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presentación
Actas de las XVIII Jornadas Españolas 


de Información y Documentación



Granada ha sido la ciudad escogida por FESABID para realizar sus XVIII Jornadas de información y Documentación 
(JEID23). Las JEID23 se han celebrado los días 1 y 2 de junio en la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Granada, en el Colegio Máximo de Cartuja, un espacio patrimonial declarado Bien de Interés Cultural en 
1983. La Facultad, por su trayectoria y la calidad de los estudios que ofrece, es un referente para la profesión 
bibliotecaria.



Las JEID23 han llevado por lema El poder en tus manos: bibliotecas, archivos, museos, apelando al poder de estas 
instituciones culturales que garantizan el acceso democrático a la información, el ocio y la cultura. Al poder de quienes 
ejercen la profesión en bibliotecas, archivos y museos, ofreciendo un servicio tan esencial para la población. Teniendo 
en cuenta el poder de la tecnología y de la inteligencia artificial, que está revolucionando la gestión de la información, la 
forma de utilizarla e, incluso, el consumo de la información.



Las JEID23 se han desarrollardo en torno a tres esferas temáticas:

PRESENTACIÓN

La crisis medioambiental global, así como los cambios tecnológicos, nos interpelan urgentemente a trabajar en un 
escenario de desarrollo sostenible donde las personas y las comunidades puedan empoderarse a través de la 
información, la formación y el disfrute de la cultura; donde se reconozca y valore la diversidad y la participación de la 
vida cívica y política. Instrumentos internacionales como el reciente Manifiesto IFLA/UNESCO de Biblioteca Pública 
(2022), la Declaración Universal sobre los Archivos de ICA/UNESCO (2011) o, como marco más global, la Declaración 
de Derechos Culturales de Friburgo (2007) proclaman el papel fundamental de las instituciones culturales y de 
memoria para garantizar los derechos fundamentales como el acceso a la información, la educación y la cultura, así 
como su papel para asegurar la diversidad cultural, la memoria individual y colectiva y otros derechos ciudadanos. 
¿Cómo garantizamos el ejercicio de estos derechos a las personas usuarias?. ¿Qué actividades y programas podemos 
hacer a fin de sensibilizar a la ciudadanía?.

En esta sociedad de la información y el conocimiento, quienes nos dedicamos a la información debemos adaptarnos y 
adelantarnos a las nuevas necesidades de nuestras personas usuarias. Esto implica digitalizar los servicios y aprovechar 
la tecnología como impulsora de este cambio, sin olvidar nuestras habilidades tradicionales. Debemos reflexionar sobre 
la formación que necesitamos, sobre qué debe permanecer y qué debemos incorporar en nuestros estudios y sobre 
cómo aplicamos el conocimiento y la experiencia. ¿Qué nuevos ámbitos laborales tenemos a nuestro alcance?, ¿qué 
herramientas necesitamos?, ¿cómo aportar valor a la ciudadanía y a nuestras instituciones?, ¿qué competencias son 
necesarias para desarrollar esta profesión? La transformación digital nos afecta como profesionales, formamos parte de 
equipos interdisciplinares y debemos prepararnos no solo para trabajar en ellos, sino también para liderarlos.

Desde hace décadas, las tecnologías de la información y la comunicación son una de las herramientas básicas de las y 
los profesionales de la información (o de quienes ejercen la profesión de la información). Sin embargo, en los últimos 
años, estamos asistiendo a la aparición de un conjunto de tecnologías de última generación que están suponiendo una 
auténtica revolución en su aplicación al ámbito de los servicios de información. Algunos ejemplos de tecnologías 
emergentes son: el uso de la tecnología de cadena de bloques para el almacenamiento y transmisión de datos; los 
sistemas de recomendación basados en algoritmos; el uso del análisis de datos para el desarrollo de colecciones y la 
toma de decisiones; las técnicas de visualización de datos para generar productos informativos; la reutilización de datos 
abiertos para la creación de nuevos servicios; la publicación de datos abiertos enlazados para difundir colecciones y 
catálogos; el uso de la realidad aumentada en exposiciones; o la atención a las personas usuarias mediante chatbots 
basados en el deep learning y la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro de los servicios de información y sus 
profesionales en este nuevo contexto? ¿Qué nuevos retos y oportunidades se abren para nuestra profesión?

ESFERA SOCIAL

ESFERA PROFESIONAL

ESFERA TECNOLÓGICA

Derechos fundamentales a la información, a la cultura

Profesionales archivos, bibliotecas y museos: competencias, formación y conocimientos

IA y tecnologías emergentes en bibliotecas, archivos y museos
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Simurg, transformación digital de la historia de la ciencia 

española 

 

Simurg, digital transformation of the history of Spanish 

science 

 

 

Laura Donadeo Navalón. Unidad de Recursos de Información Científica para la 

Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (URICI-CSIC). 

Alexandra López Pérez. Unidad de Recursos de Información Científica para la 

Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (URICI-CSIC). 

 

 

Resumen 

Se presenta Simurg, la biblioteca de fondos patrimoniales digitalizados de la Red de 

Bibliotecas y Archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se repasan los 

hitos más significativos de su andadura y se hace un recorrido por la historia de la 

comunicación científica a través de los documentos que contiene y difunde. 

 

Palabras clave: bibliotecas digitales; historia de la ciencia; Simurg; red de bibliotecas y 

archivos del CSIC; comunicación científica 

 

 

Abstract 

Simurg, the library of digitized heritage collections of the Library and Archive Network of 

the Spanish National Research Council, is presented. The most significant milestones of its 

history are reviewed and a journey through the history of science communication is made 

through the documents it contains and disseminates. 

 

Keywords: Digital libraries; History of science; Simurg; CSIC’s Libraries and Archives 

Network; Scientific communication 
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1. Introducción: quiénes somos 

 

Simurg es la colección de fondos patrimoniales del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) digitalizados según el Plan Director para la 

Digitalización de fondos del CSIC. El nombre proviene de la mitología persa, donde 

Simurg es el nombre del pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la 

Ciencia. 

 

Desde 2008 la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC lleva a cabo una política de 

digitalización de fondos bibliográficos y archivísticos con criterios técnicos 

aceptados internacionalmente, con el fin de que puedan ser consultados por los 

usuarios potenciales en cualquier parte del mundo y que los originales se 

conserven en las mejores condiciones posibles, reduciendo su manipulación.  

 

Las actuaciones se han ido enmarcando en los distintos planes estratégicos del 

Organismo y a día de hoy se han gestionado más de 190 proyectos de una gran 

variedad documental (manuscritos, impresos antiguos, fotografías, partituras, 

mapas, etc.), ascendiendo la colección a más de 30.000 documentos y casi 2 

millones de imágenes, que se pueden consultar en el portal Simurg 

(http://simurg.csic.es). 

 

 

2. Principales hitos 

 

Antes de la puesta en marcha de la política de digitalización común para la Red de 

Archivos y Bibliotecas, hubo distintas iniciativas en la Institución que permitieron 

ofrecer imágenes y textos de interés. Su objetivo principal fue la difusión de los 

fondos, obteniendo una buena aceptación entre los usuarios, pero sin considerar 

los aspectos relativos a la preservación de las propias imágenes digitales 

generadas. 

 

En 2008 se incorporó una persona dedicada a poner en marcha y desarrollar los 

temas de digitalización; y en 2009 se elaboró el Manual Técnico de Digitalización 

de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. Para su elaboración se trabajó en un 
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corpus teórico de varios documentos, ayudas, manuales, etc., que guiaban a las 

bibliotecas y archivos de la Red a la hora de emprender sus digitalizaciones, y que 

finalmente dio como resultado el Plan director para la digitalización de fondos del 

CSIC. La aplicación de toda esta teoría se transformó en una gestión uniforme y 

estandarizada de los datos, de la estructura de ficheros, del nombrado de 

imágenes, de los ficheros técnicos de gestión y preservación, etc. 

 

Los primeros proyectos se organizaron a través de códigos numéricos (P0001, 

P0002, etc.) y se estructuraron en carpetas que diferenciaban los archivos máster, 

los derivados y los metadatos; y se almacenaron en un servidor de gran capacidad 

con copias de seguridad incrementales y en cinta, facilitando así cualquier 

migración o implementación futura de un sistema de preservación.  

 

En 2010 se adquirió una herramienta para la gestión de proyectos de 

digitalización, y se configuró un visor específico para la difusión. Cuando se 

escogió, existían aún menos herramientas de las que actualmente ofrece el 

mercado, que siguen siendo pocas. El software en sí tenía sus aciertos y 

desaciertos; entre los primeros, la generación de METS de forma autónoma y 

distribuida. Sin embargo, los desaciertos, lamentablemente, fueron más y 

lastraron el proyecto, restándole frescura. La implementación de una web estática, 

sin desarrollo externo ni interno, reforzó una imagen poco dinámica y apropiada 

a la naturaleza digital de los contenidos. Pese a sus limitaciones, la existencia del 

portal permitió hacer importantes proyectos y empezar a difundir la relevante 

documentación patrimonial custodiada en el CSIC. 

 

A partir de 2011 se pudo disponer de un servidor de conservación para las 

imágenes que se obtienen en los proyectos. Este servidor, denominado CABAS, se 

encuentra albergado actualmente en el Instituto de Física de Cantabria, centro 

mixto del CSIC y la Universidad de Cantabria.  

 

En 2013 se adquirió un escáner dedicado a Simurg, que permitió la continuidad 

de los proyectos con una menor dependencia de las partidas presupuestarias 

anuales. Y desde 2016 se cuenta con un técnico especializado en imagen, de forma 

que se abordan nuevos proyectos de digitalización y otras mejoras. 
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En 2017, Europeana, agregador europeo de proyectos de digitalización de 

patrimonio, comienza a recolectar el contenido de Simurg, ya recolectado por 

Hispana desde 2015.  

 

Por último, es en 2020 cuando se obtiene el software Limb Processing para la 

gestión y el procesamiento de imágenes y metadatos, así como la herramienta 

Open Access LIBSAFE Discovery, de Libnova, que ha permitido, ya en 2022, la 

implantación de una nueva interfaz de consulta de los objetos digitalizados.  

 

A partir de 2023 se trabaja intensamente en tres líneas principales: 

 

• La mejora de la preservación a largo plazo de los objetos digitales, a través 

de la migración a un nuevo servidor de conservación. 

• El claro impulso a la digitalización de material archivístico; por una parte, 

por su eminente carácter único; y por otra, por ser testimonio de la historia 

de la ciencia española, y más concretamente del CSIC y su institución 

precedente, la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). 

• El refuerzo de la política de difusión y reutilización de los fondos 

digitalizados en Simurg. Se pretende servir de materia prima para 

proyectos de Humanidades digitales en colaboración con investigadores, 

técnicos y ciudadanos en general. Esta política está atravesada de forma 

transversal por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

3. Historia de la comunicación científica a través de Simurg 

 

Se pasa ahora a hacer un recorrido por diferentes documentos difundidos en 

Simurg, y que nos ayudarán a comprender cómo ha evolucionado la comunicación 

de la ciencia a través del tiempo. 

 

A lo largo de la historia, el saber científico se ha conservado y transmitido 

principalmente a través de documentos escritos. Sin embargo, de la antigua 

Grecia no se conserva ninguna obra científica sustancial del periodo anterior a los 

Elementos de Euclides. De los tratados posteriores escritos por científicos griegos 

destacados sólo se conservan aproximadamente la mitad. Algunos están en 
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griego, mientras que en otros casos se trata de traducciones realizadas por 

eruditos árabes en la Edad Media. Las escuelas y universidades medievales fueron 

las principales responsables de la conservación de estas obras y del fomento de la 

actividad científica. 

 

 

Figura 1. Ejemplos de los Elementos de Euclides en Simurg 

 

 

Figura 2. Ejemplos de ciencia griega, latina y árabe en Simurg 

 

La invención de la imprenta en el siglo XV permitió la producción de libros y la 

difusión de conocimiento en masa. En el Renacimiento se produce además la 

aparición de las primeras sociedades científicas; la Accademia nazionale dei Lincei 

(a la que perteneció Galileo), fundada en 1603 para promover el estudio de las 

ciencias matemáticas, físicas y naturales; la Royal Society de Londres (1660) y la 

Academia de Ciencias de París (1666). Estas organizaciones iniciaron la 

publicación de revistas científicas, como Philosophical Transactions y Mémoires. 
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Figura 3.Ejemplos publicaciones de sociedades científicas en Simurg 

 

Mención aparte merece la correspondencia entre científicos: cartas manuscritas 

con el relato de sus investigaciones y experimentos, teorías, refutaciones y 

discusiones. Se trata de la forma más directa de comunicación científica. Ha 

llegado hasta nosotros gracias a los archivos donde se ha ido recopilando la 

documentación personal de los investigadores, mezclada con el producto de sus 

investigaciones para las diversas instituciones científicas y culturales. 

 

 

Figura 4. Ejemplos publicaciones de correspondencia en Simurg 

 

Un caso paradigmático y curioso de esta documentación generada en el proceso 

científico es el ‘Expediente sobre el esqueleto del megaterio remitido de Buenos 

Aires [por el Virrey, Marqués de Loreto], al Real Gabinete de Historia Natural. 

Montaje, gastos; posterior arreglo para corregir la equivocación primitiva en el 
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montaje y añadir la cola que, desde su envío, faltaba al esqueleto...’. Esta 

documentación fue generada durante más de 40 años en torno al traslado del 

Megatherium americanum. Los restos fósiles de este enorme cuadrúpedo del 

Pleistoceno fueron descubiertos en 1787 por el fraile dominico Manuel de Torres 

en las barrancas del río Luján, cerca de Buenos Aires. Los huesos se guardaron en 

el palacio bonaerense del marqués de Loreto, virrey de La Plata, y posteriormente 

fueron embalados en siete grandes cajones y enviados a España en mayo de 1788, 

junto con dibujos del esqueleto completo y de los diferentes huesos. Gracias a 

esta documentación, hoy custodiada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(CSIC), se puede dibujar una representación realista de la situación de la ciencia 

y la sociedad española y americana a lo largo del siglo XIX. 

 

 

Figura 5. Documentación en torno al traslado del Megatherium americanum en Simurg 

 

Durante el siglo XVIII otras naciones crearon academias de ciencias. En Estados 

Unidos, por ejemplo, se constituyó la Academia de las Artes y las Ciencias de 

América, fundada por John Adams en 1780. En 1831 se reunió por primera vez la 

Asociación Británica para el Desarrollo de la Ciencia, seguida en 1848 por versión 

americana y en 1872 por la francesa. Estos organismos nacionales editan 

respectivamente las publicaciones Nature, Science y Compte-Rendus. El número 

de publicaciones científicas creció exponencialmente en la primera mitad del siglo 

XX. Muchas de estas publicaciones son editadas por sociedades especializadas 

dedicadas a ciencias concretas. 
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Figura 6. Ejemplos de publicaciones periódicas en Simurg 

 

Desde finales del siglo XIX la comunicación entre los científicos se ha visto 

facilitada también por el establecimiento de organizaciones internacionales, como 

la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (1875), el Consejo Internacional de 

Investigación (1919) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967). 

Estas y otras instituciones han venido celebrando reuniones, congresos, 

conferencias y ferias cuyas actas suelen también publicarse. Además de las 

organizaciones científicas nacionales e internacionales, muchas grandes empresas 

industriales tienen departamentos de investigación, de los que algunos publican 

de forma regular descripciones del trabajo realizado. 

 

El siglo XX ha traído consigo la transformación tecnológica más relevante para la 

comunicación desde la invención de la imprenta. La era digital ha permitido una 

comunicación científica más rápida y global, con la publicación de revistas 

científicas en línea y la difusión de investigaciones a través de internet. Hoy en 

día, impulsada por las iniciativas de Acceso Abierto, se habla de Ciencia abierta, 

que la UNESCO define como un movimiento que pretende hacer la ciencia más 

abierta, accesible, eficiente, transparente y beneficiosa para todas y todos. La 

transición hacia la ciencia abierta permitirá que la información, los datos y los 

productos científicos sean más accesibles y más fácilmente compartidos con la 

participación activa de todas las partes interesadas. 

 

Las bibliotecas y centros de documentación seguirán siendo parte activa en todos 

los eslabones del proceso de comunicación científica, como lo han sido durante 

milenios.  
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UPCArts: bibliotecas universitarias y humanismo digital  

 

UPCArts: university libraries and digital humanism 

 

 

Carme Fenoll. Directora del Área de Cultura y Comunidad de la UPC. 

Dídac Martínez. Director del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos de la UPC. 

 

 

Resumen 

UPCArts es el programa cultural de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y que 

inició su camino en 2020, justo antes de la pandemia. Con la creación de la nueva Área 

de Cultura y Comunidad, en 2021, Bibliotecas y Cultura pasan a formar parte de la misma 

estructura de gestión. 

Las Bibliotecas universitarias son ahora un agente central del programa cultural de la UPC, 

adoptando roles habituales en bibliotecas públicas pero menos frecuentes en las 

bibliotecas universitarias. Este documento explica cómo se han incorporado temas de 

promoción de la lectura y escritura; cómo se han organizado debates éticos y críticos y 

cuál es el rol profesional que puede favorecer la creación y difusión de este tipo de 

propuestas en la comunidad universitaria. Las iniciativas expuestas son fácilmente 

replicables en múltiples centros e instituciones. La voluntad es propiciar un encuentro 

basado en la transversalidad del conocimiento y la función de las bibliotecas en el mundo 

cultural y de ocio, más allá de las barreras de tipologías bibliotecarias.  

El debate sobre las habilidades de lectura y escritura en la universidad está cobrando 

mayor relevancia, en un momento donde el auge de herramientas de inteligencia artificial, 

permite poner el acento en fomentar el espíritu crítico en la academia.  

 

Palabras clave: cultura; bibliotecas universitarias; espíritu crítico; lectura; jóvenes. 

 

 

Abstract 

UPCArts is the cultural program of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) born in 

2020. With the creation of the new Culture and Community Area (2021), Libraries and 

Culture begin to work hand in hand in an organizational way. 

University Libraries are now a central agent of the cultural program, adopting common 

roles in public libraries but less frequent in university libraries. This document explains 
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how topics to promote reading and writing have been incorporated; how ethical and critical 

debates have been organized and what is the professional role that can favor the creation 

and dissemination of this type of proposal in the university community. The exposed 

initiatives are easily replicable in multiple centers and institutions. The will is to promote 

a meeting based on the transversality of knowledge and the function of libraries in the 

world of culture and leisure, beyond the typological barriers of libraries. 

The debate on reading and writing skills at the university is gaining more relevance, at a 

time when the rise of artificial intelligence tools allows us to emphasize the need to 

accentuate the critical spirit in the academy 

 

Keywords: culture; university libraries; critical sense; reading; youths. 

 

 

1. Introducción 

 

La UPC es la universidad catalana pública de referencia en los ámbitos de la 

arquitectura, la ingeniería, las ciencias y la tecnología. Es una de las universidades 

politécnicas líderes en Europa. Se titulan cada año cerca de 6000 estudiantes de 

grado y máster. La UPC está bien posicionada en los principales ránkings 

internacionales. 

 

UPCArts es el programa cultural de la UPC que tiene por objetivo vincular el ámbito 

científico y tecnológico con las artes y la cultura.  

 

El Área de Cultura y Comunidad de la UPC nace en 2021 con el actual equipo 

rectoral de la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre sus competencias, 

destacan tres importantes unidades: el SBPA (Servicio de Bibliotecas, 

Publicaciones y Archivos), el Gabinete de Innovación y Comunidad y en tercer 

lugar, UPCArts, el nuevo programa cultural de la universidad.  

 

El programa vincula su acción a grandes instituciones culturales del país y de 

proyección social a la creatividad, la investigación y el talento de la universidad, 

conectándose con la sociedad. Uno de los retos del programa es impulsar un 

proyecto interdisciplinario que vincule el Arte y la Ciencia, estableciendo puentes 

de diálogo y fomentando todas aquellas manifestaciones artísticas y culturales que 

favorezcan una línea de conocimiento global. Se busca crear una comunidad 
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cultural de la UPC que tenga recorrido de ida y vuelta: se pretende, por un lado, 

abrir una agenda cultural con propuestas culturales externas a la UPC para toda 

la comunidad UPC y, por otro lado, destacar la actividad cultural interna de la UPC 

y darla a conocer en más espacios externos a la UPC. 

 

Por otro lado, mediante este proyecto se busca realizar una tarea de compilación 

y ordenación de las acciones de investigación y docencia de la UPC alrededor de 

la cultura y las industrias culturales. 

 

Se pretende despertar más curiosidad por la actividad cultural de nuestra 

comunidad y al mismo tiempo, sacar a la luz las implicaciones que la tecnología 

tiene en el mundo del arte y la cultura, para ayudar a dar a conocer el talento UPC 

en todas partes. 

 

La UPC cuenta con un amplio sistema de bibliotecas que ofrecen servicios y 

recursos de información a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general. En total, la UPC dispone de 12 bibliotecas repartidas en los distintos 

campus universitarios. 

 

Cada biblioteca de la UPC ofrece una colección especializada en la temática 

correspondiente a la facultad o escuela a la que pertenece, lo que permite a los 

usuarios acceder a una amplia variedad de recursos documentales en diferentes.  

 

Los servicios que ofrecen las bibliotecas de la UPC incluyen préstamo de libros y 

otros materiales, servicio de referencia y consulta bibliográfica, acceso a bases de 

datos y recursos electrónicos, formación de usuarios, servicios de digitalización y 

reprografía, entre otros. 

 

 

2. UPCArts y Bibliotecas: estimulando el espíritu crítico 

 

2.1. Cuando Harry encontró a Sally 

 

Las bibliotecas universitarias deben ofrecer programación cultural porque es una 

forma de fomentar el intercambio de conocimientos y el enriquecimiento de la 
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experiencia universitaria. La universidad es un espacio privilegiado para la 

generación de conocimiento, la investigación y la formación, pero también debe 

ser un espacio que promueva la cultura y el diálogo interdisciplinario. 

 

Ofrecer programación UPCArts en las bibliotecas permite a los estudiantes, 

profesores y personal de la universidad acceder a diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales que complementan su formación académica y enriquecen su 

experiencia cultural. Además, las actividades culturales en las bibliotecas pueden 

contribuir a la creación de una comunidad universitaria más cohesionada y 

comprometida con la cultura y el arte. 

 

La programación cultural en las bibliotecas universitarias también puede ser una 

oportunidad para fomentar la inclusión y la diversidad cultural, al ofrecer 

actividades que representen diferentes perspectivas y tradiciones culturales. Esto 

puede contribuir a crear un ambiente de respeto y comprensión mutua en la 

comunidad universitaria. 

 

En resumen, la programación cultural en las bibliotecas universitarias es una 

forma de complementar la formación académica y enriquecer la experiencia 

cultural de los estudiantes, profesores y personal de la universidad. Además, 

puede contribuir a crear una comunidad universitaria más cohesionada y 

comprometida con la cultura y el arte. 

 

 

2.2 Ejemplos de programación UPCArts vinculada a Bibliotecas 

 

2.2.1. Los clubes de lectura y pensamiento 

 

·Llegir l’Escenari (Leer el escenario) 

Se trata de un club de lectura de teatro combinado con la asistencia a la obra 

teatral tratada. Pretende tanto fomentar la lectura, como la asistencia al teatro, 

así como iniciar a los participantes en aspectos técnicos de las artes escénicas. 

Primero se leen los textos teatrales, posteriormente se realiza una sesión de club 

de lectura y, por último, se organiza un encuentro con un miembro del equipo 

artístico vinculado a la escenografía, la iluminación o los audiovisuales para 
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profundizar en los aspectos técnicos y asistir a la representación del espectáculo, 

para así conseguir formar lectores y espectadores de teatro más críticos. 

 

·Club interuniversitario Lletres compartides (Letras compartidas) 

Fue una iniciativa impulsada por la Xarxa Vives d’Universitats y consistió en un 

club virtual de lectura interuniversitario. En concreto, contó con cuatro sesiones, 

en forma de presentaciones literarias, que transcurrieron del 19 de octubre al 30 

de noviembre de 2022. Pol Guasch presentó Napalm al cor; Clara Fiol, Còrpora; 

Mercè Climent, No hi havia a València… i Carles Minuchin, Granit. La moderadora 

de las presentaciones fue Juliana Canet, creadora de contenidos audiovisuales y 

presentadora de programas televisivos en catalán. 

Otro club interuniversitario impulsado desde UPCArts és Reading Unite, vinculado 

a 9 universidades politécnicas pertenecientes a la red europea Unite!.  

 

·Club de filosofía 

A través de seis sesiones se abordan las grandes preguntas filosóficas aplicadas a 

las preocupaciones actuales de ingenieros y científicos.  

El posthumanismo se hace cada vez más presente en nuestro día a día, así como 

todo lo relativo al análisis de datos, la IA etc. Se abren debates en las grandes 

esferas de los Estados. Este ciclo pretende dar herramientas éticas y filosóficas a 

aquellos que tienen las capacidades para desarrollar tecnológicamente nuestro 

futuro.  

Las sesiones empiezan con una exposición de una hora y media del profesor Marcel 

Cano, filósofo. A continuación, se abre un espacio para plantear preguntas y 

generar debate. 

 

·Diàlegs UPCArts + colección Diàlegs UPCArts 

La colección de Diàlegs UPCArts quiere propiciar espacios de encuentro entre 

expertos de la UPC y figuras destacadas del pensamiento contemporáneo, con el 

fin de promover el debate público y el fomento de la cultura. El primer diálogo 

trató la “Inteligencia artificial y la Tecnoética”, el segundo “Cómo y por qué 

incorporar la ética a los estudios tecnológicos?”, el tercero sobre “De la universidad 

a la empresa” y el último, el pasado 26 de abril de 2023, sobre “Cultura, tecnología 

y universidad: interacción en la frontera del tecnohumanismo” en el que 

debatieron los rectores de la UPF, UAB, UB y UPC.  
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El servicio de Publicaciones de la UPC se encarga de editar los títulos de las 

colecciones que en formato bolsillo se editan para su divulgación y se ofrecen 

también en acceso abierto. 

 

 

2.2. Profesionales de bibliotecas universitarias dando juego 

La LOSU, o Ley Orgánica de Universidades y Centros de Investigación, es una 

normativa que establece el marco legal para la organización y funcionamiento de 

las universidades en España. En su articulado, la LOSU hace referencia a la 

importancia de la cultura en el ámbito universitario. 

 

En concreto, el artículo 5 de la LOSU establece que "las universidades tendrán 

como finalidad la formación integral de los estudiantes, la creación, desarrollo y 

transmisión del conocimiento, la investigación y la cultura". Además, la LOSU 

reconoce el papel de las universidades como agentes de difusión y promoción de 

la cultura, y establece la obligatoriedad de que las universidades desarrollen 

actividades culturales en sus campus. 

 

En este sentido, las bibliotecas universitarias tienen un papel fundamental en la 

promoción de la cultura en el ámbito universitario. A través de la colección y 

difusión de obras de arte, literatura, música y otras formas de expresión cultural, 

las bibliotecas universitarias pueden contribuir significativamente al 

enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria. 

 

Además, las bibliotecas universitarias pueden desarrollar actividades culturales y 

educativas, como exposiciones, conferencias, talleres y presentaciones de libros, 

entre otras. Estas actividades no solo contribuyen a la promoción de la cultura, 

sino que también fomentan la participación y la interacción entre los miembros de 

la comunidad universitaria. 

 

En conclusión, la LOSU reconoce la importancia de la cultura en el ámbito 

universitario y establece la obligatoriedad de que las universidades desarrollen 

actividades culturales. Las bibliotecas universitarias tienen un papel fundamental 

en la promoción de la cultura, a través de la colección y difusión de obras 
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culturales, así como del desarrollo de actividades educativas y culturales en sus 

campus. 

 

Los bibliotecarios universitarios pueden tener un papel clave en la programación 

cultural de las bibliotecas universitarias. Como profesionales de la información, los 

bibliotecarios tienen una amplia experiencia en la identificación y selección de 

recursos de información relevantes para la comunidad universitaria, y pueden 

aplicar estas habilidades para seleccionar y programar eventos culturales. 

 

Además, los bibliotecarios pueden tener habilidades y conocimientos 

especializados en áreas como la literatura, la historia, el arte y la música, lo que 

les permite planificar y organizar actividades culturales que se alineen con los 

intereses de la comunidad universitaria. 

 

La programación cultural en las bibliotecas universitarias puede incluir actividades 

como lecturas de poesía, presentaciones de autores, exposiciones de arte, 

presentaciones de música en vivo, proyecciones de películas y debates sobre 

temas culturales. Estas actividades pueden enriquecer la experiencia universitaria 

de los estudiantes, profesores y personal de la universidad, y contribuir a la 

creación de una comunidad universitaria más rica y diversa. 

 

La UPC contempla la figura del Referente UPCArts en cada una de sus doce 

bibliotecas. Con ellas el equipo UPCArts trabaja propuestas, sobre todo las que 

vinculan la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Este último es clave para 

fomentar la búsqueda de preguntas vinculadas al tecnohumanismo. 

 

 

3. Conclusiones 

 

En conclusión, el tecnohumanismo puede ser una perspectiva muy útil y valiosa 

en el contexto de las bibliotecas universitarias. La integración de la tecnología 

puede permitir una mejora significativa en la calidad de los servicios que se 

ofrecen a los usuarios, así como también fomentar la interacción y la colaboración 

entre ellos. Sin embargo, es importante que el uso de la tecnología esté siempre 

guiado por valores humanos y éticos, como el acceso a la información y la igualdad 



 

 32 

 

de oportunidades. En última instancia, el objetivo de las bibliotecas universitarias 

debe ser siempre el de promover la cultura y la educación, y la tecnología debe 

ser una herramienta al servicio de este fin. Programas como UPCArts en las 

Bibliotecas universitarias cobrarán cada vez más sentido en los años venideros.  
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Archivo de la Universidad de Granada: bibliografía 

 

Archive of the University of Granada: bibliography 
 

 

Teresa Lorca Maroto. Bibliotecaria. Universidad de Granada. 

Francisco Olivencia Dueso. Archivero. Universidad de Granada.  

 

 

Resumen 

El Archivo de la Universidad de Granada constituye una fuente de información primaria 

con un valor incalculable para la investigación de la Universidad, de la educación primaria 

y secundaria desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, y sus relaciones con otras 

entidades e instituciones, así como de la historia de la educación superior y su impacto en 

el desarrollo de Granada. 

Por otra parte, el conocimiento que se puede obtener de los distintos fondos adquiridos 

y/o donados a la Universidad de Granada y que ahora se encuentran custodiados en el 

Archivo, revelan la vida y obra de personas y entidades que han contribuido al desarrollo 

social y cultural y, por ende, a la historia de nuestra ciudad. 

Las investigaciones realizadas con estos fondos han permitido la creación de los trabajos 

que forman la colección, y ubicada en nuestra biblioteca auxiliar.  

 

Palabras clave: Archivo; Universidad de Granada; bibliografía 

 

 

Abstract 

The Archive of the University of Granada is a source of primary information of incalculable 

value for research on the University, on primary and secondary education from the late 

19th to the mid-20th century, and its relations with other entities and institutions, as well 

as on the history of higher education and its impact on the development of Granada. 

On the other hand, the knowledge that can be obtained from the different holdings 

acquired and/or donated to the University of Granada and now kept in the Archive, reveal 

the life and work of persons and entities that have contributed to the social and cultural 

development and, therefore, to the history of our city. 

The research carried out with these resources has allowed the creation of the books that 

constitute the collection, which is located in our auxiliary library. 

 

Keywords: Archive; University of Granada; Biblography 



 

 34 

 

1. Introducción 

 

Los fondos custodiados en el Archivo proporcionan un conocimiento valioso no sólo 

de la institución de la que provienen, sino también de la historia de la ciudad de 

Granada, dada la antigüedad, influencia y arraigo de la Universidad en la sociedad 

en la que se enmarca. Así mismo, los demás fondos personales y de entidades 

relevantes son cruciales para la comprensión de nuestro pasado. Según la 

normativa del Archivo, se pide a los investigadores su compromiso con el respeto 

a las normas, el citar la fuente de los materiales consultados en el Archivo para 

sus publicaciones y el depósito de una copia de la publicación en el Archivo, 

conforme al artículo 41 del Reglamento del Archivo. De este modo, el Archivo no 

solo aumenta su biblioteca, sino que también reúne las publicaciones resultantes 

de las investigaciones realizadas sobre sus documentos, realzando el valor del 

patrimonio documental que posee, divulgando las publicaciones de nuestros 

investigadores y fomentando la colaboración y el intercambio de conocimiento.  

 

 

2. La biblioteca auxiliar del Archivo 

 

El Archivo de la Universidad de Granada tiene una biblioteca auxiliar que cuenta 

con más de 4000 ejemplares, especializada en historia de la educación, historia 

general y local, y temas en archivística y ciencias auxiliares. La consulta y el 

préstamo está regulado por las normas que establece la Biblioteca Universitaria 

de Granada. 

 

La plataforma de acceso a los recursos de la Biblioteca se realiza a través de 

Granatensis1, entre los recursos disponibles hay un apartado de colecciones que 

recogen distintos recursos agrupados por alguna temática o interés específico para 

la comunidad universitaria, entre ellos se encuentra la Colección del Archivo de la 

Universidad de Granada. 

  

 
1 https://granatensis.ugr.es 

https://granatensis.ugr.es/
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3. Antecedentes de la colección 

 

3.1. Trabajos de investigación  

 

Entre los distintos apartados de la página web2 del Archivo se encuentra la página 

de “Trabajos realizados sobre el Archivo, donde se listan diversos trabajos 

académicos e investigaciones relacionados con el Archivo y sus fondos. Esta 

página, que cuenta con varios años de creación, se divide en dos secciones, 

Trabajos Académicos e Investigaciones. 

 

En los trabajos académicos, se recogen los Trabajos Fin de Grado y Tesis 

realizadas sobre el Archivo, entre ellas destacamos dos basados en la restauración 

de los fondos, así como otros trabajos poniendo en valor dos fondos muy 

importantes para el Archivo uno sobre Paul Fallot y otro sobre la Universidad, sin 

olvidar los expedientes de limpieza de sangre para el acceso a la Universidad. Los 

autores de dichos trabajos han permitido que se depositen en nuestra página y se 

puedan descargar por los interesados en los temas investigados. 

 

En el apartado de investigación se recogen reseñas tanto de libros como artículos 

dando acceso a los mismos si existe la posibilidad de estar disponible en línea, a 

través de Internet. Estas reseñas tratan principalmente sobre temas biográficos. 

 

Aquí también hemos de mencionar otros recursos destacados también biográficos 

que nos han solicitado información para completar sus registros, como son: 

 

● Médicos históricos españoles3. Biblioteca Complutense de Madrid 

● Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (1847-1984)4. 

Universidad Complutense de Madrid 

● ArqueólogaS5. Universidad de Barcelona 

 

  

 
2 https://archivo.ugr.es 
3 https://medicoshistoricos.ucm.es/s/medes/page/inicio 
4 https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/catedraticos/page/inicio 
5 https://www.ub.edu/arqueologas/ 

https://archivo.ugr.es/
https://medicoshistoricos.ucm.es/s/medes/page/inicio
https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/catedraticos/page/inicio
https://www.ub.edu/arqueologas/
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3.2. La colección  

 

La plataforma de servicios bibliotecarios de la Biblioteca de la Universidad de 

Granada, Alma de la empresa ExLibris, permite la creación de colecciones 

virtuales, que son selecciones de bibliografía recomendadas por cada biblioteca 

para sus usuarios, así podemos encontrar las colecciones de juegos en la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Biblioteca de Ciencias del Deporte, 

la Docimoteca que recoge todas las colecciones de test y otras pruebas de 

evaluación psicológica realizada por la Biblioteca de Psicología, la Colección Joyas 

editoriales de arte en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes o la colección de 

Fotografía de la Biblioteca del Campus de Ceuta entre otras. 

 

Inspirados en estos ejemplos, nos pareció muy interesante crear nuestra propia 

colección formada por aquellas publicaciones presentes en nuestra biblioteca y 

son el resultado de las consultas realizadas sobre la documentación de los distintos 

fondos del Archivo. 

 

Además, estas publicaciones tienen una singularidad, ya que habitualmente 

instamos a los investigadores a plasmar una dedicatoria en el libro que aportan a 

nuestro centro. Esta práctica da un carácter personal a cada obra, forja una 

conexión entre el autor y nuestra institución, enriqueciendo el valor patrimonial y 

emocional de nuestra colección. 

 

Fotografía 1. Dedicatoria de José Montero Corpas 
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Así en, 2023 hemos creado la Colección Archivo de la Universidad de 

Granada6 siendo una recopilación de obras que reflejan la historia de la 

Universidad de Granada y su influencia e impacto en los distintos ámbitos sociales 

y culturales a través de su comunidad universitaria.  

