ordena 
una si tuación indeterminada o caos, eli
mina los conflictos entre las personas 
sobre el trabajo y la responsabi lidad de 
cada una de ellas y establece un enlomo 
idóneo para el trabaja en equipo" . 

A nuestro entender este último frag
mento nos da la clave para interpretar, en 
parte. pero en su justa medida la parábola 
de los talentos , Sobre el di rectivo o res
ponsable de organización recae la respon
sabilidad de elegir para cada función. 
trabaja o tarea la persona más adecuada 
en función de sus talentos, o competen
cias diríamos hoy. Si esta elección se rea
liza atendiendo otros criterios y se revela 
inadecuada, el directivo será responsable 
"in e ligendo", en el sentido de que ha op
tado por individuos poco capacitados , 
Ahora bien. ¿cuál es el papel del indivi
duo? ¿Dónde queda la responsabilidad? 
¿Dónde la implicación? ¿Dónde el com
promiso de cada persona? Creemos que 
es aquí donde la parábola inicial alcanza 
todo su signifi cado. Cada individuo tiene 
ante sí un doble compromiso: consigo 
mismo y con sus semejantes. Consigo 
mismo porque es responsable de dar lo 
mejor de sí. debe autoerigirse, aprovechar 
al máximo "sus talentos". Si no lo hace 
así, en algún momento deberá dar cuenta 
de esta omisión, en primer lugar, a él 
mismo ; en segundo lugar, deberá respon
der ante sus compañeros por cuanto su 
contribución al logro del objetivo común 
se habrá frustrado como quizá lambíén se 
habrá frustrado la consecución del objetivo 
mismo. 

No se nos escapa, sin embargo, que lo 
expuesto resulta aún insuficiente porque 
recuerda a un "buenismo" individual en 
ocasiones estéril. Un empleado debe tra-
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bajar en una organización "inteligente" al 
frente de la cual se sitúen directivos que 
enf.iendan que los trabajadores no son una 
amenaza per se. Una de las obligackmes 
de los responsables de organizaciones es 
velar para que éstas se conviertan en es
cenarios capaces de fomentar en sus 
miembros la necesidad de desplegar todos 
sus talentos. Para hacerlo posible se re
quiere que la empresa no se "estupi
dice~(2), esto es. que la información llegue 
a to::los y que se est",blezcan canales de co
municación ágiles y eficaces por los que 
transmitirla: "todavla muchos directivos 
ocultan datos a sus empleados ... porque 
para ellos la información de una empresa 
es poder, su poder ... en la era de la infor
mación . todos tienen que tomar decisio
nes o la empresa se €Slupidiza. Para crear 
valor. la información tiene que circular 
entre todos" (3). 

Los dos polos expuestos: un entorno 
favorable y el compromiso ante sI y ante 
los demás. son las dos caras de una misma 
moneda. Ambas conducen al bien su
premo propio del ser humano según Aris
tóteles: la felicidad , que se consigue 
exclusivamente desarrollando las propias 
capacidades o talentos. La felicidad arislo
télica se fundamenta. pues, en la actividad 
diaria continuada, somos felices a través 
de lo que hacemos. siempre que esta ac
ción se base en la razón. Propiamente de
lleriamos decir que "estamos" felices y no 
que ··somos· felices, porque la felicidad es 
un estado, resultado de una actividad. y no 
una cualidad. De este modo , la concep
ción aristotélica de la felicidad entronca 
claramente con la psicologia de raiz con
ductista que defiende no tanto un cambio 
de ideas como modificar nuestros hábitos, 
en el sentido de que la modificación de 
éstos acabará transformando las primeras. 

Profesores de las más prestigiosas escuelas 
de negocios y de tecnologia como Sriku
mar S. Rao. Lou MaTinoff, C.K. Prahalad 
o Kenneth P. Morse. entre otros. defien
den esta misma teoTia, cuyo origen sitúan, 
la mayoria de ellos, en las doctrinas de 
Buda y Confucio. 

Mas recientemente. la conocida como 
filosofia ~nudge ~ o teoria del pequei'lo 
~empujón - (4), según la cual leves cambios 
en el comportamiento individual son ca
paces de provocarlos a nivel global. hace 
recaer también en el individuo la respon· 
sabilidad de promover el cambio hacia un 
modelo de sociedad y realidad mejores. 
Sin embargo, apelar exclusivamente a la 
pulsión vital del individuo no es suficiente 
para llevar una buena vida o vida feliz. Es 
decir, aún siendo im[XIrtante la dimensión 
individual , no hemos de olvidar que la per
sona forma parte de un conjunto que es 
más que la simple suma de las "partes" 
que lo conforman y que las relaciones que 
se establecen entre ellas determinan in
cluso su propia naturaleza. Este hecho ex' 
plica la importancia que tiene para 
cualquier organización elegir una buena 
estructura organizativa. que sea capaz de 
contemplar las competencias o talentos de 
cada uno de sus miembros y las dinámicas 
de relación que se establecen entre ellos 
para mejor alcanzar los objetivos comu
neo. 