 

Revisado nuestro catálogo hemos recogido más de 50 ejemplares, con las 

siguientes temáticas: Universidad de Granada, con estudios concretos de las 

facultades mostrando una visión histórica, biografías, transición política, mujeres 

universitarias, genealogía, Granada. 

 

Destacamos algunas publicaciones de consulta obligada para investigar sobre 

determinados temas o porque dan ideas de posibles investigaciones en torno a los 

documentos del Archivo. Entre los títulos de la colección destacamos los 

siguientes: 

 

- Maestros y graduados (1532-1542) / Miguel A. López; prólogo por Antonio 

Domínguez Ortiz. 

- La Escuela Normal de Granada: 1846-1970 / Miguel A. López. 

- El Colegio Real de Santa Cruz de la Fe de Granada / Miguel A. López; prólogo 

Óscar Sáenz Barrio. 

- Las primeras universitarias en España: 1872-1910 / Consuelo Flecha. 

- Juan Latino: talento y destino, un afrohispano en tiempos de Carlos V y 

Felipe II / Aurelia Martín Casares. 

- La transición política a la democracia en Almería: semblanzas biográficas y 

documentos (1974-1982) / José Ruiz Fernández. 

- Agustinos: haciendo historia en Málaga / Alberto J. Castro-Tirado, et. al. 

- Historia de Huétor Tajar: siglo a siglo / José Montero Corpas. 

- La lucha contra el olvido. 6 Sanitarios militares en la Guerra de África, 1909-

1927 / Alejandro Beláustegui Fernández. 

- Alejandro Otero: o héroe ausente / Enriqueta Barranco Castillo, Fernando 

Girón Irueste. 

  

 
6 http://sl.ugr.es/AUG_Bibliografia 

http://sl.ugr.es/AUG_Bibliografia
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Fotografía 2. Cubiertas de las publicaciones sobre Huéscar 

 

 

3.3. Metodología de trabajo 

 

Para identificar los libros publicados en papel cuya bibliografía se ha basado en el 

patrimonio documental de la Universidad hemos seguido los siguientes pasos: 

 

1. Identificar en nuestro Portal de Archivo a los investigadores. 

2. Realizar una búsqueda exhaustiva de ellos en catálogos de bibliotecas, 

repositorios, etc. para conocer los títulos de los libros publicados. 

3. Comprobar que en su bibliografía aparezca la referencia al Archivo de la 

Universidad de Granada. 

4. Contactar con los autores de los libros identificados para solicitar su 

colaboración en la creación de la colección, incluso los hemos animado a 

que donen un ejemplar para incluirlo en la colección. 

5. Proceder a la compra de los libros que no se encontraban en la Biblioteca 

del Archivo. 

6. Catalogar los libros para darlos de alta en el sistema y estén accesible en 

el catálogo Granatensis y su posterior inclusión en la colección. 

7. Publicar la colección en la web del Archivo para que sea accesible a toda la 

comunidad académica e interesados en el tema. 

8. Promover la colección a través de distintos medios de difusión como redes 

sociales, para fomentar su consulta y uso. 

9. Seguir la actualización constante de la Colección. 
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4. Finalidad  

 

En primer lugar, pretendemos dar visibilidad a los investigadores e 

investigadoras que llevan a cabo sus trabajos de investigación consultando el 

patrimonio documental custodiado en el Archivo. Siendo el principal objetivo de la 

colección, su disponibilidad para su consulta por parte de otros investigadores 

interesados en estudiar los mismos temas o materiales, fomentando así la 

colaboración y el intercambio de conocimiento. 

 

En segundo lugar, queremos ayudar a difundir estas investigaciones que 

proporcionan un mayor conocimiento tanto de la Universidad como de las 

personas que por ella han transitado y han aportado sus conocimientos en cada 

momento a la sociedad en la que han estado insertos y ya son parte de la historia. 

 

Fotografía 3. Cubierta libro de María Dolores Santos Moreno 
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Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, memoria en las 

ondas 

 

Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, radio memories  

 

 

María Teresa Santos Prados. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

Marta Rial Pan. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

Sílvia Benítez Ballús. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Cinto Niqui. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Comunicació. 

 

Resumen 

Presentación del Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, proyecto colaborativo de memoria 

histórica y radiofónica. La base de datos del Arxiu recoge piezas sonoras emitidas desde 

los años 20 y hasta la actualidad, por radios presentes en las bandas de radiodifusión de 

Cataluña (fragmentos cortos de programas, indicativos, publicidad y sintonías). Entre las 

grabaciones recopiladas destacan las procedentes del tercer sector radiofónico y de 

emisoras municipales.  

Se describen las características más destacadas del proyecto (idea, entidades implicadas, 

etc.), se detallan las fases de desarrollo y se analizan sus posibilidades de futuro. 

 

Palabras clave: radio; humanidades digitales; patrimonio cultural; proyectos 

colaborativos; OMEKA 

 

 

Abstract 

Presentation of the Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, a collaborative project preserving 

historical and radio memory. The archive’s database encompasses sound pieces spanning 

from the 1920s to the present day, aired by radio stations within Catalonia’s broadcasting 

bands. These recordings comprise short program excerpts, call signs, advertisements, and 

jingles. Particularly notable are those belonging to the third radio sector and municipal 

radio stations. 
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The project’s most significant features are described (concept, entities involved, etc.), the 

development phases are detailed, and its future possibilities are analysed.  

 

Keywords: radio; digital humanities; cultural heritage; collaborative projects; OMEKA 

 
 

1. Introducción 

 

El Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya (https://arxiuradio.uab.cat/) nace de la 

colaboración entre el Institut de la Comunicació (InCom-UAB)7 y la Biblioteca de 

Comunicació i Hemeroteca General de la UAB y forma parte del proyecto digital 

del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)8. El proyecto 

está dirigido por Cinto Niqui, profesor del Departament de Comunicació 

Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona y director del 

programa L’altra ràdio de Ràdio 4 (Radio Nacional de España). 

 

El Arxiu es un proyecto colaborativo que pretende contribuir a la conservación y 

difusión de la memoria histórica y radiofónica de nuestro país y supone un primer 

paso hacia la creación de un museo de la radio en Cataluña.  

 

Los registros sonoros recopilados provienen de colecciones de aficionados y 

profesionales del mundo de la radio, así como de aportaciones de algunas 

emisoras.  

 

Las primeras piezas corresponden a los años 20, coincidiendo con el inicio de las 

emisiones radiofónicas en España y las más recientes son del mes de abril de 

2023. A través de la consulta cronológica del Arxiu podemos comprobar la 

evolución histórica de la radio, reflejo a su vez del desarrollo de nuestra sociedad 

y cultura. Navegaremos por la historia de las ondas con un recorrido que se inicia 

el 14 de noviembre de 1924, escuchando la recreación de la emisión inaugural de 

Radio Barcelona y finaliza, por el momento, en abril de 2023 con la sintonía del 

podcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4. A lo largo de este trayecto veremos el 

desarrollo del medio, que inicia su andadura con una programación básicamente 

 
7 https://incom.uab.cat 
8 https://incom.uab.cat/occ 

https://arxiuradio.uab.cat/
https://incom.uab.cat/
https://incom.uab.cat/occ
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musical y de actualidad. En los años 30 destaca como instrumento de propaganda 

política y en los 40, 50 y 60 se convierte en el medio de entretenimiento por 

excelencia, destacando el papel de los seriales radiofónicos. Los años 70 y 

principios de los 80 están marcados por el final de la Dictadura y la libertad de 

información. A finales de los 80 y la década de los 90 se produce un declive por la 

popularización de la televisión, pero el panorama cambia con el nuevo milenio, la 

evolución de la tecnología digital y la irrupción de la radio por internet. 

 

En cuanto a la tipología de emisoras presentes en el Arxiu, destacan las 

pertenecientes al denominado tercer sector radiofónico y las emisoras 

municipales. Tal y como recoge el Informe sobre la ràdio a Catalunya del año 

2009, el primer y segundo sector radiofónico corresponde a las radios públicas y 

privadas con licencia para la transmisión. El tercer sector radiofónico está 

compuesto por radios sin ánimo de lucro que ofrecen una programación con 

voluntad de servicio social, educativo o comunitario y transmiten en FM de baja 

potencia. En esta tipología destacan las radios libres (no lucrativas, 

autogestionadas, independientes, con una organización no jerárquica y 

comprometidas con la transformación social), radios de barrio o distrito (más 

habituales en las grandes ciudades), culturales, religiosas, escolares, 

penitenciarias, etc. Sus grabaciones revelan la importancia de la radio en los 

movimientos sociales, educativos y de la información de proximidad, aportando 

un valor único al Arxiu Sonor.  

 

Para finalizar, es importante destacar que los documentos que conforman el Arxiu 

son muestras sonoras de corta duración (no se incluyen en el proyecto programas 

ni canciones completas) y en formato digital (principalmente grabaciones 

analógicas digitalizadas).  

 

 

2. Inicio del Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya  

 

El proyecto del Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya se inicia a finales del año 

2019, a partir de la propuesta de Cinto Niqui, profesor de la Facultat de 

Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona y locutor de radio.  
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El profesor Niqui había contactado con la investigadora Amparo Huertas, del 

InCom-UAB, con el objetivo de crear una base de datos de fragmentos sonoros de 

emisoras catalanas y españolas con presencia en las bandas de radiodifusión de 

Cataluña. La naturaleza y características del proyecto hicieron que ambos 

pensasen en la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General como aliada 

indispensable.  

 

Los primeros registros con los que se emprende el proyecto provienen de la propia 

colección de grabaciones de Cinto Niqui, quien había iniciado ya la digitalización 

de sus fragmentos: muestras breves de espacios radiofónicos de diferentes 

géneros, cuñas publicitarias, indicativos de emisoras y, en el caso de programas 

musicales y de radiofórmula, indicativos y presentaciones previas a los temas 

musicales.  

 

 

3. Metodología de trabajo 

 

3.1. Selección del programa  

 

La primera función de la Biblioteca de Comunicació será la selección del programa 

adecuado para gestionar el Arxiu Sonor.  

 

Inicialmente se considera alojar los registros en el Dipòsit Digital de Documents 

(https://ddd.uab.cat), el repositorio de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 

DDD admite formatos documentales diversos (texto, imagen, audio, …), por lo 

que la gestión de los archivos no parece compleja. Las dificultades aparecen al 

analizar la estructura de descripción del repositorio, muy orientada a 

documentación textual. Las características de los archivos sonoros requieren una 

descripción basada en metadatos que el repositorio no puede incorporar a nivel 

de colección particular. Este aspecto y la imposibilidad de crear un producto de 

estética y funcionalidades personalizables hacen que el DDD sea descartado.  

 

La segunda opción planteada es utilizar OMEKA, software libre y de código abierto, 

orientado a la publicación de colecciones y exposiciones digitales de bibliotecas y 

archivos. Se trata de un programa utilizado por el Servei de Biblioteques para la 

https://ddd.uab.cat/


 

 44 

 

creación de exposiciones virtuales (ej.: Premsa clandestina catalana9), así como 

colecciones virtuales (ej.: Iconografia Musical de Catalunya (IcMuC)10). 

 

La versión del software utilizada es Omeka Classic, que se fundamenta en un 

esquema principal del estándar Dublin Core. Estos descriptores conforman una 

estructura básica aplicable a cualquier tipología documental (sonido, vídeo, etc.), 

que se puede completar con la incorporación de metadatos de “elementos de tipos 

de ítem”. Esta funcionalidad permite generar descriptores adicionales en función 

de la tipología documental.  

 

OMEKA posibilita el uso de vocabularios controlados para la descripción. A nivel 

de diseño admite la personalización tanto de la estética como de los menús de 

navegación de la interfaz de consulta. También es destacable la funcionalidad de 

creación de exposiciones y la versatilidad para incorporar diferentes roles de 

usuario.  

 

Analizadas las características del proyecto y las prestaciones del programa, se 

selecciona OMEKA para su puesta en marcha. 

 

 

3.2. Diseño  

 

Si el diseño de una base de datos ya de por sí puede implicar dificultades, en el 

caso del Arxiu los obstáculos aparecen también en forma de epidemia. El COVID-

19, el confinamiento y la adaptación a las nuevas formas de trabajo se incorporan 

a esta fase, que inevitablemente es más lenta de lo que podría haber sido en 

circunstancias normales. 

 

El diseño y la implementación de la base de datos son asumidos por la Biblioteca 

de Comunicació, con el soporte técnico de la Unitat Tècnica i de Projectes del 

Servei de Biblioteques.  

 

 
9 https://mirades.uab.cat/exposicions/biblioteques/premsaclandestina 
10 https://icmuc.uab.cat 

https://mirades.uab.cat/exposicions/biblioteques/premsaclandestina
https://icmuc.uab.cat/
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Tal y como se ha comentado anteriormente, la versión del software utilizada es 

OMEKA Classic, partiendo de una plantilla similar a la de otros proyectos del Servei 

de Biblioteques. Este punto de partida se corrige en un corto período de tiempo. 

La singularidad del proyecto del Arxiu Sonor pone de manifiesto la necesidad de 

implementar una plantilla adaptada a sus particularidades. 

 

Una de las tareas esenciales consiste en la definición de los campos que 

conformarán la base de datos. Desde la Biblioteca se trabaja en la creación de una 

estructura organizada de los contenidos, incorporando los metadatos 

imprescindibles para la correcta descripción del material. Esta organización debe 

encajar con las necesidades del profesor Cinto Niqui, que como gran conocedor 

del mundo de la radio tiene muy definidos los elementos que deben estar 

presentes. 

 

Como hemos señalado previamente, la descripción en OMEKA se basa en Dublin 

Core, utilizando los metadatos que describen un registro sonoro y que responden 

al lenguaje propio del mundo de la radio.  

 

Pensando en la naturaleza colaborativa del proyecto, en este punto también se 

detallan todos los campos a completar a través de vocabularios controlados. Esta 

funcionalidad simplificará la entrada de datos y minimizará la posibilidad de 

errores. También se establecen los campos que acabarán siendo índices de 

búsqueda para el usuario final.  

 

Esta etapa va perfilando el procedimiento de trabajo para la entrada y publicación 

de registros. En un inicio se plantea la carga de datos a partir de una tabla Excel 

que se vaya importando en OMEKA de manera periódica, pero esta opción se 

descarta rápidamente; el carácter cooperativo hace inviable esta práctica y se 

decide trabajar directamente en la plataforma.  

 

La Unitat Tècnica mantiene su apoyo técnico incorporando plugins al software de 

base: complementos de exportación de datos, mapa de geologicalización, etc.  
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3.3. Implementación  

 

Una vez definida la estructura de descripción, se pone en marcha la entrada de 

registros. El profesor Niqui, con la orientación del personal de la Biblioteca, es el 

encargado de generar los primeros ítems e incorporar los fragmentos sonoros. 

Esta primera carga es fundamental para detectar posibles errores en la estructura 

y los campos de la base de datos, así como para evaluar la gestión de los 

colaboradores.  

 

Como ya se ha indicado previamente, OMEKA integra diferentes roles de usuario. 

Los roles que se seleccionan para trabajar son tres: gestor, administrador y 

colaborador. El perfil de gestor se reserva para la Unitat Tècnica y la Biblioteca, el 

de administrador para personal de la Biblioteca y el profesor Cinto Niqui y el de 

colaborador para todas las personas externas que participan en el proyecto. El rol 

de colaborador es el más limitado: permite la creación y edición de registros, pero 

no la publicación; siempre es necesaria una revisión y aprobación posterior por 

parte de los administradores. 

 

El proyecto del Arxiu Sonor nace con un componente colaborativo que fundamenta 

su crecimiento en las aportaciones de los colaboradores. Esta característica no 

implica que todas las personas que proporcionan material “alimenten” la 

plataforma. El rol de colaborador se asigna únicamente a personas con un papel 

activo en la entrada de registros y conocimientos técnicos sólidos de OMEKA. El 

resto aporta material que el personal de la Biblioteca y/o el profesor Cinto Niqui 

acabarán publicando.  

 

Para simplificar la función de los colaboradores y reducir al máximo los errores 

que pudieran producirse, desde la Biblioteca se redacta un manual de trabajo. 

 

En este punto también se detecta que la visualización para el usuario no es 

suficientemente atractiva y se contacta de nuevo con la Unitat Tècnica para 

mejorar este aspecto.  
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3.4. Gestión  

 

Desarrollada la plataforma, tanto a nivel interno como de consulta, el proyecto 

pasa a la fase de “alimentación”. El objetivo es alcanzar un volumen óptimo de 

registros para afrontar su presentación pública.  

 

Si en la fase de diseño de la base de datos el ritmo de trabajo se ve afectado por 

la pandemia, en la fase de “crecimiento” el ataque informático sufrido por la 

Universitat Autònoma de Barcelona el 12 de octubre de 2021 lo deja en pausa 

durante meses.  

 

La previsión inicial marcaba el inicio de la participación de los colaboradores para 

el final del año 2021, pero el ataque informático retrasa su entrada hasta el mes 

de junio de 2022.  

 

Estos primeros colaboradores serán aficionados y profesionales del mundo de la 

radio con importantes colecciones de fragmentos sonoros y próximos al profesor 

Niqui. Su participación significará avanzar en una nueva etapa en la que se 

establecerán las dinámicas de trabajo y los roles de los diferentes integrantes del 

Equipo ASRC (Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya):  

 

- Entrada de registros: profesor Cinto Niqui y colaboradores. 

- Revisión de registros: profesor Cinto Niqui. 

- Revisión de contenido y gestión de colaboradores: personal de la 

Biblioteca. 

- Mantenimiento y diseño: personal de la Unitat Tècnica.  

 

En un inicio se intensifican las tareas de revisión y supervisión de los 

colaboradores. El objetivo es verificar que la creación de registros es correcta, tal 

y como determinan las pautas del manual. Este seguimiento asentará la dinámica 

de trabajo de todos los miembros del equipo. 
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4. Funcionalidades del Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya  

 

La web de consulta del Arxiu Sonor permite la búsqueda de fragmentos por 

emisora, presentador y programa, así como por palabras clave a través del 

buscador. 

 

El menú de emisoras por tipología refleja la diversidad de radios recopiladas: 

públicas, privadas; de ámbito nacional, local e incluso internacional (emisoras que 

han emitido en catalán en las bandas de onda corta); radios escolares, religiosas, 

etc.  

 

Imagen 1. Menú del Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya 

 

La navegación por los contenidos también puede realizarse a través de un mapa 

interactivo que sitúa las emisoras en el territorio.  

 

 

Imagen 2. Mapa de geolocalización 

 

En la fase de diseño se estudió la instalación del plugin Timeline para la 

presentación cronológica de las piezas sonoras, pero las dificultades tecnológicas 

hicieron descartar esta opción temporalmente. La navegación cronológica es 

posible, pero con una opción técnica más sencilla de etiquetas por fecha de 

emisión de la pieza. 
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5. Difusión y promoción 

 

Convencidos de la importancia de la difusión en la repercusión de un proyecto se 

busca una fecha señalada para la presentación pública del Arxiu. La escogida fue 

el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y el marco la jornada organizada por la 

Societat Catalana de Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans11. El programa 

de actos incluyó un coloquio sobre el Arxiu Sonor, así como la grabación del 

programa semanal dirigido por el profesor Niqui, L’altra radio12 de Ràdio 4. La 

sesión tuvo una gran repercusión y multiplicó los contactos de personas 

interesadas en aportar material al proyecto. 

 

Simultáneamente, desde la Biblioteca también se abre una línea de promoción a 

través de las redes sociales, fundamentalmente hilos de Twitter. La etiqueta 

#arxiuradiouab13 agrupa todos los contenidos publicados, en los que se destaca la 

importancia de los fragmentos sonoros del Arxiu, relacionándolos con alguna 

efeméride o tema de actualidad.  

 

El Arxiu Sonor es un proyecto vivo que quiere seguir creciendo con las 

aportaciones de aficionados y profesionales. Las cifras del estreno fueron 

destacadas: más de 2600 registros, 621 emisoras, 921 programas, 787 

presentadores, 37 comarcas y 195 localidades, abarcando un período de 68 años. 

Su progresión al alza solo será posible con el desarrollo de estrategias de 

promoción y difusión. 

 

  

 
11 https://scc.iec.cat 
12 https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/arxiu-radio-museu-catalunya/6810163/ 
13 https://twitter.com/hashtag/arxiuradioUAB 

https://scc.iec.cat/
https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/arxiu-radio-museu-catalunya/6810163/
https://twitter.com/hashtag/arxiuradioUAB
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6. Perspectivas de futuro 

 

El interés que genera el proyecto del Arxiu Sonor ha quedado claramente reflejado 

en su crecimiento. Si en febrero el Arxiu se presentaba con más de 2600 registros, 

en el mes de mayo se alcanzaba la cifra de 3800 ítems, lo que supone un 

incremento superior al 45%.  

 

Además de mantener esta progresión, el proyecto encara ahora una fase de 

“enriquecimiento”, en la que se trabajará para ampliar la documentación de los 

registros, mejorando las descripciones de emisoras, cadenas, etc. También se 

establecerán relaciones entre el Arxiu Sonor y otras colecciones de la Biblioteca 

de Comunicació i Hemeroteca General, como los guiones de Ràdio Barcelona14 o 

los guiones del programa Radioteatro15. Este vínculo permitirá escuchar un 

fragmento sonoro del Arxiu, consultar parte del guión digitalizado de las emisiones 

del día o repasar el guión de la novela teatralizada. Desde el punto de vista de la 

Biblioteca estas conexiones son fundamentales para visibilizar y mejorar la 

difusión de los fondos que se custodian, destacando su valor y singularidad. 

 

Tanto el Arxiu como las colecciones especiales permiten tener una visión completa 

de la historia radiofónica del país y por extensión, de los cambios sociales.  

 

La tipología temática de la documentación es rica y diversa: historia de la radio, 

comunicación, publicidad, estudios de género, etc., lo que le confiere una gran 

utilidad tanto para la docencia como para la investigación.  

 

En cuanto a los aspectos técnicos y de diseño, se perfeccionará la navegación 

cronológica a través de la implementación de un Timeline. Como ya hemos 

indicado anteriormente, en un inicio se descartó esta opción para no retrasar la 

 
14 https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/colecciones-especiales/detall/guiones-de-radio-barcelona-
1345733232424.html?elementid=1345720341226 
15 
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,Radioteatro%20(Programa%20de%20r%C3%A0dio)&tab
=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&facet=rtype,include,manuscripts 

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/colecciones-especiales/detall/guiones-de-radio-barcelona-1345733232424.html?elementid=1345720341226
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/colecciones-especiales/detall/guiones-de-radio-barcelona-1345733232424.html?elementid=1345720341226
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,Radioteatro%20(Programa%20de%20r%C3%A0dio)&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&facet=rtype,include,manuscripts
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?query=any,contains,Radioteatro%20(Programa%20de%20r%C3%A0dio)&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34CSUC_UAB:VU1&facet=rtype,include,manuscripts
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presentación de la base de datos, pero se espera poder superar las dificultades 

técnicas iniciales en un futuro próximo. 

 

Actualmente también está en fase de análisis la implementación de nuevos 

descriptores temáticos que enriquezcan las piezas sonoras y mejoren las opciones 

de búsqueda existentes. 

 

Tal y como se ha comentado inicialmente, el proyecto del Arxiu Sonor nace como 

un primer paso hacia la creación de un futuro museo de la radio en Cataluña. Esta 

evolución será posible únicamente con la implicación de nuevas entidades e 

instituciones que impulsen el proyecto.  

 

 

7. Conclusiones  

 

Como en cualquier proyecto las dificultades han aparecido en diversas ocasiones, 

tanto en la creación como en la puesta en marcha del Arxiu Sonor. Muchas veces 

la estandarización de las bibliotecas a nivel bibliográfico o de metadatos chocan 

con la visión del especialista y el equilibrio es difícil de alcanzar. A pesar de los 

inconvenientes, todos los participantes valoramos muy satisfactoriamente el 

resultado, tal y como se puso de manifiesto en su presentación pública. 

 

Para la Biblioteca el Arxiu Sonor ha supuesto un reto importante. La parte de 

diseño ha sido la más difícil de gestionar, por la falta de autonomía. Cualquier 

nuevo desarrollo o cambio en la estructura de la base de datos implica una gran 

dependencia de un equipo informático que no trabaja en exclusiva para el Arxiu y 

esta circunstancia limita las opciones de actuación.  

 

También consideramos importante destacar que, como hemos comentado 

previamente, el proyecto del Arxiu no está orientado a la descripción y difusión de 

colecciones propias de la Biblioteca, pero sí que contribuirá a visibilizarlas, 

incidiendo en un mejor conocimiento de los fondos e incrementando su consulta.  

 

Analizando el proyecto en perspectiva, seguramente ciertos aspectos de 

planteamiento y ejecución se podrían haber realizado de otra manera, pero 
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consideramos que el producto resultante es muy correcto. La base de datos que 

hay detrás del Arxiu tiene una estructura sólida que permitirá exportar la 

información a otro programa si en un futuro se plantea esta opción. Por su riqueza 

y singularidad, esperamos que el Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya siga 

creciendo y pueda convertirse en el punto de partida de un proyecto de mayor 

envergadura como el citado museo de la radio de Cataluña. 
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Resumen 

Se analiza el concepto de lectura fácil, su origen, y normas como vehículo para facilitar la 

comprensión lectora para aquellos colectivos que presentan dificultades cognitivas. El 

proceso por el cual las personas con discapacidad consiguieron su pleno reconocimiento 

como ciudadanos de plenos derecho y a participar en la sociedad. Su implantación en los 

últimos años en las Administración e Instituciones públicas, del Estado español. 

La presencia de documentos adaptados a lectura fácil en los parlamentos Autonómicos 

españoles se presenta como fruto de la evolución de las Cámaras para ser más 

transparentes y participativas 

 

Palabras clave: lectura fácil; Parlamento; democracia 

 

 

Abstract 

The concept of easy reading, its origin, and norms as a vehicle to facilitate reading 

comprehension for those groups that present cognitive difficulties are analyzed. The 

process by which people with disabilities achieved their full recognition as citizens with full 

rights and to participate in society. Its implementation in recent years in the Administration 

and Public Institutions of the Spanish State. 

The presence of documents adapted to easy reading in the Spanish Autonomous 

Parliaments are presented because of the evolution of the parliaments to be more 

transparent and participatory. 

 

Keywords: easy reading; parliament; democracy 

 

 

1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual de la adaptación a lectura 

fácil de los textos por parte de las Cámaras Autonómicas del Estado español, 
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explicar por qué se ha producido en estos años del siglo XXI y no antes. 

Planteamos como hipótesis de trabajo que esta evolución de los Parlamentos hacia 

instituciones más transparentes y participativas ha sido producto de los 

movimientos sociales desencadenados durante la crisis mundial, originada por la 

crisis financiera de 2008, en nuestro país denominado movimiento 15-M. 

 

Previamente definiremos el objeto de estudio, el concepto de lectura fácil, sus 

características propias, normativa y origen. También, estudiaremos el marco 

legislativo que ampara el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, reconociéndoles como sujetos plenos de derechos, primer eslabón 

para el ejercicio de plena ciudadanía. 

 

 

2. ¿La ciudadanía debe conocer la legislación que le afecta? 

 

Es un axioma común, el dicho «la ignorancia de las leyes no excusa de su 

cumplimiento». Esta afirmación no nos impone la obligación de conocer las leyes 

ni implica una condena de los que ignoran el Derecho. Se afirma la voluntad de 

que el Derecho se cumpla. Si una norma jurídica establece el deber de observancia 

de una determinada conducta, la ignorancia de aquélla no puede servir de excusa 

de la falta de cumplimiento. 

 

Podemos inferir que para tener cierto “conocimiento o comprensión” de las 

normas, se necesita leerlas y tener una lectura comprensible. El lenguaje jurídico, 

en muchas ocasiones, no es suficientemente claro, utiliza conceptos jurídicos, 

términos en latín…La ciudadanía tiene cierta dificultad para su comprensión, que 

no sucede con aquellas personas que presentan dificultades de accesibilidad 

cognitiva. 

 

La lectura es el medio que nos permite acceder a la información y al conocimiento, 

la comprensión lectora es clave en este proceso, pero la ciudadanía no es un todo 

homogéneo, es diversa y variable y nos encontramos con personas que presentan 

una discapacidad intelectual que les dificulta la comprensión lectora de los textos. 

La dificultad para acceder a la información jurídica u de otra índole puede 

convertirse en una fuente de desigualdad e incluso de desprotección, y supone 
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una barrera para la participación e integración plena en la sociedad democrática 

de las personas con discapacidad. 

 

La lectura fácil es el vehículo que permite la accesibilidad a la información y al 

conocimiento. 

 

 

2.1. Lectura Fácil (LF) 

 

La lectura fácil es la adaptación o reescritura que permite una lectura y una 

comprensión de un contenido.  

 

El origen de la LF se encuentra en los países nórdicos, Suecia editó en 1968 el 

primer libro en LF y el proceso se extendió por Noruega y Finlandia, en el 

continente europeo, tardo un poco más, en 1988 se fundó en Bruselas, Inclusion 

Europe, una sociedad que reúne actualmente a más de 74 asociaciones 

representadas en 39 países y cuya finalidad es la igualdad plena y los derechos 

de las personas con discapacidad, otorgando al proyecto de LF un gran impulso.  

 

La LF tiene diferentes definiciones según la fuente utilizada. La Norma UNE 153101 

EX: Lectura fácil. (AENOR 2018), considera que es un “método que recoge un 

conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño 

y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los 

mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades 

de comprensión lectora. (…) Los materiales resultantes de la aplicación del método 

pueden considerarse productos de apoyo para personas con dificultades de 

comprensión lectora” (2018: 7). 

 

La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) 

en 1997 publicó las directrices para materiales de lectura fácil, que fueron 

revisadas en 2010, en éstas matiza la definición de lectura fácil focalizando el 

grupo de lectores a los qué va dirigido: 

 

Hay dos definiciones ligeramente diferentes del término lectura fácil. Una significa 

adaptación lingüística de un texto que facilita más la lectura que un texto medio, 
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pero que no facilita la comprensión; la otra definición es adaptación que hace más 

fácil tanto la lectura como la comprensión. (Directrices para materiales de lectura 

fácil, IFLA, 2012, 5) 

 

IFLA distingue dos tipos de lectores y grupos de población que pueden verse 

afectados por falta de comprensión lectora: personas con discapacidad que tienen 

una permanente necesidad de lectura fácil y lectores con una competencia 

lingüística o lectora limitada, por desconocimiento de la lengua.  

 

Las personas con discapacidad no forman un conjunto heterogéneo pueden ser: 

disléxicas, con discapacidad intelectual; personas con discapacidad 

neuropsiquiátricas; personas sordas prelocutivas; personas sordociegas; personas 

afásicas y personas con demencia.  

 

Las personas con una competencia lingüística limitada pueden estar formadas por: 

personas inmigrantes de primera generación o no nativas de lengua; personas con 

baja alfabetización y los niños. 

 

Colegimos que el universo al que se dirige la lectura fácil está formado por un 

caleidoscopio de realidades diversas. Ante estas pluralidades se ha cuestionado, 

si la lectura fácil debe enfocarse a tipos diferentes de lectores o bien si tienen 

sesgos comunes que les unen y por ende, se pueden inferir normas de adaptación 

de textos válidas para los distintos grupos, ¿una norma legislativa en lectura fácil 

es comprensible para los diversos grupos? Actualmente, la respuesta es sí, aunque 

cabe considerar que esta realidad es un hecho reciente, y no existen los suficientes 

estudios científicos sobre este campo16.  

 

La adaptación de un texto, de cualquier naturaleza leyes, sentencias, obra literaria 

etc. sigue en nuestro país la norma UNE 153101:2018 EX de lectura fácil, y las 

directrices de la IFLA, reseñadas anteriormente. 

 

 
16 Véase sobre este tema los trabajos: ¿Legibilidad es sinónimo de comprensión en Lectura Fácil? Una revisión de estudios 
sobre comprensión lectora en textos adaptados o simplificados y su calidad metodológica: Rivero-Contreas, M et Saldaña, 
D; Lectura y dificultades lectoras en el siglo XX: Universidad de Sevilla, 2020, 714-728 
 



 

 57 

 

Un texto adaptado a lectura fácil debe reunir unas características propias tanto 

sobre el contenido, el tipo de lenguaje, sobre las ilustraciones y su maquetación. 

El lenguaje debe ajustarse a las siguientes pautas: ser un lenguaje concreto, lógico 

y conciso, los tiempos verbales directos y simples, no utilizar metáforas ni otro 

tipo de recursos literarios, ni palabras de difícil comprensión, si éstas son 

necesarias, hay que explicarlas mediante ayuda de pictogramas. 

 

Las imágenes y pictogramas son un elemento clave para reforzar el texto e incidir 

en la accesibilidad y comprensión lectora. La maquetación del texto tanto sea para 

la edición en papel o en la web, en diferentes formatos posibles, debe contemplar 

las siguientes pautas: 

 

● Estructura ordenada y previsible, por ejemplo, mediante un índice o guion. 

● Tipo de letra sin remates ni ornamentación: Arial, Helvética, Calibri, 

Tahoma... 

● Emplear dos tipos de letra como máximo en el mismo texto: para título y 

texto. 

● Tamaño grande de la letra: de 12/14 puntos en adelante. 

● Alto contraste de la letra sobre el fondo. Por ejemplo: negro-blanco, 

negro-amarillo. 

● Evitar efectos tipográficos como adornos, colores, sombras... 

● Entre 55-60 caracteres por línea como máximo. 

● Alinear el texto a la izquierda. 

● Márgenes generosos e interlineado amplio. 

● Incluir imágenes descriptivas alusivas al texto. (ilustraciones o 

pictogramas) 

 

Actualmente la adaptación de los textos a lectura fácil se realiza por especialistas 

en este campo, normalmente son personas que trabajan en el seno de 

asociaciones de los colectivos de personas con discapacidad, y en un segundo 

nivel, este texto es “validado” por personas con discapacidad o dificultad de lectura 

comprensiva.  

 

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), en un futuro no muy lejano, permitirá 

modificar el proceso de adaptación de textos a LF. Actualmente, los procesadores 
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de lenguaje natural, que se ocupan del proceso de descubrir cómo se comunican 

las máquinas con las personas, en su propio lenguaje, pensemos en Siri, sirven 

de base para desarrollar una arquitectura informática que facilita la adaptación 

directa por medio del software determinado, de un texto a lectura fácil. 

 

La lectura fácil podemos concluir señalando, que pese a tener un despegue tardío 

en nuestro país, comparando con el entorno europeo, está experimentando un 

desarrollo importante. Tenemos espacios de lectura fácil en miles de bibliotecas 

públicas, se editan numerosos títulos en LF, la propia Administración Pública, 

intenta adaptarse por medio de sus portales en la web, el Ministerio de Justicia 

adapta las Sentencias a lectura fácil. En conjunto existe un gran impulso por parte 

de muchos sectores de la sociedad por incluir la lectura fácil dentro de su praxis. 

Nos podemos preguntar, ¿por qué ahora en la segunda década del siglo XXI vemos 

este impulso? y ¿Qué han hecho los diferentes Parlamentos del Estado español en 

este campo? 

 

La primera respuesta es fácil, el cambio experimentado por parte de la sociedad 

en el reconocimiento de las personas con discapacidad, la percepción de la 

necesidad de su integración en ésta como sujetos de pleno derecho en las 

sociedades democráticas y su participación en las mismas, es un proceso que ha 

tenido su reflejo en el marco legislativo nacional, europeo e internacional. 

 

 

2.2. Marco legislativo: Regulación del derecho a la accesibilidad  

 

La presencia e integración de las personas con discapacidad ha sido un largo 

proceso, desde mediados del siglo XX, desde la invisibilidad hasta la plena 

inclusión. Tras la II Guerra Mundial se produjo una mayor sensibilidad por parte 

de la sociedad, como consecuencia de los efectos de la guerra sobre las personas, 

ya que aumentó el número de personas discapacitadas.  

 

A finales de la década de los años 60 del siglo XX, se produjeron movimientos 

sociales reivindicativos de contestación y de rechazo del sistema que suponen 

nuevos gérmenes de cambio y transformación del modelo social, en el que se 

ampararán y apoyarán las personas con discapacidad para reivindicar su plenitud 
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de derechos, organizarse como colectivo con voz propia, y pasar a exigir cambios 

sociales, políticos y jurídicos que le permitan acceder a un pleno estatus de 

ciudadanía. Las asociaciones y movimientos asociativos han reivindicado esta 

realidad, fruto de estos esfuerzos ha sido el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Estos cambios en la sociedad finalmente tuvieron su traslación al marco jurídico, 

no es que anteriormente no hubiese reconocimiento de derechos, sino que estos 

estaban insertos en torno a los derechos humanos, y no como derechos propios. 

 

La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, texto 

adoptado por Naciones Unidas, en fecha tan tardía, 13 de diciembre de 2006 es 

el hecho social, político y legislativo más relevante de los acontecidos en la esfera 

de las personas con discapacidad en lo que va del presente siglo.  

 

La Convención establece que las personas con discapacidad tengan todos los 

derechos y libertades, sean respetadas como las demás personas y participen 

plenamente en la sociedad. 

 

El propósito de la Convención sobre Los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, según indica el artículo 1º es “promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el 

respeto de su dignidad inherente” (2006:4). 

 

En el ámbito europeo el artículo 13 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea 

establece que el Consejo pueda adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 

discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.  

 

El Estado español se ha reconocido plenamente los derechos de las personas con 

discapacidad. La Convención internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad se ratificó el 30 de marzo de 2007 (BOE 96/21.04.2008), el pleno 

marco legal es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 



 

 60 

 

se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su inclusión social17. El objetivo de esta ley viene reflejado en 

su artículo 1 que índica el espíritu de esta: 

 

Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 

ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través 

de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso 

al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la 

erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 

y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales 

ratificados por España. (Real Decreto Legislativo /1/2013, de 29 de noviembre) 

 

La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) 

reconociendo el derecho al sufragio activo, fue otro cambio importante para la 

plena inclusión política.  

 

Al amparo de este marco legislativo estatal las Comunidades Autónomas han 

dictado sus propias leyes de derechos de las personas con discapacidad. 

Esta realidad jurídica es la que reconoce a las personas con discapacidad ser 

ciudadanos-as con plenos derechos, integrarse en las sociedades democráticas y 

participar en ellas, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. 

 

Este marco jurídico interrelacionado con los cambios sociales son los impulsos que 

han determinado que tanto Administración pública, como autonómicas, la 

administración de Justicia, los organismos autónomos etc. se esfuercen para ser 

instituciones accesibles e intenten adoptar textos e información en lectura fácil 

 

¿Qué sucede con los Parlamentos? ¿han hecho el mismo esfuerzo, que el resto de 

las Administraciones y Poderes del Estado para adaptar documentos e información 

a lectura fácil? 

 

 
17 Esta ley acaba de ser modificada para prohibir la presencia de personas con discapacidad en espectáculos que inviten a la 
mofa y atenten contra la dignidad humana Ley 11/2023, de 11 de mayo 
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3. El Parlamento  

 

El parlamento es uno de los poderes del estado donde reside la soberanía nacional, 

siguiendo la doctrina liberal clásica de democracia representativa. El poder 

legislativo es una de sus principales funciones junto al control parlamentario, del 

Gobierno y la función presupuestaria. Durante el siglo XIX, el Parlamento era el 

eje de la vida política, sin embargo, desde el siglo XX, su importancia ha sido 

modulada por la aparición de corporaciones complejas que negocian política y 

económicamente fuera de sus muros: asociaciones empresariales, sindicatos, 

partidos políticos, asociaciones civiles etc. 

 

La Cámara sigue siendo el lugar en el que se presentan, se tramitan y se aprueban 

las leyes, que vinculan y son de obligado cumplimiento para toda la ciudadanía. 

El parlamento está formado por los diputados-as elegidos por sufragio universal 

en las elecciones convocadas para tal fin, acorde con la legislación electoral de 

cada Comunidad Autónoma o la LOREG.  

 

El parlamento es una institución autónoma que establece su propia normativa, 

reflejada en el Reglamento, éste tiene rango de ley. El Reglamento regula los 

derechos y deberes de los diputados-as, los órganos de ésta (Presidencia Mesa, 

Junta de portavoces, Comisiones, Pleno, Diputación Permanente) y todos los 

procedimientos de la actividad parlamentaria. 

 

El principio de publicidad siempre ha estado presente en la Cámara, desde el siglo 

XIX los boletines oficiales y los Diarios de sesiones muestran su actividad y los 

debates que se realizan en su seno. 

 

El parlamento, aunque parezca una Institución estanca ha experimentado cambios 

de la mano de los procesos sociales, no en vano es el reflejo de la sociedad de su 

tiempo en un momento cronológico. 

 

En 2011, como respuesta a la gran recesión mundial que se desencadenó como 

fruto de la crisis financiera de 2007-2008, se originó un movimiento social de 

contestación y protesta ante esta crisis, que reflejaba el descontento con la 

democracia y la ruptura con el contrato social, surgido tras la II G.M. En nuestro 
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país se conoció con el nombre de movimiento 15-M. Este movimiento 

reivindicativo protagonizado fundamentalmente por jóvenes, que acampaban en 

las plazas principales de las ciudades, tuvo un grito, entre otros, que penetró en 

las paredes de las Cámaras: “no nos representan”. 

 

Desde este movimiento, con el que buena parte de la ciudadanía, se sentía 

identificado, indicaban que no se consideraban representados por los diputados-

as que se encontraban en los parlamentos, pese a que éstos habían sido elegidos 

por sufragio universal. 

 

Este movimiento tuvo un efecto político relevante, junto a la incorporación de una 

generación de jóvenes a la política activa, con la fundación de Podemos, en las 

Cámaras parlamentarias se establecieron mecanismo de mayor apertura y 

cercanía a la ciudadanía, se regularon procesos de participación ciudadana y 

transparencia. 

 

Los Reglamentos parlamentarios fueron modificados para incorporar portales de 

transparencia, como respuesta clara a la exigencia de la sociedad de conocer 

mejor qué se hace y mecanismos de participación política. 

 

En los portales de transparencia se dispone la información pública a la ciudadanía 

para su consulta de forma abierta, accesible y reutilizable, fomentando la 

participación de la sociedad en el proceso legislativo del país. Los portales de 

participación son los cauces que permiten a la ciudadanía colaborar y participar 

en la actividad legislativa, en el control parlamentario formulando preguntas etc. 

 

Para participar a través de los cauces generados por los Parlamentos, se necesita 

tener acceso a la información y a los textos, y como hemos reseñado 

anteriormente, existe un sector de la ciudadanía que presenta dificultades de 

comprensión lectora, en este marco penetra la lectura fácil en los Parlamentos. 

 

El parlamento, para ser el parlamento de toda la sociedad sin exclusiones, sé ha 

ido adaptando a estas nuevas realidades, ha hecho sus portales webs accesibles, 

y ha introducido la lectura fácil, adaptando los textos jurídicos y parlamentarios 
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más relevantes, para permitir su conocimiento a estos grupos con dificultades de 

comprensión lectora. 

 

 

3.1. Situación actual de lectura fácil en el Parlamento 

 

El objeto de análisis de la lectura fácil en el Parlamento se circunscribe a las 

Cámaras Parlamentarias Autonómicas del Estado español. Tras la aprobación de 

la Constitución española, en 1978, se fue articulando el Estado Autonómico, 

regulado en su Título VIII. Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades 

Autónomas y las denominadas “nacionalidades históricas” se fueron aprobando, 

en éstos se regula la estructura política de cada Comunidad Autónoma, y a su 

amparo se fueron constituyendo las diferentes Cámaras. En nuestro estado 

existen 17 Comunidades Autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla. 

 

En julio de 2021, durante la reunión de la Conferencia de Presidentes de 

Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa), celebrada en la Asamblea de 

Extremadura, a propuesta del Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha se 

acordó la constitución de un grupo de trabajo conjunto en materia de 

discapacidad, este trabajo culmino con la Declaración del Foro Interparlamentario 

sobre Accesibilidad y Discapacidad: Parlamentos más accesibles para una 

democracia mejor , aprobada en Toledo el 11 de junio de 2022 , entre sus puntos 

más destacados encontramos: 

 

Respetar la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia de las 

personas con discapacidad. Asumir la diferencia como parte de la diversidad y la 

condición humanas.  

Procurar un ejercicio de la actividad parlamentaria y actividades complementarias 

sin discriminación por motivos de discapacidad en la movilidad, la comunicación y la 

comprensión.  

.  (…) 

Facilitar por los medios a su alcance la presencia, participación y progreso de 

personas con discapacidad como miembros de los Parlamentos, contribuyendo a la 

extensión de su rol político directo.  
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Trabajar para poner en marcha un plan de mejora de la accesibilidad que permita ir 

dotando a los entornos, actividades y procesos parlamentarios de aquellas 

actuaciones, adaptaciones y ajustes que aseguren su accesibilidad universal 

(movilidad, comunicación y comprensión).  

Mantener un contacto permanente y fluido con las personas con discapacidad y con 

las entidades que les representan, para recoger sus aportaciones y propuestas tanto 

en materia legislativa como de mejora social.  

(…) 

Favorecer la formación del personal de los parlamentos en materia de atención y 

trato adecuado a las personas con discapacidad.  

Tener en cuenta a las personas con discapacidad y sus organizaciones en la 

contratación de personal y de servicios, así como la necesidad de adaptar los 

entornos laborales y los puestos de trabajo de las personas con discapacidad que 

trabajen en los parlamentos. 

(…)  

Apoyar que en la agenda política del segundo semestre de 2023 con motivo de la 

Presidencia de turno de la UE que corresponde a España se contemplen a las 

personas con discapacidad y la accesibilidad en las acciones que se desarrollen. 

(Declaración, 2022 ( URL:https://www.cortesclm.es/index.php/noticias/8-noticias-

general/940-declaracion-foro-interparlamentario-accessibilidad) 

 

Analizamos en qué situación se encuentra la plasmación de parte de esta 

Declaración de Toledo, respecto a la lectura fácil. 

 

Los Parlamentos Autonómicos con textos adaptados a lectura fácil son en este 

momento seis Cámaras de un total de 17 (en mayo 2023), esto representa sólo 

un 35%: Parlamento de Andalucía; Cortes de Castilla-La Mancha; Cortes de 

Castilla y León; Parlamento de Galicia; Parlamento de Navarra y Corts 

Valencianes. 

 

Cada Cámara ha seleccionado los textos o documentos representativos, pero 

suelen coincidir la adaptación del Estatuto de Autonomía y la explicación de la 

organización del Parlamento. 

 

La elección del texto del Estatuto de Autonomía es obvia, ya que es la piedra 

angular jurídica de la Comunidad, en él se recogen derechos y deberes de los 

about:blank
about:blank
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ciudadanos, la organización política, las competencias etc. es la norma sobre la 

que se sustenta la Autonomía 

 

Los textos explicativos sobre la organización y funcionamiento del Parlamento 

permiten conocer y entender qué es el Parlamento, cómo se organiza y cómo 

trabaja, es el vehículo, por excelencia, de su difusión. 

 

Ambos tipos de textos favorecen la plena participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad e incluso favorecen hechos concretos como los 

procesos selectivos de concursos/oposiciones, etc., convocados por las 

Administraciones Autonómicas, en turno para personas con discapacidad, ya que 

facilita el acceso al conocimiento de buena parte del temario  

 

 

3.2. Parlamento de Andalucía 

 

Presenta adaptado a LF Guía de la Visita al Parlamento de Andalucía es un 

documento que como reza en su introducción sirve para hacer el Parlamento más 

accesible y comprensible. En su interior se explica el origen de la Autonomía, los 

derechos y deberes de los andaluces, sus elecciones, la historia y estructura de su 

sede el Hospital de las Cinco Llagas, con sus números patios, la organización del 

Parlamento y su mecanismo de trabajo. 

 

Este documento ha sido adaptado por el Instituto de Lectura Fácil. 

 

 

3.3. Cortes de Castilla-La Mancha 

 

Este parlamento destaca sobre el resto ya que es el que presenta un mayor 

número de leyes adaptadas a lectura fácil, junto al Estatuto de Autonomía, nos 

encontramos con más de siete textos normativos adaptados: 

 

Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los animales 

Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social 

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación 

https://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/PublicacionesNOoficiales/MaterialDivulgativo/GuiaParlamento_lectura_fxcil.pdf
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Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular 

Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales 

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de Violencia de Género 

Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con 

discapacidad 

 

Estas leyes han sido adaptadas por Plena Inclusión Castilla-La Mancha, su acceso 

es por medio del espacio propio de lectura fácil, en el portal Web de las Cortes de 

Castilla-La Mancha. El corpus legislativo elegido es muy relevante ya que son 

Leyes que garantizan derechos junto a texto de extrema relevancia como la 

economía circular y la protección de animales. 

 

 

3.4. Cortes de Castilla y León 

 

El texto adaptado a lectura fácil es el Estatuto de Autonomía trabajo realizado por 

Plena Inclusión de Castilla y León, existen otras normas con herramientas de 

accesibilidad, pero no en lectura fácil.  

 

 

3.5. Parlamento de Galicia  

 

Encontramos en esta Cámara la adaptación a lectura fácil de la unidad didáctica 

del Parlamento de Galicia, ésta es un recurso dedicado a los alumnos, en ella se 

informe ampliamente sobre el concepto de democracia, el Parlamento gallego, su 

edificio, su organización, funciones y los mecanismos de participación ciudadana. 

Ha sido realizada con la colaboración de la Federación Autismo Galicia. Esta guía 

puede consultarse en la Web del propio Parlamento  

 

 

3.6. Parlamento de Navarra  

 

Esta Cámara ha adaptado a lectura fácil la  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 

agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (su 
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Estatuto de Autonomía), puede consultarse en su portal Web, a adaptación ha sido 

realizada por ANFAS, miembro de Plena Inclusión 

 

 

3.7. Corts Valencianes 

 

Las Corts han creado un espacio de lectura fácil, en su portal web, para ubicar los 

textos que se van a ir adaptando, en él se encuentra el texto del Estatuto de 

Autonomía, la Ley 11/2003, de 10 de abril, del Estatuto de las Personas con 

Discapacidad, versión consolidada. Dentro de poco se incorporará un cuaderno 

didáctico sobre las Corts Valencianes, que en estos momentos está en fase de 

traducción al valenciano. El cuaderno explica el sistema electoral, las elecciones, 

junto con la información sobre las Corts: composición, órganos de éstas, 

procedimiento de trabajo y la historia del edificio que es su sede, el palacio de los 

Borgia. La adaptación de todos estos documentos ha sido realizada por Plena 

Inclusión Comunitat Valenciana. Hay que indicar que, al ser una Comunidad 

bilingüe, todos los textos se presentan en dos versiones: español y valenciano. 

 

 

4. Conclusiones 

 

La lectura fácil se ha ido abriendo paso en la sociedad como la herramienta que 

facilita la comprensión lectora a personas con discapacidad cognitiva y lectores 

con una competencia lingüística limitada por desconocimiento de la lengua: 

migrantes de primera generación, no nativos de la lengua, sujetos con baja 

alfabetización y los niños. 

 

Esta difusión actual ha sido fruto de los movimientos sociales reivindicativos de 

contestación y rechazo a la sociedad que surgieron en la década de los años, del 

siglo XX. Estos supusieron el germen de cambio social, en el que se apoyaran las 

personas con discapacidad para reivindicar sus derechos y organizarse como 

colectivo con voz propia y exigir su plena integración en la sociedad democrática. 

Este proceso culminará con la aprobación por Naciones Unidad de la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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En la sociedad española ha sido durante el presente siglo cuando se ha producido 

una proliferación de adaptaciones a lectura fácil de innumerables textos, tanto en 

el ámbito de los Poderes Públicos como en la esfera editorial. 

 

Los Parlamentos Autonómicos del Estado español fruto del movimiento de protesta 

social, que surgió como respuesta a la crisis global originada por la crisis financiera 

de 2008, conocido en nuestro país como movimiento 15-M, que cuestionaba la 

representatividad del sistema democrático actual y reflejaba el descontento con 

ésta adoptaron una serie de cambios en sus Reglamentos. 

 

Los Parlamentos crearon portales de transparencia en los que se dispone 

información para su consulta de forma abierta, accesible y reutilizable fomentando 

la participación de la sociedad en la actividad legislativa. Los espacios de 

participación ciudadana son el vehículo por el que se canaliza esta participación 

 

Las Cámaras, para ser accesible e incorporar al conjunto de toda la sociedad, han 

adaptado sus textos a lectura fácil, como la forma de fomentar la participación de 

toda la ciudadanía sin exclusión, ni barreras que la obstaculicen. 

 

En junio de 2022, en Toledo se aprobó la Declaración del Foro Interparlamentario 

sobre Accesibilidad y Discapacidad: Parlamentos más accesibles para una 

democracia mejor. Actualmente, de diecisiete Cámaras Autonómicas, presentan 

textos adaptados a lectura fácil seis: Parlamento de Andalucía, Cortes de Castilla-

La Mancha, Cortes de Castilla y León, Parlamento de Galicia, Parlamento de 

Navarra y Corts Valencianes. 

 

Los textos adaptados han sido los Estatutos de Autonomía y los cuadernos para 

difundir qué es el Parlamento, cómo se organiza y funciona. 

 

Podemos concluir que aún queda bastante camino por andar para conseguir 

Parlamentos más democráticos y accesibles. También hay que subrayar que estos 

nuevos derechos deben estar reflejados en cada Reglamento de la Cámara, como 

el único medio de garantizar que sigan cumpliéndose a largo plazo 
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Compartiendo experiencias de fomento de la lectura: 
provincia de Battambang (Reino de Camboya) y ciudad de 
Kinshasa (República Democrática del Congo) 

 

Sharing experiences in reading promotion: Battambang 

province (the Kingdom of Cambodia) and the city of 
Kinshasa (Democratic Republic of Congo) 

 

Núria Sabé (Saint-André, Kinshasa). 

Mom Meam y Equipo Obrum (Battambang). 

Mariona Chavarria-Domingo (Bibliotecaria, Barcelona). 

 

 

Resumen 

El derecho al aprendizaje es uno de los derechos básicos para cada niño y niña, y el acceso 

a la educación de calidad revierte en la comunidad y el avance del país. En los países con 

sistemas políticos y económicos frágiles, donde los servicios básicos quedan lejos de ser 

accesibles a la mayoría de la población, la educación no es una excepción. 

Se presentan dos proyectos de fomento de la lectura: uno en un suburbio de la capital de 

la RD Congo, y otro en las zonas rurales del Noroeste de Camboya. El primero con pocos 

medios y con un trabajo muy personalizado en una zona suburbana que ha crecido con 

familias llegadas del todo el país, huyendo de guerras y/o inestabilidad de todo tipo en sus 

lugares de origen; el segundo con más infraestructura y con más recorrido, dentro de un 

proyecto más amplio de apoyo a la escolarización en las zonas rurales, y en un país 

políticamente más estabilizado. 

Ambos coinciden en acompañar a niños y jóvenes a aprender a leer y escribir, y a afianzar 

el gusto por la lectura para avanzar en el éxito educativo. Ambos presentan resultados 

positivos. 

Se presentan estas experiencias como ejemplo de que es necesario no perder de vista la 

importancia de la cultura incluso en contextos en los que otras necesidades básicas aún 

no están totalmente cubiertas, y en concreto promover la capacitación en lecto-escritura 

para así tener oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Con estas herramientas 

podrán crecer como ciudadanos participativos y que podrán defender sus derechos y 

construir una sociedad mejor. 

 

Palabras clave: Fomento de la lectura; educación; cohesión social; participación; 

desarrollo 
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Abstract 

The right to learning is one of the basic rights for every child, and access to quality 

education reverts to the community and the progress of the country. In countries with 

fragile political and economic systems, where basic services are far from accessible to 

most of the population, education is no exception. 

Two projects of reading promotion are presented: one in the outskirts of the capital city 

of DR Congo, and another in the rural areas of northwestern Cambodia. The first project 

with few means and with very personalized work in a suburban area that has grown with 

families arriving from all over the country, fleeing wars and / or instability of all kinds in 

their places of origin; the second project with more infrastructure and longer time of 

implementation, within a broader project to support schooling in rural areas, and in a more 

politically stabilized country. 

Both have in common the fact of being attentive to children and young people in their 

paths to learn to read and write and strengthen the taste for reading to advance in 

educational success. Both have positive outputs. 

These experiences are presented as an example that it is necessary not to lose sight of 

the importance of culture even in contexts in which other basic needs are not yet fully 

covered. Specifically, training in reading and writing and therefore promoting lifelong 

learning opportunities for all. All this will enable them to grow as participatory citizens and 

therefore they will be able to defend their rights and build a better society. 

 

Keywords: Reading promotion; education; social cohesion; participation; development 

 

 

 

 

 

Todos los niños tienen derecho a aprender,  

cualesquiera que sean sus circunstancias.  

El apoyo adecuado al aprendizaje 

 es crucial para que desarrollen todo su potencial. 

(UNICEF) 
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1. Introducción: la educación y el desarrollo 

 

El informe State of Global Learning Poverty: 2022 Update18 muestra que, durante 

la crisis de la pandemia del COVID19, el cierre prolongado de escuelas, la escasa 

efectividad de la mitigación y la bajada de los ingresos de los hogares tuvieron un 

gran impacto en la pobreza de aprendizajes. En el sur de Asia las predicciones 

sitúan un aumento del 60% al 78% la proporción de niños que carecen de un nivel 

mínimo de alfabetización. En el África subsahariana, los aumentos en la pobreza 

de aprendizajes fueron menores, porque en la mayoría de los países el cierre de 

escuelas duró mucho menos, aunque la proporción de niños analfabetos sigue 

siendo muy alta, un 89%. 

 

Los niños, y más las niñas, de entornos socioeconómicos más bajos y otros grupos 

desfavorecidos son los que sufren mayores pérdidas de aprendizaje. Ya partían 

con la comprensión más frágil de la alfabetización fundamental antes de los cierres 

y confinamientos, por ello han sufrido mayores pérdidas de aprendizaje. Sin 

competencias básicas bien asentadas, es poco probable que los niños adquieran 

las competencias técnicas y superiores necesarias para prosperar. 

 

El Informe afirma que “la recuperación y aceleración del aprendizaje requiere un 

compromiso político nacional sostenido, desde los niveles políticos más altos hasta 

todos los miembros de la sociedad. Cambiar el rumbo de la crisis de aprendizaje 

a largo plazo requerirá coaliciones nacionales para la recuperación del aprendizaje, 

coaliciones que incluyan familias, educadores, sociedad civil, la comunidad 

empresarial y otros ministerios más allá del ministerio de educación.”  

 

En este punto es donde los proyectos de fomento de la lectura que se presentan 

en esta comunicación inciden: en trabajar en “coalición” a todos los niveles. 

 

  

 
18 COVID-19 worsens global learning crisis, risking $21 trillion in lifetime earnings: 70% of 10-Year-Olds now in Learning 
Poverty, Unable to Read and Understand a Simple Text. BANCO MUNDIAL PRESS RELEASE-JUNE 23, 2022 NO: 2022/074/EDU.  
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty [6/5/2023]. 

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty
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1.1 La agenda 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 es garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida para todos. 

 

En la misma línea de lo afirmado en el punto anterior, en este objetivo se afirma 

que “la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para 

escapar de la pobreza. Sin embargo, millones de niños siguen sin ir a la escuela, 

y no todos los que asisten están aprendiendo. Más de la mitad de todos los niños 

y adolescentes en todo el mundo no cumplen con los estándares mínimos de 

competencia en lectura y matemáticas.” 

 

Y precisamente apunta a las regiones de África subsahariana y partes de Asia 

central y meridional como las más rezagadas, precisamente en donde se 

desarrollan nuestros proyectos de fomento de la lectura. 

 

 

1.2 La lectura, la base para el aprendizaje 

 

La lectura, aparte de ser un proceso de descubrimiento y adquisición de 

conocimiento, es también un medio básico de aprendizaje, y es también un tipo 

de creación y un puente que lleva a las personas a romper sus límites. Al leer, se 

participa activamente en el proceso mental, incluido el procesamiento de la 
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información del lenguaje, la construcción de un mundo de significado, la creación 

cultural y la experiencia estética. En este sentido, la lectura es una competencia 

central en el desarrollo individual, especialmente para los más jóvenes. Por ello 

es muy importante formar y acompañar en la alfabetización y adquisición del 

hábito de la lectura.  

 

 

1.3 Las bibliotecas públicas y el fomento de la lectura 

 

En nuestro contexto profesional no podemos obviar el Manifiesto de la IFLA19 en 

donde se afirma que “la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de 

los individuos son valores humanos fundamentales. Estos valores sólo podrán 

alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados de ejercer sus 

derechos democráticos y desempeñar un rol activo en la sociedad. La participación 

constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación 

satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, 

la cultura y la información.” 

 

“En cada nación, pero especialmente en el mundo en desarrollo, las bibliotecas 

ayudan a garantizar que los derechos a la educación y la participación en las 

sociedades del conocimiento y en la vida cultural de la comunidad sean accesibles 

para la mayor cantidad de personas posible” 

 

“A través de estas misiones clave, las bibliotecas públicas contribuyen a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la construcción de sociedades más justas, 

humanas y sostenibles.  

 

- Brindar acceso a todo tipo de información e ideas sin censura, y promover 

la educación formal e informal en todos los niveles, así como el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, que permita que las personas puedan acceder al 

conocimiento de manera permanente, voluntaria y autónoma;  

 
19 Manifiesto de la IFLA y la UNESCO sobre Bibliotecas Públicas 2022. 
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2019/1/Manifiesto%20IFLA%20UNESCO%20sobre%20Bibliotecas%20P%C
3%BAblicas%202022.pdf [6/5/2023] 
 

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2019/1/Manifiesto%20IFLA%20UNESCO%20sobre%20Bibliotecas%20P%C3%BAblicas%202022.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2019/1/Manifiesto%20IFLA%20UNESCO%20sobre%20Bibliotecas%20P%C3%BAblicas%202022.pdf
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- brindar oportunidades para el desarrollo personal creativo, y estimular la 

imaginación, la creatividad, la curiosidad y la empatía;  

- crear y consolidar hábitos de lectura en los niños desde sus primeros años 

hasta la adultez;  

- prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización 

para desarrollar habilidades de lectura y escritura, y facilitar el desarrollo 

de la alfabetización mediática e informacional y de las habilidades digitales 

para personas de todos los grupos etarios, con el fin de contribuir a una 

sociedad informada y democrática; (...)” 

 

Los proyectos de Kinshasa y Battambang que presentaremos en los siguientes 

puntos no son bibliotecas públicas, pues el contexto no permite desarrollarlas, 

pero sí son iniciativas bien fundamentadas y adaptadas a sus contextos para llevar 

a cabo estas misiones, con el deseo de poder disponer en el futuro de servicios 

bibliotecarios que acompañen a sus ciudadanos a lo largo de la vida. 

 

 

2. Contextos: La República Democrática del Congo y Reino de 

Camboya 

 

2.1 República Democrática del Congo 

 

2.1.1. Historia reciente 

Establecida como colonia belga en 1908, la entonces República del Congo obtuvo 

su independencia en 1960, pero sus primeros años se vieron empañados por la 

inestabilidad política y social. El coronel Joseph Mobutu tomó el poder y se declaró 

presidente en un golpe de estado en noviembre de 1965. Posteriormente cambió 

su nombre - a Mobutu Sese Seko - así como el del país - a Zaire. Mobutu mantuvo 

su posición durante 32 años a través de varias elecciones falsas, así como a través 

de la fuerza brutal. 

 

Las luchas étnicas y la guerra civil, desencadenadas por una afluencia masiva de 

refugiados en 1994 huyendo de los combates en Ruanda y Burundi, llevaron en 

mayo de 1997 al derrocamiento del régimen de Mobutu por una rebelión 



 

 77 

 

respaldada por Ruanda y Uganda y liderada por Laurent Kabila. Renombró al país 

como República Democrática del Congo (RDC), pero en agosto de 1998 su régimen 

fue desafiado por una segunda insurrección nuevamente respaldada por Ruanda 

y Uganda. Tropas de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue intervinieron para 

apoyar al régimen de Kabila. En julio de 1999 la República Democrática del Congo, 

grupos rebeldes armados congoleños, Angola, Namibia, Ruanda, Uganda y 

Zimbabue firmaron un alto el fuego, pero continuaron los combates esporádicos. 

Laurent Kabila fue asesinado en enero de 2001 y su hijo, Joseph Kabila, fue 

nombrado jefe de Estado.  

 

En octubre de 2002, el nuevo presidente logró negociar la retirada de las fuerzas 

ruandesas que ocupaban el este del Congo; dos meses después, el Acuerdo de 

Pretoria fue firmado por todas las partes beligerantes restantes para poner fin a 

la lucha y establecer un gobierno de unidad nacional. En julio de 2003 se estableció 

un gobierno de transición; celebró con éxito un referéndum constitucional en 

diciembre de 2005 y en 2006 se celebraron elecciones para la presidencia, la 

Asamblea Nacional y las legislaturas provinciales. En las elecciones nacionales más 

recientes, celebradas en noviembre de 2011, los resultados disputados 

permitieron a Joseph Kabila ser reelegido para la presidencia.20 

 

La guerra sigue en una tercera parte del país a causa de sus riquezas naturales 

de diamantes y minerales, como el cobre o el uranio, y sobre todo el coltán. 

 

A pesar de que se ha conseguido cierta estabilidad política, lo cierto es que la RD 

Congo se mantiene como uno de los países más pobres del mundo con un PBI per 

cápita de 577 dólares (Banco Mundial, 2021) y también con uno de los índices de 

desarrollo humano más bajos del mundo. Todo esto, a pesar de haberse 

mantenido en casi toda su historia con los mercados abiertos al mundo. 

 

2.1.2. Educación 

La República Democrática del Congo (RDC) ha logrado avances significativos hacia 

el acceso universal a la educación primaria en las últimas décadas. A pesar de 

ello, la tasa preescolar para niños de 3 a 5 años es solo del 5%. Este nivel es muy 

 
20 Get a map. https://www.getamap.net/maps/democratic_republic_of_the_congo/ [6/5/2023] 

https://www.getamap.net/maps/democratic_republic_of_the_congo/
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bajo dados los beneficios que la educación preescolar aporta a los niños pequeños 

mejorando el ingreso a la escuela primaria y el desarrollo cognitivo y social 

temprano. Además, sigue siendo uno de los países con el mayor número de niños 

sin escolarizar, y las tasas de repetición y abandono escolar en el nivel primario 

impactan en el nivel secundario. 

 

Los costos directos (tasas de inscripción) y los costos indirectos (material escolar, 

uniformes, etc.) soportados por los hogares pobres parecen ser uno de los 

obstáculos para la matriculación de los niños en la escuela, a pesar de la política 

de educación primaria gratuita promulgada en 2010 por el Gobierno de la RDC.21 

 

Se estima que 3,5 millones, o el 26,7%, de los niños en edad de asistir a la escuela 

primaria no asisten a la escuela. De ellos, 2,75 millones viven en zonas rurales.  

 

Para abordar estos desafíos, el país ha desarrollado su Plan Sectorial de Educación 

para 2016-2025 con un enfoque en ampliar el acceso y la equidad, mejorar la 

calidad del aprendizaje y mejorar la gobernanza y la gestión en el sector.22 

 

2.1.3. Bibliotecas o servicios bibliotecarios en el país 

El Mapa de Bibliotecas de la IFLA no tiene datos sobre la RDC. Pero, bajo iniciativas 

privadas, consulares u otras, hay proyectos, más o menos desarrollados, como el 

que expondremos más abajo. Otros servicios bibliotecarios frágiles se dirigen a la 

formación universitaria. La Biblioteca Nacional con unos dos millones de 

documentos, incluyendo una rica colección de fotografías de la historia del país, 

ha recibido ayudas de la ONU y otras organizaciones para modernizarse y formar 

a su personal, pero no es un espacio abierto a la ciudadanía. 

 

 
21 UNICEF. Education. Democratic Republic of Congo. https://www.unicef.org/drcongo/en/what-we-do/education 
[6/5/2022] 
22 Global Partnership. Transformer l’éducation. Republique Démocratique du Congo. 
https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/democratic-republic-of-congo  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-sectorielle-de-leducation-et-de-la-formation-2016-2025-rd-congo
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-sectorielle-de-leducation-et-de-la-formation-2016-2025-rd-congo
https://www.unicef.org/drcongo/en/what-we-do/education
https://www.globalpartnership.org/fr/where-we-work/democratic-republic-of-congo
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Fuente: IFLA Library Map23 

 

 
2.2. Reino de Camboya 

 

2.2.1. Historia reciente 

La mayoría de los camboyanos se consideran jemeres, descendientes del Imperio 

de Angkor que se extendió por gran parte del sudeste asiático y alcanzó su cenit 

entre los siglos X y XIII. Los ataques de los tailandeses y cham (de la actual 

Vietnam) debilitaron el imperio, marcando el comienzo de un largo período de 

declive. El rey puso el país bajo protección francesa en 1863 y se convirtió en 

parte de la Indochina francesa en 1887.  

 

Después de la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Camboya 

obtuvo la independencia total de Francia en 1953. En abril de 1975, después de 

una lucha de cinco años, las fuerzas comunistas de los Jemeres Rojos, bajo el 

liderazgo de Pol Pot, tomaron Phnom Penh y evacuaron todas las ciudades y 

pueblos.  

 

Durante el régimen de los Jemeres Rojos se prohibió la religión budista, los medios 

de comunicación y el transporte motorizado y se rechazó cualquier forma de 

ciencia moderna. El país regresó prácticamente a la prehistoria hasta la invasión 

 
23 IFLA. Library Map of the World. https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-
Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Democratic-
Republic-of-the-Congo/Weight/Totals-by-Country. [6/5/2023] 
 

https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Democratic-Republic-of-the-Congo/Weight/Totals-by-Country
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Democratic-Republic-of-the-Congo/Weight/Totals-by-Country
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Democratic-Republic-of-the-Congo/Weight/Totals-by-Country
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vietnamita de 1978. Un cuarto de la población fue ejecutada durante el régimen 

de los Jemeres Rojos.  

 

Una invasión vietnamita en diciembre de 1978 llevó a los Jemeres Rojos al campo, 

comenzó una ocupación vietnamita de diez años y desencadenó casi trece años 

de guerra civil.  

 

Los Acuerdos de Paz de París de 1991 ordenaron elecciones democráticas y un 

alto el fuego, que no fue plenamente respetado por los Jemeres Rojos. Las 

elecciones patrocinadas por la ONU en 1993 ayudaron a restaurar cierta apariencia 

de normalidad bajo un gobierno de coalición entre Hun Sen, antiguo militar del 

ejército vietnamita y el partido del príncipe Rannarith. La lucha entre las dos 

facciones acabó con un golpe de estado de Hun Sen en julio de 1997 que puso fin 

al primer gobierno de coalición.  

 

Una segunda ronda de elecciones nacionales en 1998 condujo a la formación de 

otro gobierno de coalición, presidido por Hun Sen. Los elementos restantes de los 

Jemeres Rojos se rindieron a principios de 1999. Algunos de los líderes 

supervivientes de los Jemeres Rojos han sido juzgados por crímenes de lesa 

humanidad por un tribunal híbrido de la ONU y Camboya apoyado por asistencia 

internacional. Después de las elecciones de 2003 y 2008, Hun Sen siguió 

presidiendo el país. En octubre de 2004, el rey Norodom SIHANOUK abdicó del 

trono y su hijo, el príncipe Norodom SIHAMONI, fue seleccionado para sucederlo.24 

 

2.2.2. Educación25 

En Camboya muchas niñas y niños se están quedando atrás, especialmente los 

que viven en zonas rurales y urbanas pobres. 

 

Los niños matriculados en la educación primaria estaban por encima del 97% en 

el año escolar 2017/18. Pero en el nivel primario, casi el 25% de los niños en el 

grado 3 no pueden escribir una sola palabra en una prueba de dictado. Sólo el 

27% de los niños de 3 a 5 años están bien encaminados en cuanto a su desarrollo 

 
24 Get a map. Cambodia. https://www.getamap.net/about/cambodia/people_and_society.html [6/5/2022] 
25 UNICEF. Education. Cambodia. https://www.unicef.org/cambodia/education [6/5/2022] 

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/01/12/54b3a210ca4741563b8b457a.html
https://www.getamap.net/about/cambodia/people_and_society.html
https://www.unicef.org/cambodia/education
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en competencias básicas (alfabetización y matemática), y para cuando tengan 17 

años, el 55% de los adolescentes habrán abandonado la escuela. 

 

Los niños camboyanos se retrasan en la escuela por varias razones, entre ellas no 

estar adecuadamente preparados para la escuela, experimentar una enseñanza y 

un aprendizaje de mala calidad y asistir a la escuela de manera irregular. Esto 

conlleva que muchos de ellos abandonen por completo. 