De vuelta a clase 

Los alumnos en ocasiones muestran su 
sorpresa ante los razonamientos expues
tos, a lo que les respondo que se Irata de 
una mera cuestión de "sentido común~ 
que, tristemente, es el menos común de 
los sentidos . .... 
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ECO:::AOÓN i 61BlK)IKA es una 
publ icación a bierta a cola boraciones 
externas . Adm ite poro su publicación: 

• Re5€ños, articulos y en~yos sobe 
liJeratura infan til y juveni l. 

• Texlos sobre e l que nacer de los 
bibliotecas públicos en re lación con la 
mejora de los servicios educativos y 
cultura les de los c iudada nos. 

• Textos sobre lo colaboración de las 
b ibli otecas públicos can centros 
escolares y olros insTituciones educativos 
poro e l fome nto y desarrol lo de 5U ~ 
bibl iotecas y actividades f()fmativa ~ . 

• Traba jos sobre el sector bibliotecario y 
educa tivo , les bibliotecas públicos y 
e5Colores 

• Trobajos q ue tro len de la relación o 
colaboración e ntre bibliotecas públicas y 
centros e5CoIares. 

• Traoo los que sirvan paro in formar y 
animar 105 = tividodes de los 
profesionales de las bibliotecas públ icas 
y las bibliotecas escolares. 

• Traba jos sabre e l quehacer de los 
profesiona les de lo lectura pUblica y de 
otros campos profesiona les re lacionados. 

• Traba jos que introouzcan aspectos 
profesionales no suficientemente trotados 
o desarrol ladm por las bibli otecas 
públi cas y escolares. 

• Informaciones sobre novedades en 
bibliotecos [nuevos servic ios , actividades 
de d inomiz:oción, guias de lecluro .. ); 
jornadas, congresas, seminar ias, 
etcétera . 

• Reflexiones y sugere ncias sobre la leclura 
pública, lo taoor bibliotecaria y sus 
prOlagonistas. 

EDt..CACIÓN y BIBLKJTECA no se 
compromete a devolver los lextos recibidos, 
pero sí el resto de l materiol grá fico 
Ifotogrofí05, d ia positivas ... ) siempre que sea 
indicado. 

Los trabajOS deben ser enviOdos a 

Revisto EOIJC.AoON y BllIK,llfCA 
Redacción 
el Príncipe de Ver guro, 136, 
oficina 2·, ¡x>rtol 3 
28002 Mud ri d 
ED redacciQf1@educacionybib lioleca .com 

Presentación del material 

Los textos deben ser enviados. preferiblemente, en ficheros de formato WORD 
(tipo de letra Times New Roman y de 12pt para texto de la colaooración y la 
misma letra en negrita para los epígrafes y títulos a destacar). 

No existe una extensión determinada de antemano , pero recomendamos que el 
número de páginas no sea excesivamente alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

Los textos pueden venir acompañados de ilustraciones, fotografías, tablas, etc. y 
este material será incluido en la versión final siempre y cuando los medios 
técnicos y el espacio disponibles nos lo permitan . 

Las referencias bibl iográficas deberán aparecer al fi nal del trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la norma UNE-50-104-94 . 
Las notas que hayan sido indicadas a lo largo del texto . se consigna rán tooas 
juntas y ordenadas numéricamcntc. inmediatamente después del listado de 
referencias bibliográficas . 

Cada colaboración vendrá precedida de una página en la que se incluira: 

• Título del trabaja 

• Nombre. cargo, título y lugar de trabaja del autor o autores. 

• Indicación del domicilio, teléfono, correo elcctrónico u o tros datos que 
permitan la localización del autor con objeto de aclarar pOSibles dudas sobre 

,,,.,.. el artículo . 

...,., El hecho de que la misma colaboración haya sido presentada para su publicaCión 

ro en otros medios (clrcunstancia que no influye en la valoración de EDUCACI6N y 
I3IBUOTECA ) debe advertirse correspondientemente en el envío. 

Los trabajos se pueden enviar Cll formato digital con copia en papel o como 
fichero adjunto a través del correo electrónico. 