 

El aprendizaje inadecuado en los primeros años de vida, junto con una nutrición 

insuficiente, deja atrás el desarrollo de los niños. No hay suficientes maestros 

calificados, y la calidad de los entornos de aprendizaje es pobre. Hay una falta de 

infraestructura básica, como instalaciones de agua, saneamiento e higiene, lo que 

afecta particularmente a las adolescentes y los niños con discapacidad. Muchos 

padres no pueden entender el valor de la educación y la mayoría no puede 

permitirse enviar a sus hijos a la escuela, especialmente en las zonas rurales y 

desfavorecidas.26 

 

2.2.3. Bibliotecas o servicios bibliotecarios en el país 

El Mapa de bibliotecas de la IFLA recoge los datos sobre las bibliotecas en 

Camboya. La mayoría de ellas se documentan en los centros escolares. Dado el 

contexto de la educación descrito en el punto anterior, es fácil deducir que estas 

bibliotecas no están bien dotadas, ni hay personal formado. 

 

Las bibliotecas universitarias tienen recursos materiales especializados, y 

generalmente en lenguas extranjeras. La Biblioteca Nacional es, de hecho, el 

Archivo Nacional y no tiene salas de lectura, ni otros servicios bibliotecarios 

básicos.  

 

 
26 UNICEF. Education. Cambodia. https://www.unicef.org/cambodia/education [6/5/2022] 

https://www.unicef.org/cambodia/education
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Fuente: IFLA Mapa de Bibliotecas27 

 

 

3. El fomento de la lectura en contextos frágiles: dos casos, en 

Kinshasa y en Battambang  

 

3.1. Elementos del contexto general a tener en cuenta 

 

Existen elementos objetivos que inciden directamente en el fomento de la lectura 

y que hay que tratar desde otras perspectivas, que quedan más allá de nuestra 

aportación en esta comunicación. 

 

3.1.1. El entorno de salud, salubridad y los medios a disposición, como 

elementos clave del analfabetismo 

 

Los siguientes elementos inciden directamente en el índice de analfabetismo: 28 

 

- Problemas de salud: la desnutrición causa ceguera anualmente en 

hasta un millón de niños. 

- Desigualdad de género: en los países en desarrollo, el analfabetismo 

entre las mujeres es del 45% frente al 25% de los hombres, debido en 

parte a la menor asistencia escolar de las niñas. 

 
27 IFLA. Library Map of the World. https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-
Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-
Libraries/Country/Cambodia/Weight/Totals-by-Country [6/5/2022] 
28 Greaney, V. (Ed.). (1996). Promoting reading in developing countries. Newark, DE: International Reading Association, 214 
pp. Reviewed by George M. Jacobs [Access: https://www.cuhk.edu.hk/ajelt/vol8/rev2.htm]. 6/5/2023 

https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Cambodia/Weight/Totals-by-Country
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Cambodia/Weight/Totals-by-Country
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Cambodia/Weight/Totals-by-Country
https://www.cuhk.edu.hk/ajelt/vol8/rev2.htm
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- Condiciones desfavorables en el hogar: la pobreza a menudo deja a los 

hogares sin espacio y luz para leer y obliga a los niños a pasar su 

tiempo trabajando en lugar de leer. 

- Deficiencias escolares: los maestros a menudo carecen de capacitación 

y salarios dignos. 

 

3.1.2. El contexto de producción editorial 

 

En los países de los que nos ocupamos en esta comunicación la producción 

editorial es pobre en general, y mucho más si nos ceñimos a la oferta de lectura 

para el ocio destinada a las distintas edades. 

 

Si bien puede haber edición de cuentos para niños, principalmente tradicionales, 

a medida que avanzan en edad, la oportunidad de seguir creciendo con lecturas 

adaptadas a su crecimiento. Además, la falta de traducciones a las lenguas propias 

de grandes clásicos internacionales o literatura actual limita mucho el poder, por 

un lado, ampliar la cultura de estos jóvenes y por el otro seguir promoviendo su 

voluntad de seguir leyendo y enriquecer así el conocimiento de su propia lengua, 

adquiriendo vocabulario nuevo, asentando buenas estructuras gramaticales, y 

evitando recurrir a la lengua al inglés o al francés desde los primeros años (sobre 

todo en el caso de la RD Congo). 

 

 

3.2. Fomento de la lectura en contextos desfavorecidos 

 

3.2.1. Programa de fomento de la lectura en el Noroeste de Camboya 

 

El programa “Obrum”  

 

El futuro de un país radica en educar y apoyar en el desarrollo de los más jóvenes 

que serán los futuros líderes que el país necesita. En Camboya, donde más del 

50% de la población tiene menos de 25 años, la educación es particularmente vital 

para su futuro desarrollo.29 

 
29 Ver: VIDEO https://youtu.be/PUR-9b9juDU Obrum: beneficios que aporta el ir a la escuela en las zonas rurales 

https://youtu.be/PUR-9b9juDU
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1 Foto: Obrum 

El equipo de Educación en Pueblos Remotos (conocido como “Obrum” (ការអប់រំ), 

que significa “educación” en camboyano) tiene como objetivo general facilitar el 

acceso a una educación básica de calidad y apoyar a los niños y niñas durante su 

etapa escolar. 

 

El objetivo específico del proyecto es ofrecer a niñas y niños de comunidades 

remotas en la provincia de Battambang la oportunidad de acceder a la educación 

primaria y secundaria.30  

 

- promover la educación en áreas rurales remotas. El equipo se dedica tanto 

a la construcción de colegios de primaria en estas zonas remotas del 

noroeste de Camboya como a hacer seguimiento de los colegios y darles 

apoyo. 

- llevar a cabo proyectos de concienciación a la población sobre la importancia 

de la educación, la higiene y el respeto al medio ambiente. 

- asimismo, el objetivo del equipo es también mejorar la calidad de la 

educación a través de la formación de los profesores locales. 

 

Se hace en áreas donde el gobierno no puede establecer una escuela, entramos, 

construimos escuelas, contratamos, capacitamos maestros y proporcionamos a 

los niños los materiales necesarios para satisfacer esta necesidad vital de 

educación. 

 
30 Ver: VIDEO: https://youtu.be/lkWgjEXq0ZE Obrum: escuelas remotas 

https://youtu.be/lkWgjEXq0ZE
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El objetivo es que estas escuelas sean "aceptadas" en el sistema de educación 

pública de Camboya. Para ello, requerimos buenos niveles de participación y 

calidad a lo largo de los años. 

 

El proyecto sigue un enfoque participativo desde la planificación hasta la 

realización de las actividades ya que es fundamental contar con la participación 

de la comunidad. En las zonas alejadas donde no hay escuela, las familias no son 

conscientes de la importancia de la educación y no están acostumbradas a 

escolarizar a sus hijos. En este sentido, hay que hacer un amplio trabajo de 

sensibilización con las familias antes de empezar una nueva escuela. Una vez 

asegurada la colaboración con las familias, las animamos a participar en la 

construcción de la escuela y en todas las actividades posteriores: 

 

- Facilita el acceso a una buena educación a niños y jóvenes entre los 5 y 20 

años que están en situación de vulnerabilidad de forma que puedan obtener 

la formación mínima para buscar salidas en el futuro. 

- Asimismo, se apoya a las familias proporcionando viviendas dignas, 

atención médica, arroz y productos de higiene para procurar que los niños 

crezcan en un entorno digno para su desarrollo personal. 

- El equipo realiza seguimientos regulares para asegurar que los niños asisten 

a la escuela y las familias les apoyan en sus estudios. 

 

Hoy en día, el equipo de “Obrum” cuenta con 17 colegios, cerca de 

1.600 estudiantes y 60 docentes.  

 

2 Foto: Obrum 

 

Lo que caracteriza al equipo de Educación en Pueblos Remotos es que llevan a 

cabo seguimiento pormenorizado de cada centro, atendiendo las necesidades que 
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puedan surgir y velando por su adecuación a los requisitos del gobierno en temas 

de Educación Primaria. 

 

Algunas de las características del proyecto son las siguientes: 

 

- El equipo de “Obrum” cuenta con más de 6 años de experiencia 

- Identificación de un pueblo con necesidad de educación mínima 

- Construcción de un colegio con la participación del pueblo y padres y 

madres 

- Seguimiento personalizado del colegio y de la educación ofrecida 

- Estrecha relación con el Ministerio de Educación 

- Identificación de docentes cualificados y apoyo económico para sus 

salarios 

- Apoyo a los alumnos y alumnas con material, uniformes, bicicletas, 

comida, etc. 

 

Programa de fomento de la lectura en las zonas rurales  

 

 

3 Foto: Obrum 

 

El Programa de apoyo a la lectura de Obrum comenzó a principios de junio de 

2021. Se inició con tres escuelas, con 81 estudiantes: las escuelas primarias 

Pheas, Phnom Kpos y Arunreaksmey. 
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Descripción de la actividad 

 

Las actividades se centran en la lectura y la escucha. En la práctica, se llevan 

libros de cuentos a las escuelas para que los alumnos lean: escuchamos y 

corregimos palabras mal interpretadas y ayudamos a decir palabras que nunca 

han encontrado y que no conocen. En los libros de cuentos que llevamos nos 

centramos en cuatro puntos principales que se aplican: primero, el contenido del 

cuento, segundo, el valor de la educación en el cuento, tercero, la palabra 

escuchada, y el último, la mejora de su comprensión lectora y/o fomentar el hábito 

lector.  

 

 

Después de los tres primeros meses de implantación, se percibe una fuerte mejora 

y buena participación. Dado el buen funcionamiento se amplía a dos escuelas más: 

las escuelas de primarias Kbal Krobey, Odermchrey con 40 alumnos. 

 

Para motivar la práctica y participación de los alumnos, se ofrece merienda para 

todos los alumnos (se dan dos veces al mes y cada persona recibe 2 galletas para 

comer durante la participación en el taller de lectura). Además, también se dan 

algunos premios para fomentar la participación. Los premios se otorgan a los tres 

mejores alumnos de cada grupo clase. 

 

 SEQ Figure \* ARABIC 4 

Foto: Obrum 
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En cuanto a los premios, se dan tres veces al año, evaluando la mejora lectora de 

los estudiantes y escogiendo los 52 mejores de las 10 escuelas. El día de la entrega 

de premios participan, aparte del profesorado y los alumnos, las autoridades 

locales. 

 

Se basa en dar valor a la lectura para la educación, aumentar las ganas de leer y 

la mejora del vocabulario. 

 

La actividad es muy bien acogida por parte de las escuelas y los alumnos y 

profesores. El reto principal es conseguir los materiales necesarios suficientes, así 

como los premios y las meriendas. 

Población sobre la que se ha actuado: 10 escuelas rurales 

 

En 2022 a principios de curso se amplió el proyecto a cinco escuelas de primaria 

más. Ahora en total son 10 escuelas con 274 alumnos:  

 

Pheas - 32 estudiantes, 4 niñas. 

Phnomkpos - 12 estudiantes, 4 niñas. 

Kbalkrobey - 21 estudiantes, 10 niñas. 

Odermchrey - 8 estudiantes, 4 niñas. 

Ondongkantuoth - 29 estudiantes, 22 niñas. 

Olaok - 21 estudiantes, 12 niñas. 

Otanhean - 28 estudiantes, 16 niñas. 

Kompovstew - 30 estudiantes, 11 niñas. 

Arunreaksmey - 37 estudiantes, 14 niñas 

Chhokroka - 56 estudiantes, 28 niñas. (el próximo curso habrá más alumnos). 

 

Además, una vez al año se lleva a cabo el programa Sumer (verano). Es un campo 

de verano para promover el gusto por la lectura de manera lúdica. 

 

  

 SEQ Figure \* ARABIC 5 Foto: Obrum 

1 Foto: Obrum 
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Medios materiales y actuaciones concretas 

 

Se trabaja con libros de cuentos en khmer, libros ilustrados, tarjetas ilustradas, 

tarjetas de palabras, rompecabezas y otros materiales para ayudar a los alumnos 

a cambiar la atmósfera.  

Se fomenta la estima de la lectura y de leer libros entre los alumnos y alumnas. 

Se apoya la lectura de libros en las escuelas donde se ve más la necesidad.  

Se inicia una biblioteca escolar donde hay mejor acogida por parte de los alumnos 

y buena colaboración del profesorado.  

 

3.2.2. La “Petite école” y la Biblioteca del “Centre Saint-André” 

 

Presentación  

 

La finalidad del proyecto es educativa y pedagógica en el entorno del barrio. Los 

alumnos que no pueden leer lo suficientemente bien no tendrán pleno acceso al 

plan de estudios. Aquellos que no aprenden a leer desde el principio a menudo 

empieza a no gustarles la lectura. Leen menos que otros, y con menos frecuencia, 

y no acumulan el conocimiento de fondo y el vocabulario de la lectura que sus 

compañeros hacen. 

Por las tardes muchos de ellos, que provienen, en su gran mayoría de los 

desplazamientos internos de población causados por la inestabilidad política, están 

en las calles sin ocupación. Es la ocasión de acogerlos y acompañarlos en su 

proceso de aprendizaje en horario extraescolar. 

  

6 El barrio Fotos: Saint-André 
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El apoyo se adapta según las necesidades de cada uno, en cada momento. La 

fuerza de este proyecto es su flexibilidad: adaptarse a las necesidades 

emergentes. 

 

 

Antecedentes y contexto 

 

La presencia de escuelas de calidad, con una gestión administrativa honrada y sin 

afanes de lucro, con infraestructuras dignas, con maestros preparados y 

motivados, y donde la formación integral de cada alumno sea la única 

preocupación, sigue siendo una urgencia en la RD Congo. La población infantil es 

muy numerosa y trabajar con ella es contribuir al desarrollo del país. 

 

La educación desde los primeros años escolares es importante porque está en la 

base del desarrollo, y el crecimiento integral del país está en la educación. 

Solamente ciudadanos bien formados y educados tendrán la capacidad de sacar 

adelante a su país por sí mismos. Queremos trabajar por la mejora de la R.D del 

Congo, colaborando en la formación y educación de sus habitantes, que tengan la 

capacidad de sacar adelante a su país por sí mismos.  

 

 

7 Ejemplo de “casa” compartida por varias familias. Foto: Saint-André 

 

El contexto de nuestra actuación es el siguiente: 
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- La ciudad de Kinshasa es una ciudad muy densa. Las poblaciones de los 

pueblos vienen a la ciudad para buscar una vida supuestamente mejor. Las 

parcelas se dividen en partes de propiedad que pueden ser de 20 m2. Por 

esto es importante que los niños tengan un espacio amplio, sencillo y bonito 

donde trabajar. 

 

- Los niños no tienen espacios para jugar. Falta de parques públicos o 

parques infantiles Antes y después de las clases y de la biblioteca, 

aprovechan para jugar, dentro del espacio alrededor de ésta, sin miedo a 

que los coches circulen por las calles. 

 

- Falta de bibliotecas, libros de texto en las escuelas. Importancia de ver y 

tocar libros.  

 

- La mayoría de los pequeños se encuentran en clases de 60-70 niños. 

Imposible ser seguido por profesores que, por otro lado, a menudo están 

mal remunerados, desbordados y faltos del equipamiento necesario. 

 

 

Objetivo y primeros resultados 

 

El objetivo principal de la escuela es el “rescate” de los niños que no han podido 

aprender a leer y escribir en la escuela.  

 

 

Espacio adecuado y apoyo a los deberes escolares 

 

A principios de agosto de 2021 se pone una sala a disposición de estos niños y 

niñas para hacer los deberes, porque sus casas son pequeñas, a veces 

compartidas por distintas familias, y no tienen una habitación individual ni 

simplemente un lugar para trabajar en silencio, por la televisión, los hermanos 

pequeños, las visitas... 

Esta sala abrirá, al principio, las tardes de lunes a viernes, durante una hora.  

A partir de esta primera experiencia se ve que algunos de los niños de entre 8 y 

11 años son analfabetos, a pesar de estar escolarizados.  
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La “Petite école” para aprender a escribir y leer 

 

A finales de agosto de 2021, la sala de deberes cerrará como tal y dará paso a la 

“Petite école” de aprendizaje de lectoescritura para niños y niñas de entre 8 y 14 

años, que en su momento no aprendieron a leer (o bien repiten clases o bien 

avanzan, pero nadie les enseña a leer). Serían analfabetos de por vida. En general 

son niños inteligentes pero hiperactivos, algunos disléxicos, con muchas 

dificultades para concentrarse y escuchar.  

 

Este es, de momento, el primer y más urgente objetivo de esta “pequeña 

escuela”. 

 

 

8 La “Petite école” y biblioteca Fotos: Saint-André 
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Las clases son igual por las tardes de lunes a viernes, de una hora y media. Y el 

curso tiene una duración de 6 meses. Para poder seguir el camino de cada niño, 

los grupos no deben superar los 14 niños. 

 

Se implementa el método Grosselin que utiliza la fonomimia y las historias 

breves asociadas al sonido y al diseño de la letra.31 

 

 
31 Grosselin, Augustin. Grosselin, « Voyelles représentées par une lettre, consonnes soutenues ». EN: Manuel de la 
phonomimie ou méthode d'enseignement par la voix et par le geste. pp.31-46. Paris: Alphonse Picard, 1877. 
[http://apprendrealire.eklablog.com/grosselin-manuel-de-la-phonomimie-pp-31-46-voyelles-representees-par-u-
a107681870, 6/5/2023] 

http://apprendrealire.eklablog.com/grosselin-manuel-de-la-phonomimie-pp-31-46-voyelles-representees-par-u-a107681870
http://apprendrealire.eklablog.com/grosselin-manuel-de-la-phonomimie-pp-31-46-voyelles-representees-par-u-a107681870
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9 El método Grosselin Foto: Núria Sabé 

 

A finales de marzo de 2022 el primer grupo de diez lectores completa el 

aprendizaje. De mayo a noviembre un segundo grupo sigue la formación, esta vez 

son doce.  

 

Los resultados de los niños del primer grupo son muy motivadores para todos. 

Varios chicos han avanzado en sus respectivas clases. Lo que es bueno en sí 

mismo y además les da confianza en ellos mismos, dignidad y orgullo.  
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Biblioteca: fomento de la lectura 

 

Cierto que ahora saben leer y escribir, pero todavía queda para que se acerquen 

a los textos. ¿Cómo ayudarles a practicar la lectura? 

 

En abril de 2022, una vez el primer grupo ha terminado la formación, recibimos 

un lote de 150 libros como donativo de una escuela amiga: se abre la Biblioteca. 

 

 

 

La Biblioteca está abierta de lunes a viernes, durante 45 minutos, después de la 

clase de lecto-escritura. Pueden venir todos los niños y niñas que quieran leer, 

aunque no hayan venido a nuestras formaciones de lecto-escritura. 

 

Para entrenarlos a leer, proyectamos en la pared un libro que se ha fotografiado 

para que todo el mundo lo pueda leer en voz alta, juntos. Después de leer un 

capítulo, cada uno puede elegir el libro que quiera, y seguir leyendo hasta la hora 

de cerrar. 
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10 Hora de lectura en voz alta Fotos: Saint-André 

 

... y lugar de socialización 

 
Los niños que han terminado la formación de lecto-escritura y los que aún la 

siguen y los que vienen a la biblioteca se encuentran, juegan, hablan de distintos 

temas... A estos niños que, se conocen bien, les gusta encontrarse y no tienen 

otro lugar donde hacerlo cerca de su casa. 

 

 

11 Juegos colectivos. Fotos: Saint-André 

 

En nuestro entorno, lo más común es que los jóvenes se reúnan por afiliaciones 

eclesiales o de otras religiones, en centros que disponen para ellos. En el caso de 

la Biblioteca y su entorno, la procedencia de estos niños y adolescentes es muy 

diversa. Así, también es un entorno de cohesión en un barrio con gentes de 

múltiples orígenes y pertenencias culturales. 
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12 Resultados visibles. Foto: Saint-André 

 

 
Posibilidades de futuro 

 

En este contexto se abren otras posibilidades para ir ampliando el trabajo en el 

entorno. 

Por un lado, a parte de la lecto-escritura, haría falta también mejorar las 

competencias en matemáticas, para aquellos alumnos que lo necesitan. 

 

Siguiendo el trabajo en la línea de la cohesión social en un entorno educativo se 

plantea la posibilidad de empezar clases de lenguaje musical con introducción 

simultánea a la flauta de pico, según el método Kodaly. Este aprendizaje, en el 

orden de la gratuidad, de la belleza, del trabajo conjunto es de gran importancia. 

 

También se ve la posibilidad de tener sesiones de cine, hacer teatro, establecer 

una zona de juegos colectivos, espacios para hablar de los orígenes de unos y 

otros… 
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3. Conclusión 

 

Hemos empezado esta comunicación citando el diagnóstico del Banco Mundial, 

Unesco, Unicef, etc., sobre las posibilidades de establecer y acelerar mejoras en 

la educación, después del retroceso producido por la crisis pandémica del 

COVID19, y la necesidad de un compromiso sostenido a todos los niveles de la 

sociedad. 

 

Evidentemente, llegadas hasta aquí, reafirmamos la citada necesidad que todo 

ello requiere el compromiso nacional sostenido y entre todos los actores de la 

comunidad, más allá de los estrictamente educativos, hasta las familias, 

educadores y sociedad civil, tal como ya hemos visto en los proyectos 

presentados. Es también por ello, que los proyectos, grandes o pequeños, que 

empiezan ONG o cualquier entidad, no deben olvidar que el diálogo y la 

coordinación con los responsables políticos o técnicos de la educación, sanidad, 

etc. en su región de inserción son fundamentales. 

 

Hemos presentado los objetivos y la realidad en la que se implican Obrum y Saint-

André. Está claro que están actuando en países en donde la estabilidad política y 

por ende económica están lejos de una realidad que permita establecer proyectos 

nacionales a gran escala para la mejora de la educación (y de los servicios públicos 

en general), y consecuentemente de la capacidad lectora. 

 

La “sociedad civil” mencionada por el Banco Mundial, toma forma de ONG, que 

parten de los mismos resultados del análisis global, y añaden su conocimiento de 

la realidad concreta en la que están inmersas. Establecen unas líneas de actuación 

que ayudan a paliar los déficits en el sistema educativo, siempre de manera 

complementaria y en diálogo con las estructuras locales. Recordando siempre la 

necesidad de invertir y en proyectos de apoyo a la adquisición de competencias 

básicas desde los primeros años. 

 

¿Vale la pena la inversión y el esfuerzo dedicado a 20 o 30 muchachos y 

muchachas de familias desplazadas que viven en los arrabales de Kinshasa? 

Igualmente, ¿vale la pena llevar a la escuela (y mantenerlos en ella) a niños y 

niñas cuyo futuro se augura lejos de los libros y dedicados a los arrozales, al 
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ganado o a sus propias familias? Creemos que, en la medida que estos niños y 

niñas, adultos del mañana, adquieren la capacidad lectora, aunque tuvieran que 

abandonar la escuela prematuramente, tendrían acceso a la base esencial para 

poder tomar mejores decisiones en sus vidas. Y quién sabe si algunos retomar 

estudios, conseguir la manera de formarse a través de internet, etc. 

 

La lectura es esencial para el desarrollo individual y para una estrategia nacional 

de desarrollo. El objetivo, al final, es reducir el analfabetismo y aumentar el 

número de ciudadanos que leen regularmente para desarrollar personalidades 

creativas, de pensamiento crítico y miembros activos de la sociedad. Por ello se 

anima a niños y niñas, jóvenes y personas adultas, de distintos grupos sociales a 

dedicarse a la lectura, mejorando sus competencias de lectura y aumentando el 

prestigio de la misma en sus entornos. 
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Libros que Saltan Muros 

 

Books that Jump Walls 

 

 

Juan Sobrino García. Director de la Biblioteca Municipal de Soto del Real Pedro de 

Lorenzo. 

 

 

Resumen 

Libros que saltan muros es un proyecto de animación a la lectura de la Biblioteca Municipal 

Pedro de Lorenzo de Soto del Real que se realiza en colaboración con el Centro 

Penitenciario Madrid V, situado en el mismo municipio, y que se basa en las premisas de 

que la lectura constituye una herramienta para mejorar la vida de las personas y de que 

la biblioteca desempeña un papel clave como agente de transformación social.  

Con este proyecto se pretende cumplir con uno de los objetivos fundamentales que recoge 

el Manifiesto IFLA-UNESCO sobre bibliotecas públicas de 2022 sobre el papel de las 

bibliotecas públicas como fuerza viva de la educación, la cultura, la inclusión y la 

información, al realizar diversas actividades de animación a la lectura con población 

reclusa para construir sociedades más justas, humanas y sostenibles.  

El proyecto se inicia en 2018 con multitud de iniciativas que se han mantenido a lo largo 

de estos cinco años, entre otras: un club de lectura, el taller “Leyendo con mi mejor 

amigo”, sesión de Biblioteca Humana, instalación de una “bibliocasita”, realización de 

numerosos talleres y actividades de animación a la lectura. En la actualidad, además de 

todas estas actividades, estamos trabajando en la puesta en marcha de nuevos proyectos: 

“Cuentos que hilan vidas”, “Lectura en voz alta en la enfermería”, “Cuentos por teléfono”, 

“Programación de actividades culturales”… 

 

 

Abstract 

Books that jump walls is a project to encourage reading at the Pedro de Lorenzo de Soto 

del Real Municipal Library, which is carried out in collaboration with the Madrid V 

Penitentiary Center, located in the same municipality, and which is based on the premises 

that reading is a tool to improve people's lives and that the library plays a key role as an 

agent of social transformation. 

This project aims to meet one of the fundamental objectives contained in the IFLA-UNESCO 

Manifesto on public libraries of 2022 on the role of public libraries as a living force of 
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education, culture, inclusion and information when carrying out various initiatives to 

encourage reading with the prison population to build more just, humane and sustainable 

societies. 

The project began in 2018 with a multitude of initiatives that have been maintained 

throughout these five years, among others: a reading club, the "Reading with my best 

friend" workshop, a Human Library session, the installation of a "small wood library”, 

carrying out numerous workshops and activities to encourage reading. At present, in 

addition to all these activities, we are working on the implementation of new projects: 

"Stories that spin lives", "Reading aloud in the infirmary room", "Tales by telephone", 

"Programming of cultural activities" 

 

 

1. Introducción 

 

Libros que saltan muros es un proyecto de animación a la lectura que pusimos en 

marcha en colaboración con el Centro Penitenciario Madrid V y cuya semilla nace 

en unas jornadas bibliotecarias, en concreto en el Primer Encuentro Lectureando, 

organizado por el Observatorio del Libro y la Lectura en la Biblioteca Municipal 

Eugenio Trías de Madrid en junio de 2017. 

 

Llevábamos mucho tiempo intentando establecer algún tipo de colaboración 

permanente entre la biblioteca y el centro penitenciario, a pesar de que no resulta 

fácil entrar en este tipo de instituciones debido a las trabas burocráticas y de 

seguridad derivadas de su propia naturaleza. En esas jornadas contactamos con 

Lourdes Gil, socióloga en ese momento del centro penitenciario, y tras varias 

reuniones con ella y con Elena Simón, directora del CEPA Yucatán ubicado en la 

propia prisión, decidimos poner en marcha un club de lectura mixto compuesto 

por internos y miembros del club de lectura convencional de la biblioteca y a partir 

de ahí hemos ido incluyendo nuevas iniciativas de animación a la lectura: 

 

• Club de lectura: inició su andadura en junio de 2018 con una excelente 

acogida por parte de los internos del centro penitenciario. Las reuniones 

tienen una periodicidad aproximadamente bimestral y la dinámica es similar 

a la de cualquier otro club de lectura. El bibliotecario ejerce como 

coordinador, realiza la presentación de la obra y del autor y distribuye los 

turnos de palabra. A diferencia de otros clubes, el del centro penitenciario 
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se caracteriza por el enorme respeto que hay entre sus miembros, todos 

escuchan al compañero sin interrumpir las intervenciones de los demás. 

Nos vemos allá arriba, Lolita, Las uvas de la ira o Balas de plata son solo 

algunos de los títulos que hemos comentado en el interior de los muros. Los 

miembros del club de lectura de la prisión pertenecen a contextos 

socioeconómicos, culturales y geográficos completamente distintos y con 

experiencias vitales muy diversas entre sí, sin embargo, la lectura de los 

libros genera siempre un diálogo enriquecedor y provoca situaciones de 

empatía de sentimientos y emociones independientemente de la situación 

particular de cada lector.  

 

● Biblioteca Humana: actividad que pretende luchar contra los prejuicios 

sociales a partir del diálogo como herramienta de cohesión social y la palabra 

como espacio para reconocernos en la diversidad. La actividad consiste en “leer” 

a personas que están encasilladas en algún estereotipo, cada persona 

protagonista se convierte en un “libro humano” y representa a un grupo que en 

nuestra sociedad está sujeto a prejuicios, discriminación o estigmatización. 

Realizamos una primera edición el 4 de marzo de 2022 en la que todas las 

personas libro eran internos del centro penitenciario cada una de ellas con una 

etiqueta diferente y constituyó una de las primeras experiencias a nivel mundial 

realizadas con este colectivo. 

 

● Taller Leyendo con mi Mejor Amigo: es un taller que realizamos en 

colaboración con la Asociación Perros y Letras y que pretende fomentar el amor 

a los libros a través del vínculo que se genera entre el perro y el lector. Es una 

actividad que ya habíamos realizado previamente en la biblioteca con niños y 

niñas que tenían dificultades en lectoescritura y que como funcionó muy bien 

incluimos de forma transversal en el resto de proyectos de la biblioteca. En el 

centro penitenciario lo llevamos a cabo con internos que padecen algún tipo de 

trastorno mental y se trabajan, a través de los libros, diversos aspectos 

relacionados con su patología: asertividad, autoestima, autocontrol… 

 

● Bibliocasita: instalación de una minibiblioteca en el patio del centro 

penitenciario destinada al trueque e intercambio de libros usada tanto por 

internos como por funcionarios. 
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● Actividades y talleres de animación a la lectura: a lo largo de estos cinco 

años se han llevado a cabo un gran número de iniciativas de fomento a la 

lectura: 

 

o Talleres de poesía: a cargo de la poeta Nuria Herrera con la colaboración 

del CEPA Yucatán. 

 

o Taller de dramaturgia: con la escritora y profesora Itziar Pascual en 

colaboración con el CEPA Yucatán. 

 
o Encuentro con autores: actividad ligada al club de lectura que realizamos 

en el centro. Entre otros hemos contado con la presencia de escritores 

como Pedro Simón. 

 
o Conferencias: como la del escritor Isra Bravo en febrero de 2023.  

 

o Exposiciones literarias: en marzo de este año instalamos la exposición 

“Las literatas” que recoge una muestra de retratos de más de 50 

escritoras realizadas por el artista Darifé. Además de la exposición el 

artista dio una conferencia a los internos explicando la exposición. 

 
o Recitales poéticos: por el Día Internacional de la Poesía organizamos un 

recital poético en el centro penitenciario con los poetas: Rocío Acebal, 

Jorge García Torrego, Nuria Herrera y Daniel Romero Campoy. 

 

En la actualidad estamos trabajando en todas esas iniciativas y además en la 

puesta en marcha de las siguientes: 

 

● Cuentos que hilan vidas: Esta iniciativa pretende unir a través de los 

libros a internos que son padres y que por su situación no tienen contacto 

con sus hijos. La biblioteca aporta una colección de libros infantiles y 

organiza unos talleres para enseñar a los internos a leer en voz alta. 

Posteriormente se graba a los internos leyendo los cuentos. Además de la 

grabación, los vídeos serían editados todos de la misma forma y aquellos 

con los que contemos con la autorización de sus protagonistas serían 

publicados en la web y redes sociales de la biblioteca y del centro 
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penitenciario. La biblioteca aporta los cuentos infantiles en función de las 

edades y gustos de los participantes y el centro se encarga de contactar 

con las familias y de hacerles llegar el vídeo junto con el ejemplar del cuento 

leído por el interno. Además de intentar mantener de alguna manera a 

través de la lectura el vínculo con sus familias en este proyecto enseñamos 

a los internos distintas herramientas para aprender a leer en voz alta: 

entonación, respiración, vocalización… 

 

● Cuentos por teléfono: esta iniciativa pretende resaltar la importancia de 

la lectura como una forma de acompañamiento. Está especialmente 

indicado para internos con riesgo de suicidio y para los internos 

acompañantes. Se realizaría en dos direcciones: personas voluntarias que 

leen a internos y también internos que lean a personas del exterior que no 

puedan leer por sí mismas o se encuentren en una situación de soledad no 

deseada. 

 

● Lectura en voz alta en el módulo de enfermería: dentro de un centro 

penitenciario el módulo de enfermería es el que se encuentra más aislado 

puesto que los internos no se desplazan a otros lugares del centro en ningún 

momento. Para luchar contra ese aislamiento extremo, hemos formado a 

un grupo de personas voluntarias que acudirá una vez al mes a leer en voz 

alta a los internos que se encuentran dentro del módulo de enfermería. Es 

un proyecto que pretende acompañar a los internos a través de los libros y 

la lectura. 

 

● Programación de actividades culturales en el centro penitenciario 

abiertas al público general: elaboración de una programación con una 

actividad al mes relacionada con la lectura a la que podrán asistir, además 

de internos, personas del exterior en la medida que se pueda y con los 

requisitos necesarios. Con esta iniciativa se pretende usar el auditorio del 

centro penitenciario como un lugar más en el que programar actividades 

culturales relevantes y normalizar de esta forma la situación de los internos 

buscando nuevas fórmulas de convivencia. Entre otras actividades se 

realizarían: cuentacuentos de adultos, monólogos, encuentros con autores, 

recitales poéticos, obras de teatro, actuaciones musicales, etc. 
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BibliODS: conectando con la comunidad educativa 

 

BibliODS: connecting with the educational community 

 

 

Rosario Toril Moreno. Técnico documentalista. 

 

 

Resumen 

La emergencia climática en la que vivimos actualmente hace que todos los sectores de la 

población deban actuar en consecuencia. Las bibliotecas y en especial las bibliotecas 

verdes son herramientas fundamentales para apoyar a la ciudadanía en los estudios, 

investigación y sensibilización; así como realizar acciones encaminadas a la sostenibilidad.  

El público infantil y juvenil debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios, ya que las 

nuevas generaciones son el futuro para la conservación de nuestro planeta. Con la puesta 

en marcha del proyecto BIBLIODS, el Centro de Documentación del Centro Nacional de 

Educación Ambiental, Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pretendemos facilitar a la comunidad 

educativa la información, habilidades y competencia que permita discernir y afrontar, con 

mejor conocimiento, las fuentes de calidad frente a la desinformación. 

En esta comunicación presentamos las tres acciones que componen este proyecto: 

Ecomenú literario: Lecturas Verdes; Ratón de biblioteca: taller de investigación, noticias 

falsas, y propiedad intelectual; y Los colores de la vida: manejo de guías de campo y 

reconocimiento de especies vegetales.  

 

Palabras clave: Comunidad educativa; bibliotecas verdes; ODS; Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; Agenda 2030. 

 

 

Abstract 

The climate emergency in which we currently live means that all sectors of the population 

must act accordingly and libraries. Especially green libraries are fundamental tools to 

support citizens in studies, research and awareness-raising; as well as carry out actions 

aimed at sustainability. 

Children and young people must be one of our priority objectives, since the new 

generations are the future for the conservation of our planet. With the implementation of 

BIBLIODS project, the Documentation Center of the National Center for Environmental 
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Education, National Parks Autonomous Organization, of the Ministry for Ecological 

Transition and the Demographic Challenge, intend to provide the educational community 

the information, skills and competence that allow to discern the sources of quality in the 

face of misinformation with better knowledge. 

In this communication we present the three actions that make up this project: Literary 

Ecomenu: Green Readings; Bookworm: Research workshop, fake news, intellectual 

property and The Colors of Life: management of field guides and recognition of plant 

species. 

 

Keywords: Educative community; green libraries; SDGs; Sustainable Development 

Goals; Agenda 2030. 

 

 

1. Introducción 

 

El Centro de Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM), del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demográfico) es una biblioteca especializada en 

educación ambiental referente en España. También dispone de una sección de 

cambio climático que responde a la colaboración del CENEAM con la Dirección 

General de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) en el desarrollo del 

artículo 6 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). Estamos integrados en el Plan de Acción de Educación Ambiental para 

la Sostenibilidad que nuestro centro lleva a cabo. Por lo tanto, tenemos una 

implicación directa con los problemas ambientales y la sostenibilidad.  

 

Somos una biblioteca verde, que colabora en la Sección de Medio Ambiente, 

Sostenibilidad y Bibliotecas (ENSULIB) de la IFLA, asumiendo sus orientaciones y 

trabajando para inspirar a nuestras comunidades a adoptar formas de acción más 

sostenibles. Proporcionando materiales, dando voz a personas y proyectos que 

divulgan aspectos ambientales desde diferentes puntos de vista y llevando a cabo 

acciones encaminadas a cuidar nuestro entorno. 

 

Y como esta tarea es ingente y sumando esfuerzos se llega más lejos, 

pertenecemos y coordinamos la Red de Centros de Información y Documentación 

Ambiental (RECIDA), que aglutina más de 150 centros de diversa procedencia 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.ifla.org/es/units/environment-sustainability-and-libraries/
https://www.ifla.org/es/units/environment-sustainability-and-libraries/
http://recida.net/
http://recida.net/
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(estatal, autonómica, local, universidades, fundaciones, asociaciones..) de las 17 

comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. RECIDA facilita a la 

ciudadanía información de calidad sobre la gran variedad de temas que engloba 

el medio ambiente. Su disponibilidad supone una oportunidad para compartir 

materiales y experiencias y una gran ayuda para los miembros que la 

componemos, ya que los recursos personales y económicos son limitados. 

 

El abanico de nuestros usuarios es muy amplio, tanto en edad como en perfiles 

profesionales, aunque en este proyecto nos hemos centrado en el público infantil 

y juvenil, ya que creemos que desempeñan un papel crucial en la respuesta a la 

emergencia climática y en el desarrollo de los ODS. Su voz y movilización pueden 

generar conciencia y presión para adoptar políticas más sostenibles. A medida que 

adquieren conocimiento sobre el cambio climático, pueden tomar medidas 

informadas y alentar a otras personas a hacer lo mismo: cambios en el estilo de 

vida diaria para reducir su huella de carbono, adoptar hábitos más sostenibles 

como reducir el consumo de energía, utilizar el transporte público, practicar una 

alimentación más consciente o reducir el desperdicio de recursos. Estos cambios 

individuales pueden tener un impacto colectivo significativo y establecer un 

ejemplo para otros. 

 

Son los agentes que cuando alcancen la edad para participar en procesos políticos 

podrán participar activamente en las normativas frente al cambio climático. 

Conscientes de la importancia de su compromiso frente a la comunidad, sus 

acciones serán esenciales para un futuro sostenible y la preservación del planeta. 

 

 

2. Planteamiento y objetivos  

 

Este proyecto BIBLIODS se inicia en diciembre de 2022, enmarcado en el Plan de 

Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS) del CENEAM, en su 

eje tres: Integración de la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo. 
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Sus objetivos son: 

 

● Conectar la Biblioteca Verde Ambiental del CENEAM con la comunidad 

educativa, ya que según las indicaciones de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), este tipo de bibliotecas 

debe tener en su agenda la sostenibilidad, ofreciendo entre sus servicios los 

de educación ambiental. 

● Facilitar y animar a la comunidad educativa a leer Lecturas Verdes. 

● Acercar a la comunidad educativa a la Biblioteca del CENEAM: un espacio 

abierto, inclusivo y gratuito. 

● Difundir y potenciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. 

 

Para su puesta en marcha se habló con los dos colegios más cercanos, el CEIP La 

Pradera Comunidad de Aprendizaje de Valsaín, y el CEIP Agapito Marazuela del 

Real Sitio de San Ildefonso, ambos de la provincia de Segovia, y aunque los dos 

mostraron interés, el primero fue más proactivo. 

 

Para iniciar el proyecto tuvimos varias reuniones en las que participaron la 

directora del colegio, dos profesores, una alumna de prácticas y algunas madres 

muy activas del AMPA para evaluar los temas a tratar y trabajar con el grupo más 

idóneo. Al profesorado le preocupaba cómo su alumnado resolvía los trabajos que 

les solicitaban, las fuentes de información que utilizaban y su metodología. Su 

necesidad de información era evidente. 

 

Finalmente se decidió que serían las chicas y chicos de 5º y 6º de primaria que 

sumaban un grupo de 18 personas y que haríamos tres actividades repartidas 

durante el curso escolar en fechas que no interrumpieran su desarrollo curricular, 

en horario de mañana y estuvieran relacionadas con algún Día Internacional de 

Medio Ambiente declarado por Naciones Unidas.  

 

En el diseño del proyecto tuvimos en cuenta los ODS implicados, que también 

explicamos al alumnado. En este proyecto hemos trabajado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 3 Salud y Bienestar, 4 Educación de calidad, 13 Acción por 

el clima, 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, 16 Promover sociedades justas, 

https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks
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pacíficas e inclusivas (meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y 

proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales) y 17 Alianzas para lograr los Objetivos. 

 

Estas tres actividades las denominamos: Ecomenú literario: Lecturas Verdes; 

Ratón de biblioteca: Taller de investigación, noticias falsas, propiedad intelectual 

y Los colores de la vida: manejo de guías de campo y reconocimiento de especies 

vegetales.  

 

 

3. Desarrollo del proyecto 

 

Una vez establecidas las bases, preparamos cada actividad de acuerdo con los 

objetivos específicos de cada una de ellas. 

 

3.1. Ecomenú literario: Lecturas verdes  

 

Actividad de animación a la lectura de temas ambientales, diseñada para disfrutar 

y aprender de nuestro entorno natural a través de la literatura. Sus objetivos eran: 

 

● Reconectar con la naturaleza a través de la lectura de libros verdes.  

● Mostrar la biblioteca como lugar de encuentro y lectura colectiva. 

● Dar a conocer los fondos del centro y animar a la lectura de libros de 

literatura de naturaleza. 

● Reflexionar y generar conciencia ambiental entre el alumnado y 

profesorado. 

 

Inspirándonos en el Ecomenú literario de otro centro RECIDA, el Centro de 

Documentación Domingo Quiroga del CEIDA-Galicia, que había obtenido un 

reconocimiento como finalista en el sello CCB de 2021, y ayudados por su 

bibliotecaria Ana Pardo en la metodología, lo adaptamos a nuestro público. Era 

todo un reto, porque un menú compuesto de lecturas de contenido ambiental no 

sabíamos si iba a resultar suficientemente ameno como para estar desde las 12 

horas hasta las 13:45 de la mañana. 

 

http://www.ceida.org/es/biblioteca-y-documentacion/centro-de-documentacion
http://www.ceida.org/es/biblioteca-y-documentacion/centro-de-documentacion
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Sello2021BibliotecasEspecializadas_Finalistas.pdf
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Para hacerlo más atractivo, nuestro diseñador, Álvaro García, que además es 

educador ambiental, nos sugirió que debíamos ambientar bien el espacio y tener 

detalles que llamaran la atención. Así decidimos que la sala de lectura se iba a 

convertir en un restaurante, y las personas que formamos el equipo del centro de 

documentación tendríamos un rol cada uno: recepcionista, maître, chef, cocinera, 

camarera y hasta una jefa de prensa que se ocupaba de hacer las fotos. Las mesas 

se vistieron con los manteles del comedor que antaño se usaban en el CENEAM y 

cada comensal tenía un plato, vaso y cubiertos diseñado con los ODS en una hoja 

A3. Utilizando la técnica de la papiroflexia, la servilleta presentaba formas de libro 

y hojas de diferentes colores, teniendo en cuenta el color de los ODS que tenía la 

actividad. Recuperamos unos gorros de cocineros y con unos delantales nos 

lanzamos a la aventura. 

 

        

Fig.1 E. Bueno. Equipo Documentación     Fig. 2 R. Toril. Mantel ODS                 

 

 

Fig.3 R. Toril Niño leyendo el Ecomenú 

 

Aprovechamos para conmemorar el Día Internacional de Naciones Unidas de Las 

Montañas (11 de diciembre) y el Día Mundial del Suelo (5 de diciembre). 

 

Los libros seleccionados para esta actividad fueron: 

● N. Ayats, M. (2020). Un Baño de Bosque. Cuentos de Luz. 

● Muir, J. (2018). Escritos sobre naturaleza. Capitán Swing. 

https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://www.un.org/es/observances/world-soil-day
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● Pérez García, I. (coord.). (2016). Mil Guadarramas: la sierra hecha palabra. 

Guadarramistas. 

● Araújo, J., Merino, M. (il.). (1995). Los instantes del bosque. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

● Machado, A. Carralero, J. (il.). (2020). Campos de Castilla. Reino de 

Cordelia. 

 

 

Fig. 4. Portadas de los libros seleccionados para el Ecomenú literario 

 

De cada uno de ellos se eligieron algunos fragmentos que aludían a los temas de 

los días internacionales o bien a los ODS. 

 

Y llegó el día pactado, el 7 de diciembre de 2022. Se presentaron nuestros 21 

comensales y realmente disfrutaron de los platos que les sugerimos. Teníamos 

chicos y chicas voluntarios para leer los textos elegidos, que con su gorro de 

cocinero y delantal hacían el deleite de sus compañeros. El debate, los 

comentarios sobre diversos temas ambientales surgieron con fluidez y todos 

pasamos un rato muy agradable y enriquecedor. Realmente nos sorprendió cómo 

el alumnado se metía en el papel e intervenía sobre las cuestiones que les 

planteábamos. 

 

       

 Fig. 5 G. Herranz. Niño leyendo          Fig. 6 Ecomenú            Fig. 7 R. Toril. Grupo en la actividad 
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3.2. Ratón de biblioteca. Taller de investigación, noticias falsas, propiedad 

intelectual. 

 

En esta segunda actividad que celebramos el día 29 de marzo de 2023 los 

objetivos eran: 

 

● Distinguir la calidad y fiabilidad de una fuente de información 

● La propiedad intelectual que tienen los textos o imágenes copiados  

● Criterios para reconocer noticias falsas o fake news 

● Bienestar que produce el bosque  

● Conexión de la poesía con el entorno natural y sus beneficios (arte y 

naturaleza) 

 

En esta ocasión celebramos el Día Internacional de los Bosques y Día Mundial de 

la Poesía, ambos el 21 de marzo.  

 

Les explicamos qué era una fuente de información fiable y cómo distinguirlas de 

todas las noticias que les rodeaba. Después hicimos una búsqueda de información 

sobre los bosques de Valsaín, que era su entorno más cercano, generando con el 

alumnado un debate y opiniones muy interesantes.  

 

Después abordamos el tema de la propiedad intelectual, tanto en material escrito 

como gráfico y cómo hay que mostrarlo en cualquier trabajo. El profesorado nos 

comentaba el gran problema que tienen con este tema, ya que copian y pegan sin 

poner comillas, ni referenciar el origen, al igual que con las fotografías. Les 

enseñamos algunas opciones sencillas para tener en cuenta este tema en Google 

herramientas, ChatGpt y licencias Creative Commons. 

 

Las noticias falsas las tratamos poniéndoles en pantalla varias noticias de última 

hora para ver cuál era su opinión y debatir lo fácil que es desinformar desde las 

redes sociales. Hablamos del material producido desde la Asociación de Periodistas 

de Información Ambiental (APIA) para ayudar en esta temática y el servicio de 

verificación de noticias por WhatsApp que ofrece Maldita. 

 

https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://www.unesco.org/es/days/poetry
https://www.unesco.org/es/days/poetry
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Para despedir la mañana, se realizó una salida al bosque de Valsaín, en los 

aledaños del CENEAM. Previamente, Antonio Moreno, el biólogo de nuestro equipo, 

les explicó qué se iban a encontrar en este espacio protegido, ya que nos 

encontramos en la zona periférica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Se procedió a la lectura de poemas escritos por los alumnos y otros seleccionados 

para esta ocasión.  

 

         

Fig. 8 y 9 Portadas de los libros de poesía seleccionados            Fig. 10 R. Toril Chico leyendo su poema 

 

 

3.3. Los colores de la vida 

 

El 5 junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos prevista la última actividad 

de este proyecto en el presente curso escolar. Para ese día seleccionaremos unas 

guías de campo y les enseñaremos qué es una clave dicotómica para reconocer 

algunas especies vegetales y animales que tienen en su entorno. Con el fin de que 

sea más didáctico, hemos adaptado una clave dicotómica que nos servirá para 

identificar las especies del Arboreto Máximo Laguna que el CENEAM tiene en sus 

inmediaciones y que cuenta con 29 especies de árboles y arbustos representativos 

de la Península Ibérica. 

 

     

Fig. 11 y 12 Portadas de los libros seleccionados para adaptar la clave dicotómica 

https://www.un.org/es/observances/environment-day
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Y para completar esta salida a la naturaleza veremos algunas aplicaciones móviles 

que ayudan a la identificación de plantas como Arbolapp o PlantNet. Sobre todo 

será momento para reconocer plantas en flor. 

 

 

4. Conclusiones  

 

La puesta en marcha del proyecto BIBLIODS para conectar ambientalmente con 

la comunidad educativa ha resultado todo un acierto. La biblioteca debe ser un 

agente líder en la sensibilización y educación ambiental y hemos demostrado que 

tenemos las herramientas y las competencias y habilidades para realizarlo. La 

respuesta de alumnado y profesorado ha sido óptima, valorando muy 

positivamente nuestras actividades y propuestas. Cuando terminemos la última 

acción realizaremos una encuesta de evaluación que nos permitirá mejorar futuras 

colaboraciones. 
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Resumen 

Se hace un repaso a la historia de la Biblioteca Pública del Albayzín, remontándose al 

primer intento de creación de una biblioteca popular en este barrio en 1933, durante la 

Segunda República. Treinta años más tarde, tras la constitución del Patronato del Centro 

Coordinador de Bibliotecas y apoyada por la dirección del Colegio Gómez Moreno y la 

Asociación Amigos de una Escuela Mejor, surgiría una nueva iniciativa que daría como 

resultado la apertura de la Biblioteca Pública del Albayzín en 1969, siendo la segunda 

biblioteca pública que se creaba en la ciudad de Granada. Con esta biblioteca se pretendía 

promover la cultura y la educación en una población que presentaba unas altas tasas de 

analfabetismo. Desde su creación se ha ido adaptando a la evolución de un barrio, que se 

caracteriza en la actualidad por la diversidad y la interculturalidad de sus vecinos. 

 

Palabras clave: Albayzín (Granada); Biblioteca pública; Historia; Interculturalidad; Juan 

de Loxa 

 

Abstract 

This communication includes a review of the history of the Albayzín Public Library, going 

back to the first attempt to create a local library in 1933, during the Second Republic. 

Thirty years later, after the establishment of the Patronato del Centro Coordinador de 

Bibliotecas, and supported by the management of the Gómez Moreno School and the 

Association Amigos de una Escuela Mejor, a new initiative would emerge that would result 

in the opening of the Albayzín Public Library in 1969. This would be the second ever public 

library created in the city of Granada. The library was intended to promote culture and 
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education amongst a population that had high rates of illiteracy. Since its creation the 

library has been adapting to an ever-changing neighborhood, currently characterized by 

the diversity and interculturality of its residents. 

 

Palabras clave: Albayzín (Granada); Public library; History; Interculturality; Juan de Loxa 

 

1. Introducción 

El Albayzín32 ubicado en una colina 

frente a la Alhambra, en la zona oriental 

de la ciudad de Granada, fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 1994. El poblamiento 

más antiguo del que se tiene constancia 

data de en torno al siglo VII a. C. en la 

zona de San Nicolás. 

 

Se trata de un barrio con una 

singularidad derivada de su historia, su 

topografía y su originalidad urbanística, 

heredada de su pasado árabe, que lo 

diferencia de otras zonas de la ciudad.   

 

 

 

 

 

  

 
32 Para denominar a este barrio granadino se pueden utilizar diversas grafías: Albayzín, Albaicín o Albaycín. En el presente 
trabajo se ha utilizado preferentemente la forma “Albayzín”, más extendida en la actualidad, salvo cuando se reproducen 
textos o se hace alusión a los mismos, en cuyo caso se ha respetado la forma utilizada por su autor o autora. Respecto a la 
etimología del topónimo Albayzín existen en la actualidad dos teorías distintas. Según la primera, provendría de la población 
árabe asentada mayoritariamente en el barrio tras la caída de la localidad de Baeza. Pero hoy en día parece otorgársele más 
credibilidad a la segunda, que vincularía el topónimo con la cetrería pues parece ser que entre sus habitantes destacaron los 
especialistas en amaestrar halcones para la caza. 

Wenceslao Guerrero Carmona 
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2. Una biblioteca en la iglesia de San Nicolás  

 

Fue en este barrio, cuando en 1969 comenzó a funcionar su biblioteca pública, 

siendo la segunda que se creaba en la ciudad de Granada.  

 

Sin embargo, no fue este el primer intento de creación de una biblioteca pública 

en el Albayzín. Es durante la Segunda República cuando encontramos la primera 

iniciativa. En estos años el Albayzín era un barrio eminentemente obrero. La 

propuesta partió de Wenceslao Guerrero Carmona, teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Granada y vecino de este barrio, cuando el día 1 de diciembre 

de 1933 expuso en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Granada cómo los 

vecinos le habían manifestado su deseo de disponer de una biblioteca popular en 

el Albayzín.  

 

Conviene tener en cuenta que el 16 de enero de ese mismo año 1933 se había 

inaugurado la Biblioteca Popular de los Jardines del Salón, instalada en la conocida 

como “Caseta del Casino” (Martínez, 1992, p.13), y que fue la primera biblioteca 

pública que se creaba en Granada. La peculiar topografía del Albayzín, con su 

laberinto de estrechas calles en cuesta, no hacía fácil el acceso de sus vecinos a 

los servicios de que disponían en el centro de la ciudad, por lo que es fácilmente 

comprensible que surgiera precisamente en este barrio el  deseo de disponer de 

un centro público de lectura de más fácil acceso para ellos.  

 

Curiosamente, el lugar en el que Wenceslao Guerrero propone instalar la biblioteca 

sería la iglesia de San Nicolás. Por su ubicación, en lo que hoy es el mirador del 

mismo nombre, con unas magníficas vistas a la Alhambra y a la ciudad, y su 

historia, se trata de un templo muy emblemático no sólo del Albayzín sino también 

de la ciudad de Granada. El templo, de comienzos del siglo XVI y estilo mudéjar, 

fue una de las primeras iglesias edificadas en Granada. Las obras de edificación 

fueron dirigidas por Rodrigo Hernández (Barrios, 1999, p. 72). 

 

Se daba la circunstancia de que en 1933 la iglesia de San Nicolás llevaba más de 

un año en estado de ruina tras el incendio que había tenido lugar el día 12 de 

agosto de 1932, producido por los disturbios en reacción contra el golpe de estado 

del general Sanjurjo.  
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La propuesta de Wenceslao Guerrero fue bien acogida entre los asistentes a la 

sesión ordinaria. Sin embargo, tal y como expuso el alcalde, Ricardo Corro 

Moncho, se trataba de un asunto complejo, al tratarse, a su entender, de un 

edificio sujeto al dominio del Estado, pero que usufructuaba la Iglesia por lo que 

era necesario determinar previamente la situación jurídica del inmueble para 

“enfocar después la solicitud en las vías legales” 33.  

 

 

Interior de la iglesia de San Nicolás después del incendio (Torres Molina, 1932). La Hormiga de Oro, nº 33  

(18 de agosto de 1932). Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

 

La idea de transformar la iglesia de San Nicolás en una biblioteca generó opiniones 

a favor y en contra en la sociedad granadina, lo que quedó reflejado en los dos 

principales periódicos de la época: El defensor de Granada y el periódico Ideal. El 

día 2 de diciembre, un día después de que Wenceslao Guerrero hiciese su 

propuesta en el Ayuntamiento, el diario El Defensor de Granada, recoge en su 

portada el asunto (Se pedirá la concesión del solar que ocupa el destruido templo 

de San Nicolás para la instalación de una biblioteca, 2 de diciembre de 1933, p.1). 

Por su parte, el periódico Ideal de ese mismo día, también en su página inicial, 

ofrece un resumen de las principales informaciones de la jornada, donde indica: 

 
33 Ayuntamiento de Granada. Archivo Municipal de Granada (en adelante se citará como: AMGR). Actas de la Comisión 
Municipal Permanente, 1 de diciembre de 1933. Sig.: L.00295. 
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“Un concejal socialista de Granada propone adaptar San Nicolás para biblioteca”. 

La noticia es tratada con más detalle en el interior del diario en distintas secciones, 

evidenciando una postura en desacuerdo con la propuesta de Wenceslao Guerrero 

(Un concejal socialista de Granada…, Granada al día, Burbujas y El Sr. Guerrero 

quiere una biblioteca en la I. de San Nicolás, 2 de diciembre de 1933, pp. 1, 3, 3 

y 5). 

 

La polémica continuó en los días siguientes. Así, el 3 de diciembre El Defensor de 

Granada publica un artículo bajo el titular “Una biblioteca en el Albayzín” apoyando 

la iniciativa de crear en este barrio “un centro de lectura que facilite elementos 

culturales a todas aquellas personas que no tienen medios económicos para 

adquirir periódicos, revistas y libros”. Se muestra partidario de instalar una 

biblioteca en la iglesia de San Nicolás, si ello resulta posible, pero en caso 

contrario, se afirma que “lo importante es que el propósito no se pierda”, abriendo 

la posibilidad a construirla en otro emplazamiento en el Albayzín. El artículo hace 

un alegato a la necesidad de creación de más bibliotecas en la ciudad:  

 

Granada no tiene bibliotecas populares. No hay más que la establecida a la entrada 

del paseo del Salón, en la antigua caseta del Casino. Pero no hay que pensar que 

este único centro de lectura abierto al público sea suficiente para las necesidades 

de una población que excede en mucho las cien mil almas. Con esta biblioteca se 

halla atendido un sector de la ciudad. Pero, ¿y las demás zonas?  

 

Es absolutamente preciso dotar de bibliotecas populares a las distintas barriadas, 

sobre todo las de vecindario de condición modesta y sin recursos para 

proporcionarse elementos de ilustración. Ninguna labor más simpática que esta, 

porque contribuye eficazmente a elevar el tipo medio de la cultura popular. Todo 

cuanto se haga para satisfacer estas necesidades irá en honra y provecho de 

Granada.  

 

 El artículo continúa manifestando decididamente el apoyo a la creación de una 

biblioteca en el Albayzín:  

 

Se trata de un barrio extenso y populoso, distanciado del resto de la ciudad. Un 

barrio además poblado en su gran mayoría por familias obreras. Las condiciones 

singulares de esa importante zona de la ciudad exigen servicios propios, tanto en 
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orden a los abastecimientos, como en lo que se refiere a la asistencia benéfica y 

sanitaria. Para un vecino del Albaicín no es fácil la concurrencia diaria a los centros 

que utiliza en sus actividades corrientes el resto de la población.  

 

La instalación de una biblioteca pública es también una necesidad apremiante del 

Albaicín. Precisamente por tratarse de un barrio popular es más urgente el deber 

de proporcionarle medios de cultura, estableciendo una biblioteca en lugar 

estratégico para que puedan utilizarla cómodamente los vecinos que lo deseen. Y 

una vez aprobada la iniciativa por el Ayuntamiento, hay que seguir adelante hasta 

realizar el plausible propósito. Será una buena obra. (Una biblioteca en el Albayzín, 

3 de diciembre de 1933, p.1) 

 

 

El Defensor de Granada (3 de diciembre de 1933). Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

Tras criticarse abiertamente en un artículo de El defensor de Granada la postura 

que sobre este asunto mostraba el periódico Ideal, el día 9 de diciembre este 
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periódico se defiende afirmando que no tenían nada que oponer a la creación de 

una biblioteca popular en la extensa barriada del Albayzín, pero puntualizando que 

de lo que no se mostraban partidarios era de que se arrebatase a la Iglesia Católica 

un templo que hasta antes de producirse el incendio había estado abierto como 

lugar de culto. Además de aludir a la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas, argumentaban de igual modo criterios económicos, afirmando que por 

la cantidad económica que habría que invertir en la reconstrucción de la iglesia 

para albergar en ella una biblioteca, se podría construir un edificio de nueva planta 

que resultara más adecuado para tal fin. Añadían que “lo fundamental de una 

biblioteca no es el local en que haya de estar instalada, sino los libros puestos a 

disposición del público. Lo fundamental, pese al criterio de quienes procuran una 

sala de lectura de proporciones gigantescas, sin darse cuenta de que es posible 

que, cuando la sala de lectura esté construida –si se consiguen arbitrar los 

recursos para tanto–, no haya la menor posibilidad de una media docena de libros 

que justifiquen el nombre del establecimiento” (La iglesia de San Nicolás, 9 de 

diciembre de 1933, p. 3).  

 

La polémica se iba a zanjar al mes siguiente. En efecto, el 23 de enero de 1934, 

desde el Ayuntamiento de Granada se le dirige una comunicación al Vicario 

Capitular del Arzobispado de Granada, preguntándole directamente acerca de la 

posible intención por parte de dicha institución de reconstruir la devastada iglesia 

de San Nicolás, para, en caso contrario, poder disponer de ese espacio a fin de 

transformarlo en la deseada biblioteca. La respuesta del Vicario manifestó 

claramente la pretensión de reconstruir la antigua iglesia, para lo que estaban 

intentando recabar los recursos necesarios, resultando, por tanto, imposible 

cederla para ese fin34. Poco tiempo después, un grupo de prestigiosos intelectuales 

y artistas locales, entre los que se encontraban José María Rodríguez Acosta, 

Manuel de Falla o Emilio Orozco Díaz, encabezaron una iniciativa de recaudación 

de fondos para la reconstrucción de dicho templo35.  

 

 
34 AMGR. Acuerdo Cabildo y contestación del Vicario Capitular sobre reconstrucción de la Antigua Iglesia de San Nicolás, 
1934. Sig.: C.03032.3136. 
35 Sin embargo, lo cierto es que, como bien informa José Manuel Barrios Rozúa en su Guía de la Granada desaparecida, el 
templo permanecería prácticamente abandonado durante décadas, hasta el punto de que hacia los años setenta “la prensa 
se lamentaba de su abandono y se pensó en adaptarlo incluso como auditorio” (Barrios, 1999, p. 73). 
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Ante la imposibilidad de instalar una biblioteca en la iglesia de San Nicolás, la 

propuesta de creación de un centro de lectura en el barrio del Albayzín acabó 

cayendo en el olvido. Habría que esperar más de tres décadas para que volviera 

a surgir una nueva iniciativa, y ésta, curiosamente, tendría su origen a escasos 

metros de la misma iglesia de San Nicolás.  

 

 

3. La Biblioteca Pública del Albayzín 

 

La creación del Centro Coordinador de Bibliotecas Públicas de Granada por Orden 

del Ministerio de Educación Nacional de 7 de mayo de 1951 y la posterior 

constitución de su Patronato siete años más tarde, supusieron un impulso a la 

creación de bibliotecas públicas en la provincia de Granada. 

 

Es bajo esta política de creación de bibliotecas cuando el 4 de mayo de 1964 la 

Dirección General de Archivos y Bibliotecas, dependiente del Ministerio de 

Educación Nacional, encarga la redacción de un proyecto para la construcción de 

una biblioteca pública en el barrio del Albayzín, en Granada, al arquitecto Luis 

Navarro Montoya36. 

 

En la década de los ’60 y ‘70, el Albayzín era un barrio empobrecido, con una 

población en regresión y unas elevadas tasas de analfabetismo37. De hecho, el 

desarrollismo económico de la década, con su “fiebre constructora”, resultó 

perjudicial para un barrio que ya venía arrastrando una serie de carencias, y, como 

bien señala el historiador Arturo Gutiérrez, “El éxodo hacia la parte baja de la 

ciudad no se hizo esperar siguiendo la dirección de los nuevos barrios periféricos. 

De esta forma, el Albayzín, en el centro de la ciudad, con una topografía 

envidiable, desalojó de las viejas casas a una población dispuesta a deshacerse 

de su vivienda para adquirir otra nueva, moderna y confortable” (Gutiérrez, 2001, 

p. 41). Esta pérdida de población seguiría en las décadas siguientes. Por tanto, el 

barrio parecía en buena medida condenado al decrecimiento demográfico, al 

 
36 El Expediente AMGR. Ministerio de Educación Nacional, solicita licencia para construir un edificio en la Plaza de San Nicolás, 
1965. Sig.: C.02811.0083 que se ha consultado para la elaboración del presente estudio consta de diversos documentos que 
se han utilizado para la redacción de este epígrafe. 
37 En 1973 había una tasa de analfabetismo en el Albayzín del 15% (Benzo, R., Bosque, J. y Fernández, F., 1981, pp. 32-37). 
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envejecimiento de su población, así como al abandono y en muchos casos, 

condena a la ruina, de gran parte de sus históricas edificaciones. 

 

La construcción de la biblioteca pretendía ser un recurso cultural y formativo para 

paliar en cierto modo esta situación y el arraigado analfabetismo. Para su 

construcción se buscó, según expone Luis Navarro en la Memoria del proyecto, un 

emplazamiento lo más equidistante posible de todos los puntos del barrio: “la 

plaza de San Nicolás con su mirador frente a la Alhambra y sobre el Darro es un 

foco de atracción, no solo ya turístico, si no de los mismos vecinos que acuden a 

este lugar fresco en los atardeceres de verano y soleado y recogido en invierno”. 

Se eligió un solar, cercado por una tapia que formaba parte del Grupo Escolar 

Gómez Moreno. Se trataba de un solar poco utilizado por parte del colegio. 

 

Se daba, además, la circunstancia de que a principios de la década de los ‘60 en 

el seno del Grupo Escolar Gómez Moreno y a instancias de su Director, Miguel J. 

Carrascosa Salas, había surgido un importante movimiento de promoción cultural 

y social representado por la Asociación “Amigos de una Escuela Mejor”. Dicha 

Asociación la integraban educadores, padres y alumnos del barrio que trabajaban 

con el convencimiento de que a través de la cultura se podía conseguir un pueblo 

libre (Carrascosa, 2001, p. 188). Como señalaba Navarro Montoya en la Memoria 

“Este hecho asegura el funcionamiento de la futura biblioteca, un éxito de lectores 

y un ambiente propicio desde su principio”. A su vez este movimiento sociocultural 

se “desarrollaría con más plenitud en el edificio proyectado”. 

 

El arquitecto había planteado un edificio “con un trazado austero y simple 

respetando ante todo la Arquitectura y ambiente que le rodea”. A pesar de ello, 

este emplazamiento en la Plaza de San Nicolás, “lugar tan querido y respetado 

por todos” tal y como afirma el propio Luis Navarro en su Memoria, planteó una 

serie de problemas de tipo urbanístico, estético y de ambientación que suscitaron 

opiniones en contra del proyecto y que obligaron al arquitecto a modificarlo. 

 

El domingo 18 de mayo de 1969, el periódico Ideal anunciaba la próxima 

inauguración de la Biblioteca en un artículo que llevaba por título: “Una biblioteca 

para la promoción cultural del Albaicín”, título representativo de la voluntad de 

potenciar la educación y la cultura en el barrio. En el artículo podemos ver una 
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foto de la fachada principal, de estilo “un tanto colonial”, mientras en el texto se 

indica que el edificio resultaba “para algunos estéticamente algo fuera de la 

ambientación albaicinera” (Ruiz, 18 de mayo de 1969, sección Artes y letras). 

 

La Biblioteca se inauguró el 16 de junio de 1969 como Biblioteca Sucursal 

dependiente de la Biblioteca Pública de Jardines del Salón. Casi dos años más 

tarde y coincidiendo con la celebración del día del libro, el 23 de abril de 1971, se 

inauguraba la Biblioteca Sucursal del barrio del Zaidín (Megías y Martínez, 2003, 

pp. 57-61). 

 

En la biblioteca se desarrollaron algunas de las actividades de promoción 

sociocultural de la Asociación Amigos para una Escuela Mejor, se organizaron 

conferencias, exposiciones, etc.  

 

Eran años en los que la droga en el barrio estaba muy presente, y en la biblioteca 

los jóvenes encontraron un lugar donde poder reunirse o realizar una serie de 

actividades académicas, culturales o recreativas como jugar al ajedrez, las damas 

o, incluso, al ping-pong. 

 

En esta línea de promoción cultural, la Biblioteca del Albayzín fue el lugar elegido 

por el poeta y activista cultural Juan de Loxa, ganador del premio Ondas por su 

programa de radio Poesía 70, para organizar el 4 de abril de 1970 un concierto-

recital en el que participaron miembros de Manifiesto Canción del Sur como Carlos 

Cano o Antonio Mata. El recital fue anunciado previamente en la prensa, y la 

repercusión del evento se constata mediante la lectura de diversas reseñas 

aparecidas durante los días posteriores en los medios de comunicación 

granadinos. El escritor José G. Ladrón de Guevara daba cuenta del recital en el 

diario Patria destacando, al igual que hacía el periódico Ideal, la numerosa 

asistencia de público “que desbordaba los límites del local”. Elogiando esta 

iniciativa de acercar la poesía a los ciudadanos, Ladrón de Guevara escribía: “Yo 

pienso que los numerosos grupos que ahora pululan por nuestro callejero 

granadino deben salir de sus madrigueras particulares y acudir al encuentro de 

nuevos públicos”, añadiendo que “Experiencias como la del Albaicín deben 

repetirse constantemente. Ya que la montaña no viene a Mahoma; vaya Mahoma 

a la montaña” (García, 12 de abril de 1970, p. 8). 
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Salvador Reyes, Juan Titos, Juan de Loxa y Dámaso Chicharro en el recital poético musical en la Biblioteca. 

 Fotografía incluida en González, 2004. Reproducida con permiso del autor. 

 

La celebración de este recital constituye un elocuente testimonio de la importancia 

de la Biblioteca como institución cultural en el barrio del Albayzín.  

 

Curiosamente, cuarenta y ocho años después de este concierto recital, el 23 de 

abril de 2018 se le daba el nombre de Juan de Loxa a esta biblioteca, pasando a 

denominarse desde entonces Biblioteca Pública Municipal del Albayzín-Juan de 

Loxa. 

 

A pesar del papel tan importante que, como se ha tenido ocasión de ir viendo, 

desempeñaba la Biblioteca en la vida del barrio, su funcionamiento no iba a ser 

continuo. De hecho, analizando el libro de registro de socios, se aprecian periodos 

largos de tiempo en los que no aparece registrada ninguna persona. Se tiene, 

además, conocimiento, de que en 1973 la biblioteca permaneció cerrada durante 

unos meses entre 11 de junio y el 5 de diciembre. Incluso se ha podido localizar 

una carta al periódico Ideal remitida por un estudiante de bachillerato del Albayzín, 

en la que solicitaba a las autoridades competentes su reapertura, manifestando 

su extrañeza por el cierre de “un centro público de tan probada eficacia” (Pérez, 

13 de noviembre de 1973, p. 24). 

 

En la segunda mitad de la década de los ’70 son más frecuentes los períodos en 

que la biblioteca permanece cerrada, siendo más evidentes estos lapsos de tiempo 

hacia el final de la década. Una situación similar tuvo lugar en la Biblioteca 

Sucursal del barrio del Zaidín.  
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Con fecha 29 de mayo de 1979, Ana Pardo, Directora de la Biblioteca Pública del 

Salón, remite un escrito al Subdirector General de Bibliotecas en el que, aparte de 

informarle de la situación en que se encontraba la Biblioteca Sucursal del Zaidín, 

le recuerda a dicho Subdirector que la sucursal “Albaicín” se encontraba cerrada 

por falta absoluta de personal. La Directora de la Biblioteca Pública del Salón 

añadía, además, que consideraba preocupante la “indiferencia del vecindario del 

Albaicin”38. 

 

Esta situación acabó desembocando en el cierre de la Biblioteca Sucursal del 

Albayzín. El 7 de junio de 1979 se inscribió el último socio y el 14 de noviembre 

de ese mismo año se registraron los últimos libros. 

 

La Biblioteca Sucursal del Zaidín, al parecer y según se puede constatar por las 

anotaciones que se aprecian en el libro de registro de préstamos, siguió 

funcionando hasta marzo de 1981. 

 

El cierre de las Bibliotecas sucursales de Albayzín y Zaidín dejaba a la ciudad de 

Granada -que según los datos poblacionales rondaba casi los doscientos cincuenta 

mil habitantes hacia comienzos de la década de los ‘80-, con tan solo una 

biblioteca pública: la Biblioteca Pública de Jardines del Salón. 

 

A principios de la década de los ’80 tiene lugar el traspaso de competencias en 

materia de cultura del Estado a la Junta de Andalucía y comienza la configuración 

de un sistema bibliotecario en esta Comunidad. Es en este marco en el que hay 

que encuadrar la evolución de la Biblioteca del Albayzín.  

 

En 1984 el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad solicitar de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el libre uso y gestión de las 

Bibliotecas del Zaidín y Albayzín. Comenzaba una nueva etapa para estas dos 

bibliotecas que, tras las reformas oportunas, volvieron a abrir sus puertas. De esta 

forma, la Biblioteca Pública Municipal del Albayzín se inauguraba el 29 de 

septiembre de 1989. Desde entonces se ha venido trabajando intensamente para 

 
38 Archivo General de la Administración. Cultura IDD114.010 25-19809. 
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fomentar la lectura y la utilización de sus instalaciones entre la población del 

barrio. 

 

En estos últimos años del siglo XX comienzan a apreciarse en el Albayzín algunos 

cambios demográficos que irán consolidándose durante las dos primeras décadas 

del siglo XXI. Se observa que, a la importante regresión de la población autóctona 

que se venía produciendo desde la década de los ’60 del siglo pasado, se suma la 

llegada de población alóctona, principalmente extranjera, como residentes en el 

Albayzín. De forma que se puede decir que el barrio hoy día se caracteriza por la 

diversidad. Diversidad en el aspecto cultural y en el económico. 