F para 
O la recepción 

Z de colaboraciones 
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17~ Jornadas de bibliotecas 
infantiles. juveniles y escolares 

L a .edición de estas jornadas, que cada 
ano celebra la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez en Salamanca. se desa
rrollarán durante los días 28. 29 y 30 de 
mayo y llevarán por título "Lecturas en la 
red y redes en lomo a la lectura. Nuevas 
dinámicas y servicios de los espacios de 
lectura pública". 

fundaClim GcrtTliln &.nch<'7 RUi¡J<'H< 
e/ Pelia Primer<! . 14 ~. 16 
37002 Salilrnoolnt<l 

.. 923216317 
http' ¡ /\WN.'.funda<:i()flg~r.e'¡<lgendal 

ornadas.htm 

XI Jornadas Españolas de 
Documentación 

L as XI Jornadas Españolas de Docu
mentación que , bajo el lema común de 

"interinformación", organiza FESABID se 
celebrarán en el Auditorio de Zaragoza los 
dias 20. 2 1 Y 22 de mayo de 2009. 

r feS4bId2009"Hesauid ,of!;l 
hUp; III.VWW .fe:.ahid.org/zaril90za2009 

32 0 Congreso Internacional de 
IBBY 

Del 8 al 12 de septiembre de 2010 y 
organizado por la Organización Es

pañola para el Libro Infantil y Juvenil ten
drá Jugar en Santiago de Compostela (A 
Coruña) una edición más del longevo con
greso de lBBY. 

Organización Española para el Ubro Infantil y 
Juvenil 
el Santiago Rusiñol. 8 28040 Madrid 
.r oepl' i'oepli.org 

hup. 11Á'\.\Itv. lhbyt:<Jrnpostela20 10.org 

XV Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía 

L as próximas Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucia cuyo lema es "Bibliote

cas rompiendo barreras. tejiendo redes" se 
celebrarán en Córdoba durante los días 
15, 16 Y 17 de octubre. 

Asociación Aoo<Jlu7<l d~ Bibh"tecari,,~ 
el OUenas '15 ,17 
29012 Mdl"']ii 

r ililb;éaab es 
http: ivvv..w,ilab.". 

XIV Encuentros Internacionales 
sobre Sistemas de Información y 
Documentación (IBERSID 2009) 

Este veterano encuentro que coordina 
e-Scire (Seminario de Investigación en 

Teoría y Tecnologías del Conocimiento de 
la Universidad de Zaragoza) tendrá lugar 

~ I 
112 fOUCACIC.N y !H!UOTECA N 170 _ ~ZOAB'~ 2ífJ) 

entre los días 5 al 7 de octubre en la Sala 
María Moliner de la Biblioteca de Humani
dades de dicha universidad. 

F<lUlltad de Filosol¡" y Letras 
e/ P",dro CerblUla 12 
50009 laril<,¡ol.a 
'if976 762 239 
~976 761506 
r lbersLdi"i,ibersid,org 
http;llw .... JW. ibcr~jd ,org 

IV Congreso Nacional de 
Bibliotecas Móviles 

En esta edición. coorganizan con 
ACLEBIM la Junta de Casti lla y León 

y la Diputación de León, en cuya capital 
se celebrará este IV Congreso durante los 
días 23 y 24 de octubre de 2009. 

ACLEB!M 
C' Pradillo, 5. VillahaJter (!..eón) 
'if609 123718 

r .. debim·i!'yahoo,es 
hltp;! I""'-'w, bibliobuses,com 

JI Conferencia Internacional Brecha 
Di ital e Inclusión Social 

El Insti tuto Agustín Millares de Docu
mentación y Gestión de la Información 

de la Universidad Carlos III de Madrid or
ganiza la 11 Conferencia Internacional Bre
cha Digital e Inclusión Social. que se 
celebrará en Madrid, durante los dias 28, 
29 Y 30 de octubre. 

lIniwr~idad Carlos JI! de Madrid 
Instituto Agustin Mill,nes 
e; Mi'ldrid. 133 
28903 Getafe (Madrid) 
'B916 248 473 
~916 248 589 

http:// .... v.w .uc3m. es/pana.1! pilge/porlal! 
insl_docum.,gesUnfo _ilgUSIÍll_ millares 

XIII Jornadas Nacionales de 
Información y Documentación en 
Ciencias de la Salud 

L as XIII Jornadas Nacionales de Infor
mación y Documentación en Ciencias 

de la Salud. promovidas por la Dirección 
General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias, se celebrarán los días 14 , 15 
y 16 de octubre en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo. Llevarán como lema 
"Espacios para el conocimiento en el Siglo 
XXI". 

eOnS<;l~ria d" 5;¡Jud Y Servicios Sanft<lrio!> 
el eiriaco Miguel VigiL N' 9. Pli.lnta 1 ~ 
33006 OVledo 
'ii'985 106386 
I blbliOs''l'ii;vrinciisl .es 



• 

Guía de viajes por la Comicteca de Murcia 



http://reddebibliotecas.jccm.es 

~ 
Castilla-la Mancha 

millones de libros, películas 
y música en tu mano. 
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