 

 

Fuente PEPRI Albayzín 

En 2001 la Junta de Andalucía puso en marcha el Plan Integral de Atención a la 

Inmigración en Andalucía con el propósito de lograr la integración económica, 

laboral y cultural entre la población inmigrante en Andalucía y la población local 

desde un criterio de reciprocidad. Dentro de este Plan, se encuadra el “Proyecto 

de Bibliotecas Interculturales de Andalucía” de la Consejería de Cultura. Este 

Proyecto nacía del convencimiento de que las bibliotecas públicas podían colaborar 

en la integración social de la población inmigrante ofreciendo acceso a la 

información a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. El Proyecto 

contempla satisfacer las necesidades culturales de esta población a través de los 

materiales y servicios que ofrecen las bibliotecas y promover asimismo el que los 

demás usuarios conozcan las culturas de la población inmigrante, fomentando de 

esta forma actitudes de respeto hacia la diversidad. 
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Dentro de ese proceso de transformación demográfica que se observa en el 

Albayzín desde finales del siglo pasado, se advierte la presencia de una importante 

comunidad musulmana (compuesta por españolas conversos y emigrantes 

magrebíes). De hecho, a escasos metros de la biblioteca se construyó una 

mezquita. 

 

Más recientemente se observa también la presencia de una creciente comunidad 

de población angloparlante.  

 

Es por esto, por lo que en 2003, tras la firma de un Convenio de Colaboración 

entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, se pone en marcha la 

primera biblioteca intercultural de Andalucía en la Biblioteca Pública Municipal del 

Albayzín. Para ello se dotó a la Biblioteca de un fondo bibliográfico con obras en 

árabe y francés y libros de temáticas relacionadas con el mundo árabe. 

 

Como curiosidad, en la Biblioteca del Albayzín se conservan ediciones en árabe de 

obras representativas en diversos ámbitos, como pueden ser El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, o cuentos clásicos como 

Caperucita roja. 
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Como complemento a esta colección de libros se adquirió asimismo una colección 

de cedés de música árabe y andalusí, lo que en buena medida vendría a entroncar 

con la historia del propio barrio en que la Biblioteca se asienta. 

 

Posteriormente, para adaptarse a esta nueva realidad de diversidad cultural en el 

barrio, este fondo se ha ido enriqueciendo con materiales en otros idiomas, 

principalmente inglés, pero también en alemán, italiano e incluso algunos libros 

en chino. 

 

Dentro de este programa de integración cultural, se han organizado en la 

Biblioteca diversos conciertos de músicas del mundo, espectáculos de danza 

oriental o cuentacuentos del mundo árabe, favoreciendo el conocimiento y el 

acercamiento a las diferentes culturas presentes en el barrio. 

 

 

Ideal, 9 de enero de 2004 

 



 

 131 

 

En estos más de cincuenta años de existencia, la Biblioteca se ha ido adaptando a 

la realidad del entorno, pasando de atender las necesidades de cultura y 

alfabetización de un barrio muy empobrecido a dar cabida a las necesidades de 

las diversas culturas que componen hoy día el Albayzín, formando así la Biblioteca 

parte activa de la vida de su barrio.  
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Bibliotecas Canarias por la Igualdad: sembrando 

semillas de equidad 

  

Canary Libraries for Equality: sowing seeds of equity 

 

 

Elena Cotarelo Álvarez; Inmaculada Fumero de León; Carmen Julia Hernández 

Hernández; M.ª Dolores León Donate; M.ª del Carmen Martín Marichal. Asociación 

de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias.  

 

 

Resumen 

La realidad de las bibliotecas canarias es la de carencias históricas en diversos aspectos. 

Aunque estamos en vías de mejora, esos cambios necesarios no son tan rápidos como 

necesitamos. Bibliotecas Canarias por la Igualdad es el empeño de un grupo de 

profesionales por vertebrar la necesaria igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, a través de consolidar una red de centros que aúnen sus esfuerzos para superar 

la brecha histórica. 

 

Palabras clave: bibliotecas; igualdad de género; red; cooperación; objetivos de 

desarrollo sostenible 

 

 

Abstract 

The reality of the Canarian libraries is that of historical deficiencies in various aspects. 

Although we are on the road to improvement, those necessary changes are not as fast as 

we need. Canary Libraries for Equality is the effort of a group of professionals to structure 

the necessary equality of opportunities between women and men, by consolidating a 

network of centers that join forces to overcome the historical gap. 

 

Keywords: Libraries; gender equality; network; cooperation; sustainable development 

goals 
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Introducción 

 

Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres es una tarea primordial a 

la que deben contribuir todas las instituciones, particularmente las que se ocupan 

de conservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural, entre ellas las 

bibliotecas. Se trata de potenciar la cooperación y creación de alianzas entre 

bibliotecas y otros agentes implicados, optimizando una nueva perspectiva 

orientada a terminar con la brecha de género, en la línea de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y muy especialmente del ODS 5 y el 

ODS 4. 

 

Como expertas en la recopilación, organización, presentación, difusión y uso de la 

información, las bibliotecas están convocadas a reequilibrar y compensar las 

desigualdades históricas que ha sufrido la mujer como sujeto de derechos, entre 

los que evidentemente también está el acceso a la cultura. 

 

Bibliotecas Canarias por la Igualdad (en adelante, BCxI), que se constituye como 

parte de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, tiene 

tres pilares fundacionales: 

 

● La colección, el empeño por conseguir que los fondos disponibles en las 

bibliotecas canarias presenten, efectivamente, un equilibrio entre autoras y 

autores. 

● La formación continua en igualdad de género de todo el personal que presta 

servicio en las bibliotecas, como forma efectiva de hacerla extensiva al resto 

de la sociedad canaria. 

● Y, fundamentalmente, a través de la organización de actividades capaces 

de generar las sinergias precisas para lograr los objetivos en los que 

estamos empeñadas. Por otra parte, damos enorme importancia a las 

actividades culturales y de fomento de la lectura que se llevan a cabo a 

través de las bibliotecas.  

 

Canarias, por su propia conformación territorial, y por la determinación 

administrativa, que dibuja islas “mayores” y “menores”, adolece en buena medida 
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de capacidad para hacer llegar a todo el territorio que la define oportunidades que 

den forma a grandes cambios culturales.  

 

Lo que pretendemos, en definitiva, es poner nuestra contribución para la 

incorporación de la perspectiva de género al diario devenir de las bibliotecas, para 

poder hacer de esta utopía una realidad. 

 

BCxI pretende crear una red de bibliotecas canarias que promueva propuestas de 

ciclos, diálogos y charlas, encuentros sobre y con escritoras, programación de 

clubes de lectura, concursos de cuentos y relatos, cómics, y todas las actividades 

culturales y de fomento a la lectura que se vayan incorporando, con la intención 

de llegar a todas las islas, promoviendo un auténtico cambio en las conciencias. 

 

Hasta el momento de la elaboración de este documento, un total de treinta y cinco 

entidades se han adherido al proyecto firmando el Manifiesto. Los cinco primeros, 

como miembros del equipo promotor de la iniciativa: 

Ayuntamiento de Arucas 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

Cabildo Insular de Tenerife 

Universidad de La Laguna 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Y a partir de ahí se han sumado: 

Cabildo Insular de Lanzarote 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

Casa África 

El Museo Canario 

IES La Laboral 

Cabildo Insular de La Palma 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

Ayuntamiento de Tazacorte 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

Ayuntamiento de El Paso 

Ayuntamiento de Breña Baja 

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces 

about:blank
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Ayuntamiento de Tijarafe 

Ayuntamiento de Fuencaliente 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno de 

Canarias 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario 

Ayuntamiento de La Oliva 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria 

Centro del Profesorado Las Palmas de Gran Canaria 

Asociación Cultural Tres Orillas 

Ayuntamiento de Adeje 

Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias 

CEIP Mesa y López 

Centro del Profesorado Telde 

CIPF San Cristóbal 

IES Guillermina Brito 

IES San Matías 

IES Viera y Clavijo 

 

 

Colectivos a los que se dirige y principales beneficios para los 

mismos 

 

El personal bibliotecario que presta servicios en todas las bibliotecas y centros de 

documentación, así como el que participa en las entidades adheridas al proyecto 

y, sobre todo, la sociedad canaria en general, independientemente del lugar del 

archipiélago donde resida, son los colectivos a los que principalmente se dirige 

esta iniciativa. Este colectivo conocerá y profundizará en las obras escritas por 

mujeres, particularmente, mujeres canarias y se beneficiará de una serie de 

actividades (formativas y lúdicas) que les permitirá contribuir y avanzar en el logro 

de una igualdad real. 
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Inicio del proyecto 

 

Bibliotecas Canarias por la Igualdad se empieza a gestar a finales del año 2019 y 

se hace realidad en 2022, pandemia mediante, cuando se presenta en el XXIV 

Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria, el 21 de octubre. 

 

 

Acciones realizadas 

 

Adhesión al manifiesto Bibliotecas Canarias por la Igualdad 

La adhesión a la red BCxI de las más de treinta entidades públicas y privadas se 

ha realizado a través de un acto público en el que se comprometen a cumplir los 

siguientes objetivos: 

- Incorporar a las colecciones la producción intelectual creada o participada 

por mujeres, con especial atención a las de origen canario. 

- Crear y dinamizar espacios (físicos y virtuales) sobre igualdad y perspectiva 

de género en las bibliotecas. 

- Realizar actividades de fomento de la lectura (o de cualquier otro tipo) sobre 

igualdad y perspectiva de género. 

- Propiciar la formación del personal adscrito a las bibliotecas en materia de 

igualdad y perspectiva de género. 

- Promover la participación igualitaria y activa de las mujeres en el ámbito 

bibliotecario. 

- Difundir “Bibliotecas Canarias por la Igualdad” a través de los medios 

impresos o digitales que se consideren oportunos. 

- Involucrar a otras entidades en la participación en talleres, charlas y foros, 

en el marco de este proyecto. 

- Asistir a la reunión anual de coordinación de “Bibliotecas Canarias por la 

Igualdad”. 

about:blank
about:blank
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IgualdaDiversidad 

Bibliotecas Canarias por la Igualdad, en 

consonancia con sus objetivos, organizó 

una serie de actividades en el marco de la 

celebración del Día de las Escritoras y del 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres a finales de 

2022. 

Activar una mirada crítica con perspectiva 

de género, a la hora de acercarnos a las 

estanterías de las bibliotecas, y contribuir a 

dar una mayor visibilidad a las escritoras, en especial a las escritoras canarias y a 

sus obras, son dos de las metas que se persiguieron. 

Por otro lado, a través del lenguaje se construyen las distintas formas de 

interpretar, entender y nombrar el mundo, reflejando la realidad social; de ahí 

que se incorporara un programa formativo sobre comunicación inclusiva abierto a 

toda la ciudadanía canaria. 

Todas las actividades que formaron parte de este proyecto fueron cofinanciadas 

por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

 

 

Programa de actividades 

 

Conferencia “Escritoras canarias del siglo XX: un itinerario hacia la coeducación” 

A cargo de: Blanca Hernández Quintana. 

about:blank
about:blank
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Organiza: Bibliotecas Canarias por la Igualdad en colaboración con el Espacio 

Violeta de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y la Biblioteca 

Insular de Lanzarote. 

 

Número de ediciones: 2 

4 de noviembre (Lanzarote): 

Lugar de celebración: Biblioteca Insular de Lanzarote, Sala Mararía (Avda. 

Rambla Medular, 42, Arrecife). 

Horario: de 18:00 a 19:00 h. 

17 de noviembre (Gran Canaria): 

Lugar de celebración: Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de Las 

Palmas de Gran Canaria (Edificio Central de la BULPGC, Campus de Tafira, 

s/n). 

Horario: de 18:00 a 19:00h. 

Grabación de la conferencia. 

 

Curso “Lenguaje y comunicación inclusiva: igualdad y diversidad” 

A cargo de: Ángeles Mateo del Pino. 

Organiza: Bibliotecas Canarias por la Igualdad en colaboración con los 

Cabildos Insulares de La Palma y Fuerteventura. 

Dirigido a: personas mayores de edad residentes en Canarias, con interés 

en hacer un uso inclusivo del lenguaje. 

Número de ediciones: 4 

Modalidad virtual: 

Primera edición: 16 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h. 

Segunda edición: 18 de noviembre, de 10:00 a 13:00 h. 

 

Modalidad presencial: 

25 de noviembre (La Palma). 

Lugar de celebración: Museo Insular de La Palma (Plza. San Francisco, 3, 

Santa Cruz de La Palma). 

Horario: de 16:00 a 19:00 h. 

2 de diciembre (Fuerteventura). 

Lugar de celebración: Sala Josefina Plá, Centro Bibliotecario Insular (Palacio 

de Formación y Congresos de Fuerteventura, Puerto del Rosario). 

about:blank
about:blank
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Horario: de 16:00 a 19:00 h. 

 

Sesiones de narración oral “Manos mojadas” 

A cargo de: Mon Peraza. 

Organiza: Bibliotecas Canarias por la Igualdad, con la colaboración de las 

Bibliotecas Municipales de La Laguna, Adeje y Puerto de la Cruz. 

Número de sesiones: 3 

Fechas y lugares: 

21 de noviembre, de 19:00 a 21:00 h, Biblioteca Municipal de Adeje 

(c/ Universidad de la Laguna, 18, Adeje). 

22 de noviembre, de 19:00 a 21:00 h, Biblioteca Municipal de La 

Laguna «Adrián Alemán de Armas» (c/ Juan de Vera, 9, La Laguna). 

24 de noviembre, de 19:00 a 21:00 h, Biblioteca Municipal de Puerto 

de la Cruz (c/ Puerto Viejo, 11, Puerto de la Cruz). 

 

Mesa redonda “Visibilizando a las escritoras canarias” 

A cargo de: Blanca Hernández Quintana, profesora titular de la ULPGC y 

directora de la BBC; las escritoras Elsa López, Belén Lorenzo y Tayri Muñiz; 

la directora de Ediciones Torremozas, Marta Porpetta. 

Organiza: Bibliotecas Canarias por la Igualdad en colaboración con el 

Espacio Violeta de la BULPGC y la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Lugar de celebración: Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (c/ Santa Juana 

de Arco, 1, Campus Universitario del Obelisco, Las Palmas de Gran Canaria). 

Fecha: 29 de noviembre. 

Horario: 19:00 h. 

Grabación de la mesa redonda. 

 

Charlas sobre videojuegos, igualdad y perspectiva de género con motivo 

de la celebración del Día Internacional de las Mujeres 2023, que este año llevaba 

por lema Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad 

de género y que fueron impartidas por Nira Santana.  

 

 Play a la igualdad en las partidas de videojuegos  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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22 de marzo de 2023 

17:00 a 18:30 h 

 

¿Sabes a qué juegan? El sexismo en los videojuegos y su impacto en 

quienes juegan  

29 de marzo de 2023 

17:00 a 18:30 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

 

- Web 

- Notas de prensa o difusión en redes del proyecto: 

o https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/el-

gobierno-de-canarias-se-adhiere-a-bibliotecas-canarias-por-la-

igualdad-para-promover-la-perspectiva-de-genero/ 

o https://www.biblogtecarios.es/firmasinvitadas/bibliotecas-canarias-

por-la-igualdad-una-semilla-de-equidad/ 

o https://biblioteca.ulpgc.es/noticia-ulpgc-bibliotecas-canarias-por-la-

igualdad 

o https://2023.ondafuerteventura.es/adhesion-al-manifiesto-

bibliotecas-por-la-igualdad 

o https://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-

documentacion-de-canarias-y-america/2022/10/24/bibliotecas-

canarias-por-la-igualdad/ 

o https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-

de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-se-adhiere-al-proyecto-Bibliotecas-

Canarias-por-la-Igualdad/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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o https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/cabild

o-ocho-ayuntamientos-adhieren-movimiento-bibliotecas-canarias-

igualdad_1_9745243.html 

o https://www.bibliotecadecanarias.org/noticias/2023-

03/videojuegos-igualdad-y-perspectiva-de-genero 

o https://bibliotecadecanarias.org/noticias/2020-12/xxiv-encuentro-

de-bibliotecas-municipales-de-gran-canaria 

o https://soldecanarias.net/la-laguna-incorpora-la-poeteca-a-la-

iniciativa-bibliotecas-por-la-igualdad/ 

o https://www.ull.es/portal/noticias/2022/la-ull-se-adhiere-al-

proyecto-bibliotecas-canarias-por-la-igualdad/ 

o https://www.aytolalaguna.es/actualidad/noticias/La-Laguna-se-

adhiere-a-la-Red-de-Bibliotecas-Canarias-por-la-Igualdad/ 

o https://twitter.com/fesabid/status/1604809381463396353 

o https://cabildodelapalma.es/es/el-cabildo-y-8-ayuntamientos-de-la-

palma-se-adhieren-al-movimiento-de-bibliotecas-canarias-por-la 

o https://www.coolturalanzarote.com/lanzarote-se-adhiere-a-la-red-

de-bibliotecas-canarias-por-la-igualdad/#evcal_widget 

o https://www.juancenteno.es/?noticia/4197/adeje-se-adhiere-a-la-

red-de-bibliotecas-canarias-por-la-igualdad 

 

- Vídeo promocional 
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El ADN de la biblioteca 2030: del proceso participativo al 

Plan de Actuación 2023-2026 

 

The DNA of the 2030 library: from the participatory 

process to the 2023-2026 Action Plan 

 

 

Eva Mª Buzon Pastrana. Gestora cultural. 

Marta Granel Dalmau. Directora de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. 

 

 

Resumen 

La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels inaugura un nuevo espacio en el 

2012, aprovechando esta oportunidad para concebir unos nuevos usos del servicio, 

abriendo la biblioteca a la ciudadanía e incorporando el tejido socioeconómico e 

institucional de la ciudad.  

Durante estos diez años hemos realizado diversos procesos de evaluación y mejora 

continuada que nos ha posicionado con el pulmón cultural de la ciudad, ahora nos 

planteamos la participación ciudadana para definir los usos, espacios y contenidos para 

los próximos diez años.  

Este proceso se traduce a través del proyecto “Buscando el ADN 2030”. Incluye acciones 

de participación de usuarios y no usuarios, tanto en el plano digital como presencial, 

diversificando en diferentes tipologías de públicos, tanto en edades como en formas de 

uso del servicio.  

Del total de estrategias programadas se extraen unas conclusiones que se traducen en un 

decálogo. Estos diez puntos clave para la acción de futuro se trasladan al plan estratégico 

2023-2026 con seis líneas de actuación y sus correspondientes objetivos operacionales.  

Después de la consulta nuestra misión es hacer de la biblioteca un espacio abierto, 

conectado, inclusivo, cultural, productivo, digital, formativo, sostenible y lúdico. Lo 

haremos con y para la ciudadanía.  

 

Palabras clave: Participación ciudadana; Biblioteca pública; Cocreación; Planificación 

estratégica 
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Abstract 

The Ramon Fernàndez Jurado library in Castelldefels inaugurated a new space in 2012, 

this gave us the opportunity to conceive new uses of the service, a public collaborative 

space for the local socioeconomic & institutional network and the citizens.  

 

During these 10 years, we have evaluated and adapted some of the processes, positioning 

the library as the frontrunner in regard to cultural activities in Castelldefels. Now we want 

to share our learnings and experiences with our citizens and define together a new plan 

for the next 10 years. 

We call this project: “buscando el AND 2030”; this includes personal and virtual 

collaboration activities with current users and non-users, divided by age or service needs. 

The conclusions of the strategic activities will be summarized in ten actions and will be 

transferred to the 2023-2026 strategic plan; this will have six action lines with the 

corresponding operative targets. 

The public library must be a playful, sustainable and educational space, which promotes 

cultural inclusive connections between the citizens. 

 

Keywords: Citizen participation; Public library; Co-creation; Strategic planning. 

 

 

La biblioteca Ramon Fernàndez Jurado está situada en la ciudad de Castelldefels, 

una ciudad que pertenece a la comarca del Baix Llobregat, a 18 kilómetros de 

Barcelona y franqueada por el mar Mediterráneo al sur y por el Parque Natural del 

Garraf al norte y al oeste. Hasta la década de 1990 fue ciudad de segunda 

residencia del área metropolitana de Barcelona; a partir de esta década se 

convierte progresivamente en ciudad de primera residencia, acogiendo a gran 

parte de la generación del baby boom y recibiendo población del resto de la UE 

(Alemania y Francia), Argentina y Uruguay. Actualmente cuenta con 67.307 

habitantes (solo el 15% tienen más de 65 años). 

 

La biblioteca cuenta con una trayectoria de 33 años y durante los meses de verano 

se completa con servicio de la biblio-playa Carme Romaní. El año 2012, momento 

álgido de crisis económica, la biblioteca se trasladó a un edificio de más de 4.000 

m en el centro de la ciudad. Este traslado supone una oportunidad para reorientar 

el modelo de servicio a https://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/ abriéndolo a un 

nuevo concepto de biblioteca donde cada ciudadano encuentre su espacio y su uso 

about:blank
https://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/
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particular, alejando la idea de la biblioteca como espacio exclusivo para el estudio 

y de silencio. En una sociedad con profundos cambios sociales, tecnológicos, de 

hábitos culturales, de ocio, de formas de acceso a la información y con nuevas 

demandas, la biblioteca apostó por establecer puentes de acercamiento al público, 

evolucionando paralelamente a las necesidades del mismo definiendo sus servicios 

y oferta cultural, haciendo retorno con valor social.  

 

La biblioteca decide trabajar para ofrecer una programación cultural diversa en 

contenidos dirigida a diferentes públicos (cocina, salud, ciencia, tecnología, cine, 

literatura, manualidades). Nace el proyecto y filosofía Biblio&Co: generando 

conocimiento, compartiendo con agentes territoriales que conspiran con la 

biblioteca para ser un motor de cambio e inclusión social.  

 

Los indicadores de la evaluación continua de actividad (uso de los diferentes 

servicios, participación en actividades, etc..) evidencian que la biblioteca Ramon 

Fernàndez Jurado se ha convertido en el pulmón cultural de la ciudad, siendo un 

espacio de aprendizaje, aproximación al conocimiento y relación e inclusión social. 

Se han reformulado contenidos, espacios físicos y sobre todo ha existido un alto 

grado de compromiso del equipo humano de la biblioteca que ha evolucionado 

adquiriendo nuevas competencias profesionales. 

 

La biblioteca trabaja alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030, integrando en sus planes estratégicos y siendo altavoz para y con 

la ciudadanía. Porque las bibliotecas ejercen un papel esencial como agente local 

de transformación social.  

 

En el mes de abril del 2022 iniciamos nuestro “Buscando el ADN 2030”, un proceso 

participativo, coincidiendo con el décimo aniversario de la biblioteca y con la 

contratación de una empresa especializada, La Mandarina de Newton.  

 

Previo al inicio del proceso tuvimos varias reuniones con la empresa, para nosotros 

era importante que ésta conociera muy bien nuestra dinámica de funcionamiento, 

nuestra visión y misión, nuestros objetivos y sobre todo lo que queríamos obtener 

en este proceso participativo.  

 

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/es/buscando-adn/
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A grandes líneas, el proceso se dividiría en:  

 

● Una acción en el espacio integrada dentro de la fiesta del décimo aniversario 

que consiste por una parte en un experimento divulgativo sobre qué es el 

ADN y una propuesta participativa de gran formato que se quedó en el 

vestíbulo de la biblioteca hasta el mes de octubre.  

● Dos talleres de cocreación con niños y niñas de los colectivos del Consejo 

Infantil y los miembros del club de lectura.  

● Dos talleres de cocreación con adultos, uno de cocreación con usuarios de 

la biblioteca y un rol playing con fans.  

● Dos encuestas digitales, una para adultos y otra infantil.  

La estrategia del proceso incluyó la realización de materiales físicos de gran 

formato, la producción de materiales para la participación activa y la programación 

de plataformas digitales para las encuestas. En total han participado unas 600 

personas.  

 

Los objetivos principales del proceso han sido: 

 

1. Que la ciudadanía, usuarios y no usuarios, participaran de forma activa en 

la construcción de la evolución del ADN, es decir, en la definición de la 

información estructural, de la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de 

Castelldefels.  

2. Acercar la biblioteca a la ciudadanía. 

3. Hacer de la biblioteca un lugar para aprender, descubrir, crear y compartir.  

4. Establecer un marco de conclusiones para trasladarlo al campo del plan 

estratégico 2023-2026.  

 

De estas 600 interacciones el resultado obtenido se puede resumir en:  

 

✔ La biblioteca se percibe como un espacio que ha de cubrir las necesidades 

formativas de ocio de la población de Castelldefels, los usos mayoritarios 

son el préstamo, la búsqueda de información y la realización de actividades, 

siendo éstas uno de los puntos fuertes de la biblioteca.  

✔ Búsqueda en la biblioteca de un ágora de las artes, la ciencia, la tecnología 

y la cultura en general.  



 

 147 

 

✔ La biblioteca, como espacio de socialización, abogan por espacios 

exteriores, informales y de socialización. 

✔ El interés por la literatura va más allá de ser meros receptores, los usuarios 

esperan poder consumir y producir literatura, demandan espacios para 

recomendar, cursos de escritura, maquetación, encuadernación…  

✔ Sentimiento de territorio y colaboraciones con otras instituciones y espacios 

municipales.  

✔ Los participantes hablan de una biblioteca actual y moderna, esto implica 

un fondo actualizado y con novedades, físico y digital, con espacios 

tecnológicos para todas las edades, digitalización de los procesos y 

gestiones, diseño de páginas personales con sus gustos, intereses…  

✔ Comunicación más personalizada y más cercana, valorando la proximidad 

y la inclusión como valores del ADN de la biblioteca.  

Así surge un decálogo que define estos valores del ADN de la biblioteca abierta, 

conectada, inclusiva, cultural, productiva, digital, formativa y lúdica.  

 

1. Incorporar los espacios exteriores. 

2. Participación más activa en los servicios de la biblioteca. 

3. Abierta a la diversidad lingüística en su fondo y actividades. 

4. Contar con una cafetería.  

5. Apostar por la digitalización.  

6. Descubrir nuevos públicos, contenidos y espacios.  

7. Trabajar para una biblioteca más sostenible e inclusiva. 

8. Apostar por una comunicación más personalizada. 

9. Incrementar las actividades vinculadas a la lectura y la escritura.  

10.Promover excursiones culturales, visitas a exposiciones, obras de teatro… 

 

Para nosotros era muy importante que este decálogo se pudiera transformar en la 

columna vertebral de nuestro plan estratégico 2023-2026 y en sus 

correspondientes planes de actuación anuales. Que las personas que colaboraron 

en el proceso participativo vieran que sus reflexiones se incorporarán en nuestras 

líneas de trabajo.  

 

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/wp-content/uploads/2023/02/pla_castelldefels_2023.pdf
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Del decálogo anterior surgía nuestro plan estratégico con las siguientes líneas de 

actuación a trabajar en los próximos cuatro años.  

 

Línea estratégica 1: conseguir una implicación más activa de los usuarios en los 

servicios, fondos, actividades y espacios. Objetivos: fomentar la participación de 

los usuarios en el día a día y en la programación, ser un usuario proactivo. 

 

Línea estratégica 2: Avanzar en la digitalización. Objetivos: ofrecer más servicios 

digitales, nuevo sistema de inscripción a las actividades, generar más contenidos 

digitales, la biblioteca como servicio facilitador de la ciudadanía digital. 

 

Línea estratégica 3: Evolucionar hacia una biblioteca sostenible y autosuficiente. 

Objetivo: mejorar la eficiencia energética y la gestión de recursos, realizar 

actividades en la línea de la sensibilización ecológica.  

Línea estratégica 4: Biblioteca de proximidad e inclusiva. Objetivos fomentar la 

diversidad lingüística, estableciendo alianzas, transmitir el valor público de la 

biblioteca, buscando una comunicación más personalizada, más próxima y directa.  

 

Línea estratégica 5: Creación de nuevos espacios y fondos. Objetivos: incorporar 

los espacios exteriores, propuestas más allá de nuestro espacio físico y disponer 

de más espacios expositivos, replanteando la disposición del fondo y la creación 

de nuevas secciones.  

 

Línea estratégica 6: Aproximar la biblioteca a nuevos públicos. Objetivos: 

propuestas de nuevas actividades para acercar a nuevos públicos.  

 

En el año 2022 cumplimos 10 años de servicio. Sabíamos qué habíamos hecho y 

teníamos indicadores de evaluación. Queríamos saber qué espera la ciudadanía 

de un servicio de biblioteca en los próximos 10 años. Y con la ciudadanía decidimos 

salir a buscar nuestro ADN para evolucionar juntos.  

 

Sabemos lo que la ciudadanía espera de nosotros, tenemos siete años por delante 

para conseguirlo.  
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La Biblioteca Pilarin Bayés de Vic: superando la biblioteca 

tradicional 

 

 

Ignasi Janer Cabo. Coordinador General de la Biblioteca Pilarin Bayés. 

Ester Farrés Sucarrat. Directora de la Biblioteca Pilarin Bayés. 

 

 

Resumen 

La ciudad de Vic (a una hora de Barcelona) tiene 50.000 habitantes y uno de los índices 

de inmigración más elevados de Cataluña, con casi un 25 % de personas que provienen 

de más de 80 culturas diferentes. Concretamente, la ubicación de la nueva biblioteca 

Pilarin Bayés se localiza en un punto de intersección interesante entre el centro y el sur 

de la ciudad, y es precisamente ahí donde el índice sube hasta el 50 %. El reto social es 

inmenso en una sociedad vicense, acomodada y conservadora, que tiene dificultades para 

entender los beneficios de la multiculturalidad. La Biblioteca se sitúa aquí, haciendo bisagra 

entre los dos Vics, y busca a través de la cultura trabajar para favorecer el respeto y la 

convivencia social. También ese lugar es significativo porque, en el jardín del acceso 

principal, se homenajea en forma de diez árboles a las diez víctimas del atentado que el 

grupo terrorista ETA ejecutó el 29 de mayo de 1991, cuando había el cuartel de la Guardia 

Civil. 

Vic es una ciudad poderosa musicalmente. Tiene una de las escuelas de música más 

antiguas y más grandes de Cataluña, y junto a la formación, la divulgación musical se vive 

en acontecimientos anuales, y con el Mercado de Música Viva como el festival más 

internacional. Son muchos los grupos amateurs y profesionales que surgen de este entorno 

tan privilegiado; es en este sentido que la Biblioteca Pilarin Bayés también se alimenta y 

se beneficia con un estudio de grabación en su interior que complementa el fenómeno 

musical local. Este espacio es un trampolín para los grupos y jóvenes solistas que 

empiezan, así como escuelas y entidades que tienen en la música un elemento pedagógico 

y vertebrador culturalmente. 

 

Palabras clave: multiculturalidad; bisagra; convivencia; homenaje; música 
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

El proyecto de una nueva biblioteca pública, municipal y comarcal en Vic era una 

asignatura pendiente. Hacía muchos años, demasiados, que se hablaba de ella. 

Pero parecía que nadie se lo tomaba en serio o no apostaba por ella o no veía en 

ella un proyecto estratégico. Vic empezaba a dividirse sin darse cuenta con una 

alerta en los colectivos inmigrantes que ocupaban las viviendas en calles y barrios 

del sur de una ciudad que en aquél entonces no llegaba a los 40.000 habitantes. 

Como todo que empieza a construirse, le hace falta valor y una apuesta muy clara; 

y eso fue así y empezó con la energía y convicción puesta por parte de la alcaldesa 

de Vic, Anna Erra; con ella empezó todo, y durante dos mandatos lideró 

políticamente el proceso que se acompañó en todo momento de Gerencia de los 

Servicios Bibliotecarios de Diputación de Barcelona, una alianza tan necesaria 

como fundamental.  

 

 

1.2. Proyecto arquitectónico 

 

La empresa BCQ Arquitectos de Barcelona ganó el concurso público después de 

pasar por dos fases. Una primera, con más de cincuenta propuestas/ideas que un 

jurado técnico-político seleccionó cinco de ellas. Cinco propuestas convertidas en 

cinco anteproyectos en una segunda fase, que pusieron las cosas difíciles al 

jurado, porque todas eran muy buenas, pero solo una podía ganar. La opción 

ganadora proponía un proyecto sostenible, sacando provecho de la luz natural, 

con una fachada y un interior con materiales naturales como la madera. Un edificio 

en forma de ‘L’, perfectamente ajustado en el solar escogido, y con un jardín 

exterior y abierto a la ciudad; además se convertía ‘de facto’ en un lugar de 

recuerdo y homenaje a las víctimas del atentado de ETA de mayo de 1991. 
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1.2. Proceso técnico 

 

Una de las constantes en el proceso de creación de la nueva biblioteca de Vic fue, 

sin lugar a duda, el binomio arquitectura-cultura. Cualquier decisión arquitectónica 

era consultada con el área de Cultura, y cualquier idea y funcionalidad social y 

cultural del proyecto bibliotecario era consultada con Urbanismo y el equipo 

técnico arquitectónico. El proceso técnico, largo y tendido, tuvo un capítulo crucial 

en la visita a bibliotecas nórdicas (concretamente danesas) precisamente en un 

viaje de tres días organizado por la Diputación de Barcelona. Ahí fue donde 

técnicos de cultura y arquitectos de BCQ coincidieron y pudieron ver las mismas 

cosas que cinco años después serían una realidad en el proyecto actual de la 

biblioteca de Vic. El proceso técnico no descuidó en ningún momento poder contar 

a la ciudadanía todos los pasos, gestiones, dificultades, aprobaciones plenarias, 

decisiones político técnicas que transcurrieron en los siete años de gestación y 

trabajo. A través de una web, cada notícia era pública y la transparencia en el 

proceso fue clave para que el ciudadano estuviese informado y siempre con la 

información actualizada. 

 

 

1.2. La previa: inauguración y jornada puertas abiertas 

 

En sintonía con el punto anterior fue clave tomar la decisión de empezar a mostrar 

las interioridades del proyecto a la ciudadanía. Tres meses antes a la apertura se 

formalizaron grupos y días de visitas concretas a entidades de barrio, asociaciones 

de vecinos, comerciantes, grupos culturales, maestros y personalidades del 

mundo de la educación, social y de la cultura, etc. Tuvieron la oportunidad de ver 

por dentro cómo era el edificio, entender las razones y justificación de porqué se 

había proyectado una biblioteca diferente. En paralelo, iban comprobando cómo 

llegaba el mobiliario y los últimos retoques antes del día D. Y el día D llegó el 

viernes 7 de octubre, en un acto solemne y festivo, en el exterior y delante de la 

fachada tan impresionante y sorprendente. Centenares de personas presenciaron 

el acto, y la alegría y satisfacción comunitaria explosionaron popularmente, 

alargándose durante el fin de semana (8 y 9 de octubre) con unas generosas 

puertas abiertas a la población de Vic y comarca. Más de 8.000 personas lograron 

ver las instalaciones, todas ellas ambientadas con una actividad cultural de 
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calidad, y se enorgullecen de poder tener en su ciudad y comarca una biblioteca 

moderna y diferente, que supera la biblioteca tradicional. 

 

 

2. El proyecto 

 

El proyecto de la nueva Biblioteca de Vic, después de siete años de gestación, ya 

tiene sus puertas abiertas y su visibilidad pública está disponible desde el 7 de 

octubre del 2022. En menos de un año ya ha logrado ser reconocido más allá de 

su frontera natural de la mediana ciudad de Vic y de la comarca de Osona. Hoy 

estamos presentes en Granada en las XVIII Jornadas Españolas de Información y 

Documentación (JEID23), y hace pocas semanas presentamos candidatura para 

la mejor “Biblioteca pública del mundo del año 2022” que otorga la Federación 

Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA). Es en ésta 

convocatoria donde se valora la arquitectura, la sostenibilidad, la polivalencia, el 

contenido social y cultural, más la adecuación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), entre otros criterios. 

 

 

2.1. Definición y objetivos 

 

Podríamos coger la definición del nuevo modelo de biblioteca desde diferentes 

ámbitos, o desde diferentes perspectivas podríamos definir qué se quiere decir 

cuando hablamos de ‘nuevo modelo’. Y generaría debate. Y eso es bueno. En el 

caso de Vic, con humildad y siendo conscientes que el riesgo existe, la experiencia 

es joven y el proyecto tierno, preferiría empezar la definición con el verbo ‘buscar’ 

o con el sustantivo ‘búsqueda’. De esta forma expresaría mejor la intencionalidad 

de ‘laboratorio’, pero a la vez con un apetito enorme de probar nuevas cosas, 

adaptarse a nuevas inquietudes que nos muestran los usuarios a diario y, 

sobretodo, no tener miedo a nada ni a nadie: siempre se está a tiempo de rectificar 

y de reconducir. Quizás sea ese el primer parámetro a tener en cuenta: para 

cambiar las cosas, hay que probarlas. Así que una definición a día de hoy del 

nuevo modelo de biblioteca podría ser ésta: “El concepto de ‘biblioteca’, entendida 

en la globalidad como un centro cultural abierto a la ciudadanía, pero un tanto 
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especial porque acoge socialmente y culturalmente una multitud de intereses y de 

inquietudes, y a cada cúal le concierne una persona. La persona es el motivo 

principal que da sentido a ese centro cultural tan peculiar, donde el libro y la 

lectura siguen siendo los protagonistas.” 

 

 

2.2. Por qué un nuevo modelo 

 

Porque los tiempos cambian, y muy rápidamente, seguramente demasiado. 

Porque el modelo tradicional no responde a las necesidades mayoritarias de la 

población. Porque los hábitos de consumo están cambiando también, y porque el 

fomento de la lectura lucha en desigualdad de condiciones con las pantallas y el 

mundo visual. Y en definitiva, porque queremos que las bibliotecas sean y 

continúen siendo un espacio libre, de proximidad y útil, donde la comodidad y el 

punto de encuentro sean una prioridad, igualmente un motor generador de 

actividad social y cultural. Un nuevo modelo permite abrirse a nuevos servicios, 

nuevos usos, sin discriminar los propios de una biblioteca tradicional, como son la 

lectura y el estudio principalmente. Así mismo, en Vic, encontramos por ejemplo 

una zona de formación multilingüe y multimedia; el espacio Lab (de laboratorio) 

especializado en música y audiovisual; una sala de actos contenedor de 

acontecimientos culturales; una oficina de información ciudadana; una cafetería; 

un piano en la zona del vestíbulo principal (cuando el usuario entra por el acceso 

principal, antes se encuentra un piano que un mostrador: toda una declaración de 

intenciones). Y llama la atención un decálogo o protocolo o filosofía del edificio 

donde se entrevé la línea estratégica y la dirección de donde ir. La intención y 

voluntad de cada uno de esos nuevos servicios integrados en el sí del conjunto de 

la biblioteca, es buscar nuevas formas de entrada al edificio según diferentes 

intereses. Intereses para crear musicalmente, para producir un proyecto 

audiovisual, para aprender y formarse, para hacer cualquier trámite ciudadano, 

para tomar un café, ... Diferentes opciones pero que confluyen todas en un mismo 

lugar, siendo esos intereses siempre una oportunidad de relacionarse entre sí. 
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2.3. Reto social 

 

La Biblioteca Pilarin Bayés se ubica en un punto de la ciudad de Vic de gran interés 

e importancia. Concretamente se localiza en un punto de intersección que separa 

el sur del centro. Un puente divide la ciudad y actúa de barrera desde hace años 

y décadas. Con los años, el sur de la ciudad ha visto crecer una población recién 

llegada, de culturas muy diferentes (más de noventa) y la mezcla entre ellos no 

ha causado ningún grave problema. La alarma o, en todo caso, una posible alarma, 

es la división poblacional que hay en un lado y a otro del puente. La ciudad de Vic 

se caracteriza por ser uno de los lugares de Cataluña con más posibilidades y 

oportunidades de empleo. Se vive bien, es un lugar tranquilo pero con mucha vida 

cultural, rodeado de naturaleza, bien comunicado a una hora de Gerona y la Costa 

Brava, y a una hora también de Barcelona. Vic es una ciudad que, a falta de poco 

de llegar a los 50.000 habitantes, dispone de universidad propia, con una 

especialización en los estudios sanitarios (medicina, enfermería, fisioterapia, ...) 

y en los de magisterio. La sociedad vicense, podríamos afirmar, tiene una raíz 

conservadora y tradicional, es culta y como hemos mencionado más arriba, con 

un buen dinamismo cultural. El choque cultural con muchas culturas distintas, la 

mayoría del norte de África y sudamericana, no ha sido ni está siendo fácil por 

una ciudad mediana acostumbrada a estar lejos de una dinámica y movimiento 

turístico, más propio de las localidades marítimas. La integración de la variada 

inmigración en Vic es desde hace años el reto social más importante y más 

relevante que tiene la ciudad por delante. Un edificio como la nueva biblioteca, 

ubicada estratégicamente para romper moldes y estructuras inamovibles que 

complican la convivencia y el respeto, puede ayudar y mucho a generar nuevas 

dinámicas y a promover uno nuevos engranajes sociales. Es un reto, pero es 

también una obligación o un ejercicio de responsabilidad social.  

 

 

2.4 Horizonte 

 

Al filo del punto anterior, en el horizonte tenemos un modelo de equipamiento 

cultural que trabaja día a día para coser y cicatrizar. Un trabajo minucioso que 

procura la inclusión y la integración, para poner a disposición los espacios 

bibliotecarios al servicio del usuario y facilitar el confort y el punto de encuentro. 
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Una biblioteca que quiere ir más allá del silencio, el estudio y la lectura. Una 

biblioteca que se abre también a permitir conversar, descansar y a estar pasivo. 

Un lugar donde se respeta y te respetan, donde la convivencia es necesaria y se 

hace necesaria por los espacios diáfanos concebidos arquitectónicamente. Un sitio 

donde no cabe ni la discriminación ni el insulto, los gritos i la falta de respeto. 

Potenciando siempre el punto de encuentro entre usuarios, la biblioteca dibuja 

también un horizonte en el rol de los bibliotecarios, que tienen que escuchar y 

ayudar más a las propuestas, ideas o proyectos que vienen de la mano del usuario. 

La tarea doméstica y mecánica del préstamo de un libro ya llega a su fin, pero el 

nuevo rol de aconsejar, recomendar y hablar de libros y literatura con las 

personas, con los usuarios, coge cada vez más sentido.  

 

 

3. La apertura del primer medio año 

 

3.1. Primeros días 

 

Las ganas y la ilusión por ver el nuevo edificio / el nuevo equipamiento cultural 

fueron tantas, que los primeros días los espacios parecían ‘las Ramblas de 

Barcelona’. Demasiada gente (básicamente por las tardes entre las cinco y las 

siete de la tarde), paseando y corriendo por las escaleras. Demasiada juventud, 

demasiada infancia, que no favorecían ni al control ni al silencio necesario (aunque 

no absoluto) de un centro bibliotecario estándar. Mucha energía por parte del 

personal para controlar los flujos de públicos variables que, en ciertos momentos, 

complicaban y no respetaban los espacios y sus funciones. La situación era una 

paradoja: de un lado, satisfacción porque muchos usuarios querían entrar en la 

nueva biblioteca, entre ellos muchos jóvenes; pero de otro, un cierto ‘agobio’ por 

no poder atender como conviene al usuario adulto, familiar, y al joven también. 

Fue un inicio desbordador, donde nadie se sentía ni cómodo ni a gusto, y había 

que modificar inercias. Y hacerlo en seguida. La presión ambiental duró solo los 

dos primeros meses.  
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3.2. Primeras experiencias / anécdotas 

 

Aún así, los primeros días dieron muestras de buenas conductas y buenas 

imágenes que hay que retener en la retina, porque poco a poco, los buenos usos 

van sobreponiéndose a los malos, y dejan ver unas ‘estampas’ que ilustran el buen 

funcionamiento y la buena dirección que ha tomado la nueva Biblioteca Pilarin 

Bayés de Vic. A modo de ejemplo hemos visto cómo hay quien se sienta y duerme 

en las cómodas butacas, con libro en la falda incluido. También hemos visto quién 

se descalza, como en casa (sobretodo niños en el espacio infantil). Profesores de 

la escuela vecina nos afirman que los niños ahora sí llevan los deberes hechos. La 

Biblioteca ha acogido alumnos de dos escuelas distintas para hacer clase en 

algunos espacios, cuando las calefacciones de ambas se estropearon en el pasado 

invierno. Niños y adultos han dibujado colectivamente el edificio desde dentro y 

por fuera, como un ejercicio artístico y estimulante. Han habido sesiones 

improvisadas con mini concierto incluido en el vestíbulo principal, actuando este 

lugar como punto de encuentro. Hemos presenciado usuarios ayudando a otros 

usuarios, mostrándoles el funcionamiento del edificio. Otros actúan de voluntarios 

y se sienten muy realizados. Grupos musicales que han grabado su maqueta en 

el estudio del ‘espai Lab’ han devuelto al equipamiento, como contraprestación, 

una actuación a la terraza o jardín. En el jardín hemos presenciado historias 

humanas a través de un proyecto como ‘la biblioteca viviente’ donde se ha 

establecido un diálogo entre una persona recién llegada a la ciudad y una persona 

residente. Innumerables imágenes han teñido la biblioteca en sentido positivo y 

constructivo. Y es justo decirlo, es justo destacarlo. 

 

 

 

3.3. Los datos 

 

Podemos dar solo unos datos equivalentes a los primeros 100 días. Son datos más 

o menos exactos pero que tendrán que tener su equilibrio dentro de un año para 

ver y comprobar que no son fruto de un momento puntual, como es la ilusión por 

la novedad de la inauguración de un edificio. En todo caso, las cifras hacen 

entrever que se ha empezado con mucho dinamismo en una nueva biblioteca que 

era tan esperada como necesaria: 
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- Usuarios diarios: entre 1.000 y 1.200 personas. 

- Préstamos de libros: 30.000 libros. 

- Trámites ciudadanos (OAC): 3.187 trámites. 

- Nuevos carnets de biblioteca: 1.787 carnets. 

- Actos culturales: 61 actos y 2.500 asistentes. 

- Grupos musicales al Lab: 23 grupos, 18 grabaciones. 

- Visitas: 104 visitas (60 de grupos escolares). 

- Aula multilingüe: más de 500 alumnos. 

- Aumento extraordinario de seguidores en las redes sociales. 

 

 
Vista de la fachada. Al atardecer se puede ver la actividad desde el exterior del edificio. 

  



 

 158 

 

 
El piano, muy presencial en el vestíbulo. Cualquiera puede sentarse y tocarlo. 

 

 

 
Sala de actos llena de asistentes, ejemplo de la actividad cultural diaria en la biblioteca. 
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Grupo musical grabando su maqueta en el estudio (espai Lab). 
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La Biblioteca de la Escuela de Adultos de Villena, 

herramienta de socialización 

 

 

Ana Valdés Menor. Técnico Medio Bibliotecas Museo de Villena. 

 

 

Resumen 

Las Bibliotecas escolares en las Escuelas de adultos son un arma esencial para la 

socialización del alumnado de las mismas, heterogéneo y con necesidades educativas 

concretas y especiales, que buscan en la formación no solo el aprendizaje si no también 

las herramientas necesarias para poder convivir en sociedad. 

La Biblioteca de la Escuela de Adultos de Villena, creada con la colaboración de los propios 

alumnos/as, es un ejemplo del poder que tienen las bibliotecas para facilitar la vida de las 

personas, gracias a las diferentes actividades que se llevan a cabo en la misma, creadas 

y personalizadas a raíz de las necesidades concretas de cada sector de la escuela. 

 

Palabras clave: Escuela de adultos; Bibliotecas escolares; Club Lectura Fácil; 

Competencias digitales; Biblioteca social 

 

 

Abstract 

School Libraries in Adult Schools are an essential weapon for the socialization of their 

students, heterogeneous and with specific and special educational needs, who seek not 

only learning in training but also the necessary tools to be able to coexist in society . 

The Villena Adult School Library, created with the collaboration of the students themselves, 

is an example of the power that libraries have to make life easier for people, thanks to the 

different activities that are carried out in the library. itself, created and customized as a 

result of the specific needs of each sector of the school. 

 

Keywords: Adult school ; School libraries ; Easy Reading Club; Digital skills ; Social library 
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1. Introducción: la educación de personas adultas en la Comunidad 

Valenciana 

 

La educación de personas adultas en la Comunidad Valenciana se estructuró por 

un Decreto del año 85 del Gobierno Valenciano, por el que se creó el Programa 

para la Animación y Promoción de la Educación Permanente de Adultos, que fue 

de bastante utilidad hasta el año 95 en la que se aprobó la ley 1/1995 de 20 de 

enero de formación de personas adultas. 

 

Esta ley afianza los objetivos generales de la formación de personas mayores, que 

son muy generales y sobre todo heterogéneos, porque las necesidades son tan 

diferentes, tan distintas y tan diversas que es difícil plantear de veras unos 

objetivos. Quizás esta sea una de las educaciones regladas más a medida que 

existan, exceptuando la educación especial… aunque esto también es una 

educación muy especial. 

 

Entre los objetivos contemplados en esta ley podemos hablar de: 

 

* Extender de manera efectiva el derecho a la educación de todas las personas 

adultas de la Comunidad Valenciana, dando prioridad a las actuaciones dirigidas a 

los colectivos más desfavorecidos que no disponen de los niveles de formación 

básica. 

 

* Mejorar las posibilidades de inserción y de participación en la vida social, 

económica, política y cultural, incrementando la capacidad de intervención activa 

en la sociedad y contribuyendo a la superación de las desigualdades sociales. 

 

Leedlos con atención…. ¿No podrían ser estos dos objetivos de una biblioteca 

escolar? Pues si los objetivos de una ley de personas adultas coinciden con los 

objetivos de una biblioteca escolar…. ¿Por qué no intentar implementar una 

biblioteca en la escuela de adultos? 
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Este fue la reflexión que me hizo dar el paso adelante para comenzar mi andadura, 

como voluntaria, en la Escuela de adultos “Arco Iris” de Villena (Alicante) ; esta 

reflexión y la disponibilidad del equipo directivo del centro, por supuesto. 

 
 

2. ¿Qué es la EPA de Villena?  

 

La EPA de Villena es el Centro de Formación de personas Adultas compuesto por 

aproximadamente 600 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 97 

años. Es una escuela diferente, que además de impartir enseñanzas regladas 

como alfabetización o el graduado en secundaria, también ofrece un amplio 

abanico de materias que tienen un denominador común: aprenderlas por gusto y 

pasar un tiempo agradable con otros alumnos/as. 

 

Así que todo es muy diverso: desde quienes van a aprender inglés porque sí, a los 

que quieren sacarse el título de valenciano, español para extranjeros, o prepararse 

las pruebas de acceso a la universidad de mayores de 25 años. 

 

De esta manera, la oferta formativa se oferta en varias opciones: 

 

* Inglés 

* Español para extranjeros 

* Preparació proves de valencià 

* Prueba de acceso a la universidad 

* Prueba de acceso a ciclo de grado superior 

* Graduado en ESO 

* Educación de base 

 

Y luego dos especiales: 

 

* Alfabetización 

* Neolectores 
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3. La biblioteca en la escuela de adultos 

 

Las bibliotecas en las escuelas de adultos no son nada habituales. En nuestro caso, 

directamente no existía. Solo eran armarios cerrados con libros dentro. Y eso, 

todos lo sabemos, no es una biblioteca. Así que lo primero que hicimos fue abrir 

los armarios, oxigenar los libros, sacarlos a la luz… ¡intentar que los robaran! 

Comenzamos a poner carteles anunciando que había una biblioteca en el centro, 

que la gente no lo sabía. 

Como en una escuela de adultos hay muchos carteles que nadie lee, hacíamos 

carteles muy llamativos que poníamos, por ejemplo, en los espejos de los aseos. 

Y funcionó, porque la gente comenzó a preguntar. 

Y sacamos la biblioteca al pasillo, un poco marcando la dirección del lugar…. 

Primero de forma estática…¡y funcionó! 

Poniendo las revistas y los periódicos al lado de la fuente del agua y de la máquina 

del café…. ¡y funcionó! 

Luego con el carro con el que visitábamos las clases, ofreciendo títulos, vendiendo 

la emoción de la lectura… ¡y funcionó¡ 

Les hablábamos de libros y biblioteca del centro…. ¡y la gente acudía! Pero claro, 

no encontraban lo que querían, así que comenzamos a preguntar. 

Los extranjeros que estudiaban español querían libros cortos y muy sencillos, los 

que comenzaban a leer querían libros en letra cursiva, con frases sueltas, de 

aprendizaje de la lectura básicamente ; los de inglés, lecturitas cortas en inglés; 

los que estaban con las pruebas de acceso libros de exámenes de ediciones 

anteriores, etc. 

En fin…. Comenzamos a preguntar y a comprar libros que se adecuaban a sus 

necesidades….. ¡y funcionó! 

Y encima, nos aprovechábamos de la biblioteca municipal, que tienen la posibilidad 

de hacer préstamos colectivos para que todo aquello que no podíamos adquirir, 

pues nos lo lleváramos de allí….¡y funcionó! 

¿Y por qué digo tantas veces lo de y funcionó? Porque quiero que os quede clara 

una idea. Solo no funciona lo que no se prueba, porque lo que se prueba y no 

funciona, funciona para seguir creando ideas que sí funcionan. Es decir: ¡hay que 

pensar y hacer cosas! Por ridículas que nos puedan parecer en un principio, hay 

que hacerlas. 
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Y así comenzaron las actividades, primero hablando con los profesores para que 

en sus ejercicios se “obligara” en cierta manera a acudir a la biblioteca. ¡Y 

funcionó! 

Y se montó incluso un espacio lila. 

Y los alumnos/as iban a la biblioteca a por los libros que le preparábamos sobre 

los temas que iban a tratar en sus trabajos. 

 

 

4. La tercera edad en las escuelas de adultos 

 

Todo ello me llevó a conocer de veras y de cerca al alumnado, y eso me hizo 

reparar en un sector importante de la escuela : la gente mayor, la tercera edad. 

Andaba muy despistada con las tecnologías ; se había creado un grupo de 

telegram para noticias de la escuela de adultos y muchos no sabían ni lo que era. 

Por ello organizamos unos cursos de iniciación a las competencias digitales. Al 

comienzo fue whatsupp, telegram, enviar un correo electrónico… 

 

Este año hemos hablado de tarjetas monedero, bajarse el certificado COVID, 

aplicaciones de banca y firma digital. Enseñando a vivir en sociedad, en definitiva. 

 

Pero no nos limitamos a enseñar el funcionamiento de las tecnologías de 

comunicación más básicas, si no que queríamos que nuestros mayores 

entendieran la necesidad que tenemos de estas tecnologías que les parecen tan 

lejanas e innecesarias y para ello organizamos un taller de impresoras 3D, en el 

que, por ejemplo vieron la utilidad que tenían a la hora de hacer prótesis que 

algunos de ellos ya utilizaban. 

 

 

5. El grupo de alfabetización 

 

El grupo de alfabetización, es un grupo muy especial, con un alumnado que cuenta 

con graves problemas de aprendizaje, con un nivel de lectura muy bajo y una 

comprensión lectora casi nula. El objetivo de este grupo es que aprendan 



 

 165 

 

conceptos muy básicos de las materias tradicionales, y entre ellos está el propósito 

de leer y escribir bien.  

 

Y de ahí mi planteamiento: ¿por qué no hacer algo para que leer fuera un juego? 

Y organizamos un club de lectura fácil en el que lo pasamos muy bien, pero sin 

duda no es un club de lectura al uso.  

La definición oficial de un club de lectura fácil es “un lugar de encuentro donde las 

personas con dificultades de comprensión leen un libro, habitualmente en lectura 

fácil y comparten sus experiencias y desarrollan habilidades para su crecimiento 

personal” 

 

Pero el club de lectura fácil de la epa de Villena es un grupo de personas con 

dificultuades de comprensión que se divierten leyendo sin un objetivo concreto 

más que ese, pasar buenos ratos de lectura. Y a veces los textos elegidos son en 

lectura fácil, pero muchas veces no lo son, porque si hay algo que queremos 

conseguir es que se sientan integrados en la sociedad en la que vivimos, que 

sientan que ellos son capaces de desenvolverse como un ciudadano cualquiera y 

para ello, han de enfrentarse a todo tipo de textos. Porque el mundo no está 

escrito en lectura fácil, aunque esta sea una herramienta “la de la lectura fácil” 

que por supuesto podemos utilizar para jugar con la lectura y ayudar a la 

comprensión lectora.  

 

Así pues, nuestro club de lectura tiene como objetivos principales dos, que son 

también los propios de un club de lectura fácil: 

 

* Convertir la lectura en momentos de diversión 

* Acrecentar la comprensión lectora de los participantes 

 

Pero, además, en nuestro club se pretende: 

 

* Aprender a leer en público, en voz alta, a expresarse, a exponer, a comunicarse… 

porque este punto es esencial para la vida en sociedad 

* Compartir experiencias vitales que surgen a través de la lectura y acercan las 

diferentes culturas y religiones 
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* Empoderar a las mujeres que pertenecen al club y que, por sus dificultades de 

aprendizaje, de movilidad, sus disfunciones todavía tienen más problemas de 

socialización 

* Una mayor integración en la sociedad a través del conocimiento, que sin duda 

comienza con la lectura. 

Estos objetivos, que sé que son quizás demasiado ostentosos, se consiguen de 

alguna manera en nuestras sesiones, que se remontan ya al año 2017, tiempo en 

el que hemos probado cosas que nos han funcionado y otras que hemos 

desterrado porque no funcionaban. Y son realmente los que propician que la vida 

social de sus componentes sea un poquito más fácil y ellos se sientan de veras 

miembros de una comunidad. 

 Y, ¿cómo conseguimos todo ello? 

Pues trabajando la lectura en diversos niveles: 

* Vocalización 

Uno de los problemas que tiene este grupo, bien porque el castellano no es su 

lengua, bien por las dificultades de dicción que tienen o bien porque simplemente 

no leen correctamente es la dificultad para entenderles cuando hablan o cuando 

leen. Por eso hacemos juegos que ayudan a la vocalización. Leemos con bolígrafos 

en la boca, jugamos con libros tan sencillos como la colección de “la cuna a la 

luna” donde se silabea, jugamos a “masticar” las palabras (silabear 

exageradamente), etc. 

* Comprensión 

Elegimos textos que leemos con toda la paciencia y el tiempo del mundo… no hay 

prisa por leer, lo que queremos es entender. Para ello hemos utilizado muchos de 

los materiales que ofrece la Asociacion “lectura fácil” gratuitamente, incluso hay 

libros que puedes descargar desde su web. 

www.lecturafacil.net 

Y también los materiales que nos ofrecen planetafacil.plenainclusion.org 

 

* Descubrimiento de nuevas lecturas 

Solo se puede amar lo que se conoce. Y este grupo de gente no conoce la lectura, 

por lo que el conocimiento de lecturas, textos… ha sido crucial para que se 

interesaran por ello. Para eso no había más que mostrar lecturas, y también que 

ellos las descubrieran. Eso lo conseguimos con una actividad en la biblioteca que 

http://www.lecturafacil.net/
mailto:planetafacil.plenainclusion.org
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luego explicaremos, y que convertía su trabajo en un “servicio a la comunidad” 

mediante la recomendación de libros. 

* Elección de lecturas, que los convierte en críticos. 

Cada elección de la lectura se discute, se debate, se vota… eso significa que han 

de comunicar sus gustos, explicar porqué…. 

Y propicia leer textos de todo tipo, sobre todo mucha poesía que les encanta y 

además es un género que invita muchísimo a la reflexión, a crear un pensamiento 

crítico, que yo veo tan necesario y que hemos perdido en parte. 

Por eso, en nuestro club de lectura hacemos muchas cosas, aunque algunas de 

ellas pueden resultar extrañas: 

* Jugamos mucho con las palabras: trabalenguas, juegos de palabras 

encadenadas, creación de historias con dibujos “sorpresa”, sustitución de la 

puntuación por palmadas, golpes… 

todo ello para trabajar la concentración, la atención, el vocabulario, la 

imaginación, etc. 

* Hacemos recitales de poesía, principalmente dos: uno en navidad y otro para 

conmemorar el ocho de marzo, día de la mujer. Este recital de poesía, el de mujer, 

supone además un foro en el que al menos durante dos sesiones compartimos la 

situación de la mujer en la sociedad, qué problemas se encuentran ellas, cómo lo 

viven en sus diferentes religiones y razas… 

Este recital además ha supuesto que algunos de los participantes participen luego 

en las actividades que se celebran en el municipio con motivo de la semana de la 

mujer, e incluso han saltado al “estrellato” recitando en actos públicos organizados 

por la Casa de Cultura de Villena. 

* Hacemos debates en torno a cualquier tema que surja en la lectura. Por ejemplo, 

recuerdo la lectura de una novela negra en la que se cometía un asesinato y se 

marcaba a un sospechoso como asesino sin ninguna duda. Dividimos la clase en 

dos partes, abogados de la defensa y de la víctima y esta situación supuso inventar 

hipótesis sobre lo que sucedió, cómo sucedió, posibles pruebas ; y al contrario, el 

desmontaje de estas suposiciones. 

* Leemos también sobre los temas que van a estudiar, y los convertimos en un 

dibujo, con el fin de memorizarlos 

* Leemos todo aquello que pueda interesar, por ejemplo, artículos concretos de 

la constitución, o ahora vamos a comenzar a leer los programas electorales de los 
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partidos políticos que se presentan en nuestra ciudad con el fin de que ellos 

generen una idea crítica de a quién quieren votar. 

* Hacemos pequeñas representaciones de los textos más difíciles de entender, 

porque cuando se meten en el papel y ellos son los protagonistas, es mucho más 

fácil empatizar con la historia. 

 

 

6. La accesibilidad 

 

Trabajando directamente con los usuarios/as de la biblioteca de la escuela de 

adultos es cuando te das cuenta de sus necesidades. Y pronto me percaté de que 

mucha parte del alumnado de la escuela no era independiente en la biblioteca 

porque no entendía la señalización. La gente del club de lectura fácil lo tenía difícil, 

pero también los extranjeros que iban a aprender castellano, por ejemplo.  

 

Así pues, surgió un proyecto precioso en el que los propios alumnos/as, en 

concreto los que pertenecen al grupo de alfabetización, comenzaron a ordenar y 

señalizar la biblioteca de manera que todos los alumnos de la escuela la pudieran 

utilizar en las mismas condiciones. 

Para ello recurrimos a los pictogramas de ARASAAC, que es el Centro Aragonés 

para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que tiene toda una serie inmensa 

de pictogramas sobre bibliotecas de libre uso para señalizar todo lo que 

necesitábamos y nos pusimos manos a la obra. 

 

Este era un trabajo con doble objetivo: 

 

* por una parte se arreglaba la biblioteca 

* por otra seguían leyendo, porque cada libro lo examinaban para determinar en 

qué materia lo colocaban. 

 

Me di cuenta que lo de examinar y leer las contraportadas de los libros les gustaba. 

Así que ideamos otra actividad que ha tenido mucho éxito. Escogíamos casi al azar 

títulos de narrativa o poesía que teníamos en la biblioteca, leíamos en voz alta los 

resúmenes que aparecían en las contracubiertas, y se votaba qué libro íbamos a 

recomendar esa semana de acuerdo con el argumento. El libro seleccionado 
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pasaba al carro del pasillo con un cartel que indicaba que esa semana 

recomendábamos ese título… ¡y la gente se lo llevaba hasta el punto de que había 

quien estaba esperando los jueves tarde para saber qué libro salía para llevárselo 

a casa! 

 

De esta manera también se han prestado títulos que hacía años que no salían de 

las estanterías, porque, como es habitual, las novedades copan el interés en el 

campo de la narrativa. 

 

En definitiva, se trata de hacer una biblioteca más accesible y cercana a los 

usuarios/as, además de que conlleva el interés del trabajo de cada uno de ellos 

invertido en el proyecto, que lo convierte en propio. 

 

 

7. Conclusión 

 

En mi defensa de que no existen bibliotecas si no espacios y bibliotecarios, creo 

que esta es una de los mejores ejemplos que tenemos que avalan mi hipótesis. 

La biblioteca de la escuela de adultos de Villena es realmente todo el centro: por 

todas partes hay libros y por todas partes se respira biblioteca.  

 

Y solo nos encargamos de lo que debe hacer una verdadera biblioteca escolar: 

descubrir las necesidades educacionales, formativas y de ocio de nuestro 

alumnado e idear cómo sanarlas. Y de esta premisa salen proyectos mantenidos 

desde el año 2016 que entusiasman a toda la comunidad: la Biblioteca de la 

Escuela de Adultos de Villena. 
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Mensajeros de la Salud Global o cómo ayudar a divulgar 

la ciencia desde la biblioteca 

 

Global Health Messengers or how to help to spread 

science from the library 
 

 

Marta Carracedo Martínez. Documentalista- CITA-Gobierno de Aragón.  

Andrés Yubero Cortés. Gestor de Procesos- CITA- Gobierno de Aragón. 

 

 

Resumen 

“Mensajeros de la Salud Global” es un proyecto educativo promovido por el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y financiando por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT para divulgar los resultados de 

la investigación llevada a cabo por el Centro dentro del contexto de la Salud Global (One 

Health) y con el principal objetivo de despertar vocaciones científicas entre estudiantes de 

educación primaria y educación especial, donde los participantes se convierten en 

mensajeros de resultados de investigaciones basados en la evidencia. 

 

Palabras clave: Salud global; investigación; vocaciones científicas 

 

 

Abstract 

"Messengers of Global Health" is an educational project promoted by the Center for 

Agrifood Research and Technology of Aragon (CITA) and funded by the Spanish Foundation 

for Science and Technology (FECYT) to disseminate the results of the research carried out 

by the Center within the context of One Health and with the main objective of awakening 

scientific vocations among students in primary education and special education, where 

participants become messengers of research results based on evidence. 

 

Keywords: one health; research; scientific vocations 
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1. Introducción 

 

“Mensajeros de la Salud Global” es un innovador proyecto educativo iniciado en 

2022 y promovido por el Área de Información, Documentación y Cultura Científica 

del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) para 

divulgar los resultados de la investigación llevada a cabo por el Centro dentro del 

contexto de la Salud Global (One Health) y con el principal objetivo de despertar 

vocaciones científicas entre estudiantes de educación primaria y educación 

especial, donde los participantes se convierten en mensajeros de resultados de 

investigaciones basados en la evidencia. 

 

El proyecto es una iniciativa del Área de Información, Documentación y Cultura 

Científica que, por su experiencia en la gestión de producción científica de los 

investigadores del centro, veía la posibilidad de difundir el conocimiento que 

atesora el centro en sus investigaciones relacionadas con algún aspecto relevante 

de la Salud Global a la sociedad en general y a los jóvenes en general. Para llevar 

a cabo el proyecto, la biblioteca del CITA buscó para poderlo realizar la financiación 

de la FECYT a través de la Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura 

Científica, Tecnológica y de la Innovación del año 2022, consiguiendo la solicitud 

un resultado positivo para la cofinanciación del proyecto. 

 

Se trata de un proyecto pionero, a llevar a cabo entre septiembre de julio de 2022 

a julio de 2023, y que supone la primera iniciativa en España de la que tenemos 

conocimiento que acerca investigaciones bajo el contexto de la salud global a 

educación primaria y educación especial y que hace hincapié en todas las partes 

del proceso investigador a través de una metodología de gamificación; 

exploración, investigación, recopilación de resultados, análisis y conclusiones y 

difusión de los resultados. 

 

Con esta iniciativa, se apuesta desde la biblioteca del CITA por ampliar las tareas 

propias de la biblioteca y colaborar con el personal investigador en actividades de 

divulgación científica a la sociedad con el fin de impulsar una alimentación sana y 

saludable. Para realizar el proyecto se contó con el apoyo de una empresa 

especializada en la gestión de actividades de divulgación científica (Esciencia) y 

de una importante red de colaboradores externos, entre los que se cuentan 
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centros educativos (educación primaria y educación especial), bibliotecas públicas 

y especializadas otros centros de investigación, como la Universidad de Zaragoza, 

y el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). 

 

 

2. Descripción del proyecto y de sus objetivos 

 

El proyecto está orientado, a fomentar la alfabetización científica en el ámbito de 

la agroalimentación y el interés por las carreras científico-tecnológicas mediante 

el contacto directo con el método y la práctica investigadora y tiene como 

objetivos, entre otros: 

 

● Promover el conocimiento, interés y participación en la ciencia 

agroalimentaria, principalmente en escolares de Educación Primaria a 

través de la gamificación, como vía para concienciar de la Salud Global, la 

mejora de la salud pública a través de respuestas integradas en materia de 

seguridad de los alimentos y de la interacción entre la salud de los seres 

humanos, la salud de las plantas y de los animales y la salud de los 

ecosistemas. 

● Fomentar la identidad científico-tecnológica a través de la práctica científica 

y crear un acercamiento real entre el personal investigador que permita el 

contacto con modelos diversos para disminuir los estereotipos en torno a 

las personas que utilizan la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana o 

profesional. 

● Favorecer la diversidad e inclusión de escolares con menor acceso a las 

actividades de divulgación y educación científica no formal a través de 

nuestra red de bibliotecas en barrios deslocalizados y de la adaptación de 

materiales a estudiantes de educación especial. 

● Fomentar las aspiraciones científicas entre escolares para la investigación 

agroalimentaria generando herramientas didácticas motivadoras de calidad 

como un escape box itinerante. 

● Acercar a la sociedad un tema relevante como es la Salud Global que mejore 

su educación científico-técnica. 

● Adquirir el compromiso de implementar el proyecto siguiendo los principios 

y valores de la Investigación e Innovación Responsable. En el proyecto, los 
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participantes deberán en primer lugar conocer los conceptos clave y 

fundamentos científicos de la Salud Global, las investigaciones que se llevan 

a cabo en este ámbito en nuestro centro, el método científico y las 

herramientas de divulgación para convertirse en altavoces de la Salud 

Global.  

 

 

3. Instrumentos didácticos y productos 

 

Para lograr sus fines el proyecto diseño instrumentos de apoyo pedagógico que 

fomenten las vocaciones científicas y que faciliten el proceso de aprendizaje del 

mundo agroalimentario con medios experimentales y gamificados, herramientas 

de apoyo imprescindibles para el desarrollo y logro de los objetivos presentados 

que incluyen material pedagógico visual, material experimental y material de 

apoyo al docente. En concreto se generaron un: 

 

● Escape Box itinerante “Mensajeros de Salud Global” dirigido a Educación 

Primaria.  

● Cofre sensorial dirigido a Educación Especial. 

 

El escape box diseñado se basó en un storytelling a través el cual se pretende 

reclutar a un equipo de “mensajeros de la salud global” en el aula. Para ello, se 

prepararon tres cajas experimentales en un formato que llamara la atención del 

público objetivo ya que tienen una estructura de maletas en las que cada caja se 

encuentra en el interior de la anterior (como una matriuska rusa). 

 

● Salud de las personas y seguridad de los alimentos. 

● Salud de los animales. 

● Salud de nuestro planeta. 

 

En el interior de cada maleta se cuenta con diferentes herramientas pedagógicas: 

 

● Mapa conceptual de contenidos a tratar. 

● Guía de orientación para el docente. 

● Infografía. 
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● Material experimental para el desarrollo de la práctica investigadora. 

● Si es el caso, el escape box siguiente. 

 

Las tres cajas están interconectadas conceptual y físicamente de forma que, para 

resolver los retos planteados, necesitamos de las conclusiones de las anteriores y 

por tanto de las tres prácticas en global. 

 

Esta actividad se concluye con la elaboración de una pancarta reivindicativa o 

mural colaborativo en el que se recogen los mensajes aprendidos más importantes 

con los que elaboraremos una pieza (poesía, canción, cuentacuentos, rap...) que 

difundiremos a la sociedad. 

 

Estas piezas se convertirán a su vez en herramientas de formatos que combinan 

el trabajo multidisciplinar en el aula y que además saldrán de la misma al ponerse 

en escena en bibliotecas y eventos de divulgación, para poder llevar estos valiosos 

mensajes a toda la sociedad. 

 

Todos los materiales se adaptaron para poder llevar a cabo la actividad también 

con estudiantes de educación especial, a través de la utilización de pictogramas y 

la transformación del escape box en un cofre sensorial y un juego complementario. 

 

 

4. Alcance y resultados 

 

Con este proyecto se llegó a un total de 20 centros de educación primaria y 3 

centros de educación especial, y un alcance directo de inmersión total de 500 

escolares de manera presencial. 

 

Además de que el proyecto llegara a los centros educativos de forma directa, se 

ha llevado a cabo una importante labor de difusión entre las bibliotecas públicas 

municipales de Zaragoza. A través del contacto entre el Centro Coordinador de 

bibliotecas Municipales de Zaragoza y la biblioteca del CITA se ha conjugado las 

tareas de divulgación científica de un centro de investigación como el nuestro con 

las actividades de difusión cultural y de la lectura que los servicios bibliotecarios 

de bibliotecas públicas ofrecen. A través de la itinerancia en bibliotecas y se han 
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tratado de establecer nexos entre centros escolares, bibliotecas y centros de 

generación del conocimiento. Como resultado de este esfuerzo, 8 bibliotecas, la 

mitad bibliotecas rurales del entorno de Zaragoza. Además de contar con la 

colaboración del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

(CDAMAZ) en las actividades organizadas durante del mes de abril de 2023 

relacionadas con ¡Salud! 

 

Por otro lado, se han realizado las actividades en algunos eventos de divulgación 

científica de referencia como son: 

 

● La Noche de los Investigadores 2022 

● Los Mercados Agroecológicos, celebrados cada viernes en el Campus San 

Francisco de UNIZAR 

● La Semana del cambio climático 2022 

● El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero 2023) 

● V Feria Escolar Agroalimentaria de Aragón. 

 

Por último, cabe destacar que los materiales del proyecto, cuando las actividades 

del proyecto finalicen, formarán parte del fondo de la biblioteca del CITA como 

material prestable tanto para su uso en actividades que el centro realice en el 

futuro, y también como materiales que se puedan hacer llegar a centros escolares 

aragoneses y otras bibliotecas interesadas en utilizarlos como herramientas para 

actividades de divulgación de la ciencia agroalimentaria. 
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Dos experiencias contra las Fake News en las 

bibliotecas del Alt Penedès i El Garraf (Barcelona) 

 

Two experiences against Fake News in the libraries of Alt 

Penedès and El Garraf (Barcelona) 
 

 

Daniel García Giménez. Director de la Biblioteca Torras i Bages i jefe de zona de las 

bibliotecas del Alt Penedès y el Garraf. 

 

 

Resumen 

El siguiente artículo aborda el tema de las Fake News o noticias falsas, que son 

información engañosa o desinformación difundida a través de los medios de comunicación 

y las redes sociales a través de dos programas para combatir tales noticias falsas. Estos 

dos programas o proyectos se han desarrollado en las bibliotecas del Alt Penedès i El 

Garraf, en la provincia de Barcelona y son Desmontemos las Fake News, impulsado por 

la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès i SMILES, desarrollado en dicha 

zona por las bibliotecas de Vilanova i La Geltrú. Ambos proyectos han contado en las 

comarcas del Alt Penedès i El Garraf con el apoyo necesario de la Xarxa de Biblioteques 

de la Diputación de Barcelona i de los ayuntamientos de los municipios donde se hayan 

las diferentes bibliotecas e Institutos de enseñanza secundaria en los que se han 

desarrollado las diversas acciones llevadas a cabo.  

 

Palabras clave: Fake News; desinformación; bibliotecas públicas; comunidades; 

territorio  

 

 

Abstract 

Fake News is the main topic of the following article. Fake News is misleading information 

or disinformation spread through the media and social networks. In our libraries we had 

two programs to fight against such Fake News. These two projects have been developed 

in the libraries of Alt Penedès and El Garraf, in the province of Barcelona. Their names 

are Let's Dismantle Fake News, promoted by the Torras i Bages Library in Vilafranca del 

Penedès and SMILES, developed in that area by Vilanova i La Geltrú Libraries. In Alt 

Penedès and El Garraf counties, both projects have had the necessary support from 
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Xarxa de Biblioteques de Diputació de Barcelona and from the town halls of the 

municipalities where the different libraries and high schools are located and where the 

actions were carried out.  

 

Keywords: Fake News; disinformation; public libraries; communities; territory  

 

 

1. Introducción  

 

Las Fake News o noticias falsas son información que se difunde a través de los 

medios de comunicación o las redes sociales que tienen por objetivo engañar o 

desinformar a la audiencia. Las Fake News pueden ser completamente falsas, 

parcialmente falsas o distorsionar la verdad de tal manera que resultan engañosas 

para el lector o el espectador.  

 

Las mencionadas noticias falsas pueden ser creadas por personas o grupos con 

una agenda o un interés particular, o simplemente por motivos de diversión o 

entretenimiento. En algunos casos, las noticias falsas se difunden sin intención 

maliciosa, pero pueden tener un impacto negativo al generar confusión y 

desinformación en la sociedad. A veces, pueden tener graves consecuencias, ya 

que pueden influir en la opinión pública, generar pánico, causar daño a la 

reputación de personas o empresas, o incluso llevar a tomas de decisiones 

incorrectas, alterando incluso la calidad democrática de nuestras sociedades al 

modelar la opinión pública artificialmente.  

 

La toma de conciencia sobre las noticias falsas es importante y en buena medida 

estamos en camino de conseguirla. Pero más allá de no querer como sociedad 

recibir información falsa, ¿estamos en condiciones de discernir cuál es la 

información no pertinente? Los proyectos que presentamos en esta comunicación 

tratan de dotar de las herramientas necesarias para enfrentarse a las Fake News.  

 

Pensando en ello, las bibliotecas de la Xarxa de Biblioteques de la Diputación 

de Barcelona (XBM), han desarrollado dos proyectos para combatir las Fake 

News: Desmontemos las Fake News, impulsado por la Biblioteca Torras i Bages 

de Vilafranca del Penedès i SMILES, desarrollado en dicha zona por la Biblioteca 
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Armand Cardona de Vilanova i La Geltrú. 

 

 

2. Justificación: las ventajas de luchar contra las Fake News  

 

Al aprender a detectar y verificar la información, los usuarios pueden tomar 

decisiones informadas y críticas que les permitan mantenerse seguros y 

protegidos de la desinformación y la manipulación. En una democracia es 

fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información precisa y veraz 

para tomar decisiones informadas y participar de manera efectiva en los procesos 

de toma de decisiones de manera responsable. De esta manera, podemos 

proteger la integridad de la democracia y fomentar una sociedad más informada 

y comprometida.  

 

Al combatir las noticias falsas, se puede promover la información veraz y el 

periodismo ético que se basa en principios de precisión, equilibrio y 

responsabilidad, así como la difusión de un discurso público, basado en 

información tendientes a la verdad con interpretaciones equilibradas en pos de 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Las bibliotecas públicas 

debemos estar en la lucha por una mejor calidad en la información y el control y 

fiscalización de las fuentes de información es una tarea que nos interpela 

directamente.  

 

De igual modo, debemos contribuir a proteger la reputación y la privacidad de las 

personas, lo que puede ser fundamental para su bienestar y su capacidad para 

funcionar en la sociedad. Se puede mejorar también el diálogo y la comprensión 

entre los diferentes grupos y perspectivas, lo que puede fomentar la cooperación 

y la resolución de problemas en lugar de la confrontación.  

 

Cuando ofrecemos herramientas contra las noticias falsas, ayudamos también a 

fortalecer la confianza pública en la información y las instituciones, lo que puede 

mejorar la cohesión social y la estabilidad política.  

 

Cuando regularmente visitamos los diferentes Institutos de enseñanza 

secundaria en nuestras poblaciones, para talleres sobre fuentes de información 



 

 179 

 

o servicios de extensión bibliotecaria nos percatamos de lo relevante que puede 

ser este tipo de talleres contra la desinformación y la buena acogida que tienen.  

 

La alfabetización mediática reúne una serie de competencias que hoy en día 

están lejos de estar repartidas por igual en la sociedad, ni tan solo entre los 

mismos grupos de edad.  

 

Ayudando, por tanto, a las personas a desarrollar habilidades para evaluar 

críticamente la información que consumen y comparten en línea estamos 

combatiendo brechas sociales y nos acercamos más a los objetivos de desarrollo 

sostenible de Naciones Unidas. Este hecho es fundamental y puede ayudar, aparte 

de a prevenir la propagación de noticias falsas en el futuro, a mejorar la capacidad 

de las personas para navegar en el mundo de la información digital.  

 

 

2.1. ¿Qué podemos hacer desde las bibliotecas?  

 

Las herramientas de verificación, como los motores de búsqueda inversa de 

imágenes, la comprobación de hechos y la verificación de fuentes, pueden ayudar 

a los usuarios a detectar la información falsa y verificar la información en línea. 

Sin embargo, estas herramientas tienen limitaciones y no son infalibles. Las 

herramientas de verificación son una parte importante de la solución a las noticias 

falsas, pero no son la única solución. La lucha contra las noticias falsas es un 

problema complejo que requiere un enfoque multifacético y la utilización de 

diferentes estrategias.  

 

Es importante, por tanto, abordar las raíces del problema de las noticias falsas, 

como la propagación intencional de información falsa y la falta de educación y 

alfabetización mediática en la sociedad. Este hecho incluiría la colaboración entre 

los medios de comunicación, las empresas tecnológicas y las instituciones para 

abordar el problema, que es también un problema cultural.  

 

Si nos centramos en lo que podemos hacer desde las bibliotecas, podríamos 

pensar en abarcar la promoción de la alfabetización mediática, tanto a nivel de 

colección como de actividades, la educación sobre la importancia de verificar la 
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información, el hábito cultural a la hora de hacerlo y el aprendizaje de las 

herramientas metodológicas básicas para detectar información falsa. Para ello 

debemos integrar en el trabajo de nuestros profesionales la conciencia, el 

aprendizaje y las herramientas para gestionar la desinformación contemporánea, 

a la vez que hacemos lo mismo en nuestras planificaciones y diseñamos en 

paralelo programas específicos.  

 

 

2.2. El papel de las bibliotecas en la lucha contra las Fake News  

 

Las bibliotecas tienen la misión de proporcionar acceso a información precisa y 

verificada, y de fomentar la educación y la alfabetización en la comunidad. La 

lucha contra las noticias falsas es coherente con esta misión y puede ser vista 

como una extensión del papel tradicional de la biblioteca.  

 

En las bibliotecas públicas se tiene acceso a una gran cantidad de recursos y 

herramientas que pueden ser utilizados para combatir las noticias falsas. Desde 

ellas se proporciona acceso a una colección bibliográfica que ha pasado los 

correspondientes filtros de calidad editorial y de selección en el momento de la 

adquisición. También se cuenta con bases de datos y recursos para la 

investigación, se organizan formaciones de alfabetización mediática y digital y 

pronto se enriquecerá la oferta de servicios con herramientas de verificación de la 

información.  

 

En estos centros, se puede desempeñar un papel importante en la promoción de 

la alfabetización mediática y en la educación de los usuarios sobre cómo detectar 

y verificar información en línea. Esto puede incluir además de los mencionados 

programas de formación, talleres específicos para enseñar habilidades críticas de 

lectura y escritura, y la verificación de información.  

 

Las bibliotecas públicas, como auténticas ágoras que son, pueden fomentar el 

pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas mediante la promoción 

de la evaluación crítica de la información y la exploración de diferentes puntos de 

vista. Este trabajo, debe saltar desde los servicios ofrecidos por el centro al 

trabajo con la comunidad que pivota entorno a él.  
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3. Desmontemos las Fake News  

 

El primero de los dos proyectos que presentamos es Desmontemos las Fake 

News, llevado a cabo por la empresa La Fatxenda e impulsado por la Biblioteca 

Torras i Bages de Vilafranca del Penedès. Dicha biblioteca, como participante del 

Proyecto Europe Challenge de la Europe Cultural Foundation, construye un 

proyecto a nivel comarcal con el resto de bibliotecas del Alt Penedès y El Garraf, 

para generar una serie de acciones contra las Fake News. El proyecto se vehicula 

a través de las bibliotecas de la zona que en algunos casos desarrollan las 

actividades en centros de enseñanza secundaria de los municipios a los que dan 

servicio.  

 

Bibliotecas y municipios participantes en Desmontemos las Fake News  

 

● Vilafranca del Penedès: Biblioteca Torras i Bages, IES Alta Penedès i IES 

Eugeni d’Ors  

● Sant Quinti de Mediona: Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret  

● Sant Pere de Ribes: 

○ Biblioteca Manuel de Pedrolo  

○ Biblioteca Josep Pla  

● Canyelles: Bibliobús El Castellot e Instituto Pla del Bosc  

● Olivella: Bibiobus Montau e Instituto Escuela el Morsell de Olivella  

● Santa Margarida i Els Monjos: Biblioteca de Santa Margarida i els 

Monjos o Sant Sadurní d’Anoia: Biblioteca Ramon Bosch de Noya  

● Cubelles: Biblioteca Mn. Joan Avinyó  

● Sant Pere de Riudebitlles: Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés  

● Vilanova i La Geltrú:  

○ Biblioteca Joan Oliva  

○ Biblioteca Armand Cardona  

● Sant Martí Sarroca: Biblioteca Neus Català i Pallejà  

● Gelida: Biblioteca Jaume Vila i Pascual  

● Sitges:  

○ Biblioteca Santiago Rusiñol  

○ Biblioteca Josep Roig i Raventós  
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3.1. Objetivos de Desmontemos las Fake News  

 

Las acciones estarán diseñadas para combatir las Fake News y fomentar la 

calidad de la información y se encaran a los siguientes objetivos 

pedagógicos:  

• Conocer qué son las Fake News y aprender a identificarlas.  

• Estar informado de lo que ocurre en el mundo y en el lugar donde 

vivimos o Trabajar en equipo. 

• Desarrollar el espíritu crítico.  

• Familiarizarse con el lenguaje audiovisual y crecer en alfabetización 

mediática o Fomentar la idea de Trabajo comunitario.  

• Crear un documento audiovisual de cierre que pueda ser compartida en 

redes sociales y plataformas electrónicas.  

 

 

3.2. Desarrollo de las sesiones y acciones de Desmontemos las Fake News  

 

Se plantean un total de 18 sesiones en el territorio del Alt Penedès i El Garraf. La 

duración prevista de las sesiones es de 60 minutos aunque en muchos de los 

casos este tiempo previsto se ha visto ampliado hasta en 30 minutos. El calendario 

de las sesiones fue de octubre de 2022 a mayo de 2023 y el presupuesto invertido 

es de 9.000 euros con impuestos y todos los gastos incluidos para el total de 

sesiones en el territorio y 1.500 euros más en sesiones destinadas a profesionales 

y divulgativas, que se programan aparte del paquete diseñado con la empresa La 

Fatxenda.  

 

Como documento de síntesis se diseña y se produce un audiovisual de cierre 

accesible a través de la página web de la Biblioteca Torras i Bages y entregable a 

la Europe Challenge Foundation como cierre del proyecto.  

 

La Fatxenda presenta una propuesta formativa y lúdica para las sesiones o 

talleres, con una metodología fundamentalmente práctica. Trabajan en cada una 

de ellas con grupos reducidos para ofrecer una atención personalizada a cada 

uno de los participantes. Los talleres son lúdicos e interactivos. Cada taller consta 

incluye una única sesión por centro, con un aforo máximo de 25 participantes.  
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La actividad combina una pequeña parte de exposición teórica, acompañada de 

vídeos y recursos audiovisuales. Sin embargo, el grueso del curso lo forman las 

actividades y retos prácticos, ya que la idea es que los asistentes adquieran 

conocimientos a través del juego.  

 

Además, al término de cada sesión, los participantes (por equipos) elaborarán una 

campaña de concienciación en las redes sociales para aprender a detectar Fake 

News. Durante toda la duración de los talleres se recogen imágenes, con los 

correspondientes consentimientos recogidos, para la elaboración del documental 

de cierre.  

 

La concepción del proyecto se ajusta a los trabajos de fomento de la participación 

y trabajo grupo en el aprendizaje colectivo que organizan regularmente las 

bibliotecas de la Red XBM de la provincia de Barcelona. El proyecto sigue una línea 

de actuación similar a la de los proyectos conocidos como Bibliolab, recientemente 

impulsados por esta red de bibliotecas.  

 

Consideramos que los puntos más destacables del proyecto son en la 

originalidad de las acciones, la corrección en la elección del público diana, la 

interacción con el público, los aspectos lúdicos y el fomento de la participación. 

Además se entrega el mencionado documento de cierre del programa, que es 

un audiovisual resumen de todas las acciones a presentar en la Europe 

Challenge Foundation y que será accesible a través de la web de la Biblioteca 

Torras i Bages.  
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3.3. Resultados y conclusiones de Desmontemos las Fake News  

 

Las acciones realizadas han contado con los siguientes números de asistencia:  

Municipio Grupo de edad Número de asistentes 

Vilafranca del Penedès  Jóvenes entre 14 y 
16 años repartidos en 

dos sesiones  

46 persones 

Sant Quinti de Mediona  Alumnos de cuarto de 
ESO  

23 personas  

Sant Pere de Ribes  

(Biblioteca Manuel de  
Pedrolo)  

Primero de ESO i 

primero de 
bachillerato  

16 personas  

Sant Pere de Ribes  

(Biblioteca Josep Pla)  

Segundo de ESO  25 personas  

Canyelles (Bibliobús El  

Castellot)  

Jóvenes de entre 16 

y 20 años  

11 personas  

Olivella (Bibliobús 

Montau)  

Primero de ESO  22 personas 

Santa Margarida i Els 

Monjos  

Jóvenes de entre 

14 y 16 años 
repartidos en 2  

sesiones  

44 personas  

Sant Sadurní d’Anoia  Jóvenes de entre 14 
y 16 años  

10 personas  

Cubelles  Alumnos de entre 

primero y cuarto de 
ESO  

23 personas  

Sant Pere de 
Riudebitlles  

-  -  

Vilanova (Biblioteca 

Armand Cardona)  

Dos sesiones, una 

primera para alumnos 
de primero y segundo 

de ESO (29  

personas) y una 
segunda para alumnos 

de tercero y cuarto de 

ESO (19 personas)  

48 personas  

Sant Martí Sarroca  -  -  
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Gelida  Jóvenes de entre 14 
y 16 años  

23 personas  

Sitges (Biblioteca Josep 

Roig)  

 16 personas 

Sitges (Biblioteca 

Santiago Rusiñol)  

Mayores de 50 años  11 personas  

Total  318 personas 

 

Debemos atender a que en pocos proyectos en bibliotecas se alcanzan las cifras 

de participación coral y territorial colectivas como las alcanzadas en Desmontemos 

las Fake News. A los resultados de usuarios se suma la participación de los 

profesionales en las sesiones que calcula en una treintena, de los cuales 21 

recibieron una sesión de formación a cargo de la empresa La Fatxenda sobre la 

metodología utilizada en el curso para poder continuar en un futuro con 

actividades similares. Se generaron también contenidos en vídeo para compartir 

en redes sociales y prolongar la vida de los conceptos impartidos en las sesiones.  

  

 

4. SMILES  

 

SMILES es el segundo proyecto que presentamos en esta comunicación. Se trata 

de un programa de alfabetización mediática enfocado en jóvenes, cuyo objetivo 

principal es proporcionar herramientas para combatir la desinformación. Platoniq 

es la entidad que pone en marcha este proyecto formando parte del programa 

europeo Erasmus +, del que participan entidades y bibliotecas de Países Bajos, 

España y Bélgica.  

 

El proyecto, tal y como se explica en su página web, tiene como propósito 

impulsar el papel de la biblioteca como un espacio para acceder a información y 

conocimiento fiable, a una educación democrática y al pensamiento crítico. Para 

ello se considera fundamental la capacitación de los profesionales de las 

bibliotecas y la capacitación de los jóvenes para luchar contra la desinformación.  
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4.1. Fase de formación en el proyecto SMILES  

 

En el último trimestre de 2022, se impartieron cursos de capacitación sobre 

desinformación y verificación de datos a los profesionales de biblioteca e 

institutos. Esto fue necesario para la formación de tándems, que consisten en 

una biblioteca y un instituto trabajando juntos. Posteriormente, se llevaron a 

cabo sesiones de capacitación para los jóvenes de los institutos, y se evaluaron 

los resultados del proyecto.  

 

En el caso concreto de Vilanova i La Geltrú se hizo una formación a los 

formadores y formadoras, personal de bibliotecas y docentes, en dos días (22 y 

23 de setiembre) donde se explicó en qué consistía el proyecto y los diversos 

talleres que se realizan con los alumnos. Así mismo, se contaba con el acceso a 

un manual y una caja de herramientas digitales. 

 

 

4.2. Metodología del proyecto SMILES  

 

Los talleres del proyecto SMILES están dirigidos a jóvenes de entre 12 y 15 años, 

con especial atención a aquellas personas que proceden de contextos más 

vulnerables. El objetivo es que las bibliotecas y las escuelas puedan seguir 

trabajando conjuntamente en esta área después de los talleres propiamente 

dichos.  

 

Como previa a la implementación del proyecto se analizaron principalmente los 

recursos, plataformas y metodologías disponibles, especialmente para los 

jóvenes. Es conocido que el problema de la desinformación se agravó entre los 

jóvenes, debido a la pandemia de Covid-19. A esto se sumaron otros factores 

como la falta de credibilidad de los medios de comunicación e instituciones por 

parte de la ciudadanía en general. Por otro lado, se evidenció un gran interés y 

demanda educativa sobre la desinformación, tanto por parte de los docentes como 

del personal bibliotecario.  

 

 

SMILES creó un programa de formación de 5 bloques para medir el impacto de 
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la desinformación en el público joven y enseñar cómo combatirla. Este programa 

combina teoría con dinámicas prácticas y juegos, y aborda temas como la 

definición de desinformación, cómo detectarla y combatirla, las técnicas utilizadas 

para manipular el contenido, cómo se difunde la desinformación y su impacto en 

la sociedad.  

 

Lo interesante de este proyecto es que forma al personal docente y bibliotecario 

al mismo tiempo para llevar a cabo la metodología con los estudiantes. Este 

enfoque tiene un doble beneficio: por un lado, genera alianzas para fortalecer la 

educación en la alfabetización mediática y el pensamiento crítico; por otro, 

consolida la relación entre los docentes y bibliotecarios, para sumar en una 

trayectoria en la que existen muchos objetivos comunes y es vital encontrar 

formas de trabajo co-creadas.  

 

Desde Vilanova i la Geltrú se participó en el proyecto conjuntamente con el IES 

Dolors Mallafrè y la escuela El Cim. La sintonía entre los diversos agentes 

implicados se valora como muy positiva y con muchas oportunidades de futuro 

por los centros participantes del proyecto.  

 

 

4.3. Resultados y valoraciones generales del proyecto SMILES  

 

En el caso de Vilanova i la Geltrú el proyecto SMILES se ha realizado tanto en el 

IES Dolors Mallafrè, como en la Escola el Cim, con alumnos de 3º de ESO. En el 

caso de El CIM dentro de la asignatura de Taller de expresión escrita que imparte 

Marta Carbonell y en el IES Dolors Mallafrè dentro de la asignatura de Lengua 

castellana que imparte Raquel Casas. Por parte de la biblioteca, una trabajadora, 

Mar Sánchez, ha acompañado a las sesiones de los dos centros educativos 

durante todo el proyecto.  

 

En el proyecto SMILES participaron 108 alumnos en total. 58 alumnos de la 

escuela El Cim de 3º de ESO repartidos en 8 sesiones y 50 del IES Dolors 

Mallafrè de 4º de ESO repartidos en 6 sesiones.  

 

En el caso de la Escuela El Cim se han realizado 5 talleres en 8 sesiones con dos 



 

 188 

 

grupos de 3º de ESO, participando un total de 58 alumnos en el proyecto. La 

mayoría de los talleres se han realizado en el aula, excepto una sesión que se 

creó expresamente desde la biblioteca y se realizó en la Biblioteca Joan Oliva de 

Vilanova i La Geltrú. En esta sesión, los alumnos pudieron conocer el sistema de 

hemeroteca de las bibliotecas públicas y comparar las noticias sobre papel con 

las noticias digitales, así como la existencia de las agencias de noticias y algunas 

herramientas para aprender a comprobar la veracidad de los hechos.  

 

En el caso del IES Dolors Mallafrè se han realizado 5 sesiones con dos grupos de 

4º de ESO, participando un total de 50 alumnos en el proyecto. Una sesión 

prevista en la biblioteca, no se pudo realizar finalmente. En esta escuela ya se 

trata el tema de las Fake News cada año dentro del tema de los géneros 

periodísticos y las sesiones del proyecto le han servido para realizar ejercicios 

prácticos en el aula que han ayudado a profundizar en los conocimientos 

habituales que se transmiten en la escuela.  

 

Tanto desde la biblioteca, como por parte de las docentes, se valora muy 

positivamente la participación en este proyecto y el hecho de aportar 

conocimientos sobre las Fake News a los jóvenes. Los talleres han permitido 

conocer mejor la forma que tienen de informarse a estas edades, a menudo a 

través de redes sociales como TikTok, Youtube o Instagram. Se considera, en 

este sentido, que las formaciones sobre las Fake News son muy importantes, ya 

que están muy expuestos a la información que les llega a través de estos canales.  

 

Los alumnos fueron muy participativos en todas las sesiones y gozaron 

especialmente con los juegos online, que forman parte de algunas de las 

sesiones. La valoración que hicieron los docentes apuntaba a que una formación 

de este tipo es muy interesante y necesaria a estas edades (especialmente 3º y 

4º de ESO) y desde la biblioteca se valoró la posibilidad de crear una actividad 

educativa en este sentido de cara al próximo curso.  
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5. Comparativa técnica entre el proyecto Desmontemos las Fake 

News y el proyecto SMILES  

 

En las siguientes líneas abordaremos la comparación de ambos proyectos con el 

fin de obtener a través de ambos los aspectos que debería incluir un buen proyecto 

para combatir las Fake News en bibliotecas. Pretendemos subrayar los puntos 

fuertes de ambos y vislumbrar las posibilidades de mejora a través de la 

combinación de los aspectos más interesantes de los dos proyectos: 

Desmontemos las Fake News y SMILES.  

 

 

5.1. Elementos necesarios encontrados en el proyecto Desmontemos las 

Fake News y el proyecto SMILES  

 

Un proyecto sobre calidad de información que busque concienciar contra la 

desinformación, las fuentes no confiables de la misma y la lucha contra las malas 

intenciones de las Fake News en bibliotecas podría incluir los siguientes 

elementos:  

 

• Objetivos claros: El proyecto debe tener objetivos claros y específicos para 

guiar su desarrollo y medir su éxito. En nuestro caso, ambos proyectos 

compartían el objetivo básico de educar a los posibles usuarios de la 

biblioteca sobre cómo detectar y evitar las noticias falsas.  

 

• Investigación previa: Antes de crear el proyecto, es importante investigar 

las noticias falsas y cómo se propagan entre la comunidad que constituye 

nuestro público diana, para comprender mejor el problema y diseñar 

estrategias efectivas para abordarlo. Ambos proyectos se basaban en los 

conocimientos y la experiencia previa de los profesionales que 

desarrollaban los mismos. Sin embargo, el proyecto Desmontemos las Fake 

News incluía un componente más de experimentación al dejar abierto el 

tipo de público y enfrentarse a la diversidad, mientras que SMILES 

trabajaba siempre sobre público cautivo elegido previamente en el diseño 

del proyecto.  

 

• Recursos didácticos: El proyecto debe contar con recursos didácticos para 



 

 190 

 

ayudar a los usuarios a comprender el problema de las noticias falsas. En 

ambos proyectos se contaba con material para la experimentación de los 

usuarios en la búsqueda de conceptos, patrones y metodología que ayuda 

a detectar noticias falsas.  

 

• Formación a profesionales: En el caso de SMILES la formación se hace con 

anterioridad al desarrollo de las sesiones, mientras que en Desmontemos 

las Fake News se planteó a posteriori. Ambos proyectos contaban con la 

necesidad de formar a los profesionales en el desarrollo de su metodología.  

 

• Diseño de talleres: Organizar talleres y charlas para enseñar a los usuarios 

cómo detectar y evitar las noticias falsas es un elemento central. En el caso 

de Desmontemos las Fake News los talleres contaban con actividades 

prácticas para la identificación de noticias falsas en línea. Lo mismo en el 

caso de SMILES. En el primer proyecto de los mencionados la metodología 

ha evolucionado a lo largo de las sesiones afinando los contenidos a la 

experiencia que se iba adquiriendo por lo que las últimas sesiones han 

tenido un plus de eficiencia en cuanto a consecución de objetivos.  

 

• Recomendaciones de fuentes confiables: Un buen proyecto podría incluir 

recomendaciones de fuentes confiables para que los usuarios de la 

biblioteca puedan verificar la información. En ambos proyectos se aconseja 

sobre enlaces a sitios web de noticias reconocidos o bases de datos de 

artículos científicos revisados, a la vez que se introduce a los asistentes en 

el concepto de la verificación de información.  

 

• Colaboración con otros departamentos: Para que el proyecto sea efectivo, 

podría ser necesario colaborar con otros departamentos. En el caso de 

SMILES, la colaboración con los centros de enseñanza ha sido del todo 

capital para el desarrollo del proyecto en Vilanova i La Geltrú.  

 

• Evaluación y seguimiento: Es importante evaluar y hacer seguimiento al 

proyecto para determinar si se están logrando los objetivos. Ambos 

proyectos han contado con la evaluación de las bibliotecas receptoras.  
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5.2. DAFO del proyecto Desmontemos las Fake News y el proyecto SMILES  

 

Fortalezas Debilidades 

Desmontemos las 

Fake News:  

 

Acceso a 

recursos 

didácticos y 

tecnológicos que  

faciliten la  

enseñanza sobre  

cómo detectar  

noticias falsas.  

Presencia de expertos 

en investigación y  

verificación de  

noticias en la  

biblioteca.  

Disponibilidad de 

fondos y recursos 

para la realización 

del proyecto.  

Propuesta de  

formación a  

profesionales en la 

metodología  

utilizada  

SMILES:  

 

Acceso a recursos  

didácticos y  

tecnológicos que  

faciliten la enseñanza 

sobre cómo detectar  

noticias falsas.  

Colaboración con 

otros departamentos 

y organizaciones que 

apoyen el proyecto.  

Disponibilidad de 

fondos y recursos 

para la realización 

del proyecto.  

Desmontemos las 

Fake News:  

  

Limitaciones en el 

alcance del proyecto 

debido a la falta de 

recursos o tiempo.  

Falta de experiencia 

y conocimientos  

suficientes en la  

materia por parte de 

los miembros del  

equipo del proyecto.   

SMILES:  

 

Limitaciones en el  

alcance del proyecto 

debido a la falta de 

recursos o tiempo.  

Poca participación 

de la comunidad en 

el proyecto debido a 

la falta de interés o 

conciencia sobre el 

tema.  

Oportunidades Amenazas 

Desmontemos 

las Fake News:  

  

Mayor interés y  

conciencia sobre las 

noticias falsas  

debido a su  

prevalencia en la  

sociedad.  

Aumento en la  

demanda de  

recursos y  

herramientas que 

ayuden a detectar y 

combatir noticias  

falsas.  

Profesionales en 

bibliotecas  

receptivos a ser  

formados en la  

metodología. 

SMILES:  

 

Mayor interés y  

conciencia sobre las 

noticias falsas  

debido a su  

prevalencia en la  

sociedad.  

Aumento en la  

demanda de  

recursos y  

herramientas que 

ayuden a detectar y 

combatir noticias  

falsas. 

Posibilidad de  

establecer alianzas 

con organizaciones y 

expertos en el tema 

que puedan apoyar el 

proyecto.  

Desmontemos 

las Fake News:  

 

Competencia de  

otros proyectos  

similares en la  

misma área que  

pueden acaparar la 

atención y los  

recursos.  

Cambios en las  

plataformas en línea 

y la tecnología que 

dificultan la lucha 

contra las noticias 

falsas.  

SMILES:  

 

Competencia de  

otros proyectos  

similares en la  

misma área que  

pueden acaparar la 

atención y los  

recursos.  

Falta de compromiso 

y apoyo de los  

miembros de la  

comunidad. 

Cambios en las 

plataformas en línea y 

la tecnología que 

dificultan la lucha 

contra las noticias 

falsas.  
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5.3. Los siete tótems de un proyecto sobre Fake News  
 

La comparación de ambos proyectos nos ha llevado a concluir que la metodología 

de los mismos tiene más puntos en común que divergencias. Creemos poder decir 

que Desmontemos las Fakes News es un proyecto más local, pensado en clave de 

territorio, y se apoya mucho en las capacidades para el trabajo de documentación 

audiovisual de la empresa que lo llevó a cabo, mientras que SMILES es más 

universal y se basa en la transmisión de conocimientos mediante una metodología 

más testada.  

 

A través de la experiencia que nos dejan ambos proyectos proponemos 7 tótems 

o directrices que todo proyecto sobre Fake News debería incluir en su decálogo:  

 

1. Comunidad: La elección del publico diana es un elemento capital. Conviene 

estudiar qué público es el más relevante y como diseñar una estrategia 

que cohesione al grupo para que interiorice el mensaje que se pretende 

hacer llegar y quieran difundirlo. La comunidad nos aporta altavoces y 

embajadores.  

 

2. Identidad: Conviene elegir el nivel de lenguaje, el registro y las vías de 

comunicación adecuadas para que la comunidad empatice con el mensaje. 

No hay mejor manera de que éste se interiorice y se difunda que el hecho 

de que el receptor se lo haga suyo. Por lo tanto, la experimentación y las 

dinámicas prácticas son esenciales para que el usuario extraiga sus propias 

conclusiones. La dinámica que se proponga y los mensajes que se alcancen 

entrarán en la identidad del individuo, le serán propios y no ajenos.  

 

3. Territorio: El territorio nos define culturalmente. Definirlo también nos 

ayuda a la planificación eficiente. La visualización de experiencias 

compartidas en un territorio ayuda a la identidad y refuerza el vínculo con 

los valores positivos que nuestros proyectos promueven.  

 

4. Viral: Debe generarse un mensaje viral. La búsqueda de la sorpresa en el 

usuario y la creación de contenido por el mismo contribuye a que los 

conceptos trabajados sean compartidos y los resultados del proyecto se 
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multipliquen.  

 

5. Formación: La formación capacita a los profesionales a interiorizar 

conceptos, técnicas y estrategias en el desarrollo de sus actividades. Esto 

conlleva que la eficiencia en los proyectos aumente, ya que con los mismos 

recursos invertidos se llega mucho más lejos y por más tiempo.  

 

6. Diversión: Pasárselo bien mientras se aprende se viene entendiendo 

últimamente no solo como deseable sino como conveniente. Aquello que 

nos gusta provoca recuerdos positivos. Si implementamos valores buenos 

estos deben percibirse como deseables, interesantes y dignos de 

compartirse.  

 

7. Continuidad: El proyecto debe continuar y tender a replicarse. Podrá 

conseguirse a través de replicar experiencias parecidas o incentivar a que 

por otros medios o a través de terceros los mismos objetivos se consigan 

de manera sostenible en el tiempo.  

 

 

6. Conclusiones  

 

Es difícil predecir con certeza si las noticias falsas seguirán aumentando o si la 

sociedad podrá revertir esa tendencia. En este sentido, es importante destacar 

que las noticias falsas no son un fenómeno nuevo. La desinformación y la 
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propaganda han existido desde hace mucho tiempo, y las sociedades han 

aprendido a lidiar con ellas a lo largo de la historia.  

 

Sin embargo, hay razones para ser optimistas y para pensar que es posible 

abordar el problema de las noticias falsas de manera efectiva. Por un lado, cada 

vez hay más conciencia sobre el problema de las noticias falsas y la necesidad 

de combatirlas. Las empresas tecnológicas y los medios de comunicación están 

invirtiendo en herramientas y estrategias para identificar y eliminar las noticias 

falsas, y cada vez hay más esfuerzos para promover la alfabetización mediática 

y educar a la sociedad sobre cómo detectar y verificar la información.  

 

Si bien las noticias falsas pueden difundirse más rápidamente en la era de la 

información digital, también hay herramientas y estrategias disponibles para 

abordarlas.  

 

En esta comunicación nos hemos acercado a los elementos que debe tener un 

buen proyecto desde las bibliotecas para combatir las Fake News y la 

desinformación. Hemos sintetizado estos elementos en siete: Comunidad, 

identidad, territorio, viral, formación, diversión y continuidad. Esto, en cuanto a 

la implementación del proyecto y previo a la evaluación del mismo.  

 

Es imprescindible abordar el tema entre los colectivos más sensibles a dichas 

amenazas de desinformación y conviene trabajar con ellos desde un nivel de 

lenguaje y una narrativa que entiendan y desde la que empaticen. La 

participación voluntaria y la implicación es esencial en el mensaje residual que 

buscamos que permanezca.  

 

En la ejecución de los proyectos contra las Fake News y la desinformación 

conviene aplicar elementos prácticos, dinámicas de juego e interacción que 

transmitan los conceptos básicos a transmitir, huyendo de lecciones magistrales 

largas. La elección del público objetivo y la pretensión de continuidad tanto en 

estos como en los profesionales, a los que se formará e incentivará para que 

repliquen en un futuro experiencias parecidas, es fundamental.  

 

Se buscará que el usuario genere sus propias conclusiones y se divierta, para que 
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estas no sean ajenas sino propias y con ello surja la voluntad de transmitirlas y 

expandirlas. Generar comunidad es la base de que el proyecto no quede en una 

experiencia aislada sino que se expanda por voluntad de los usuarios y por la 

capacidad adquirida de los profesionales de poder replicar en el futuro 

experiencias análogas.  

 

Es importante seguir trabajando juntos, tanto a nivel individual como colectivo, 

para promover la alfabetización mediática y la verificación de información y para 

proteger la integridad de la información y la salud de la democracia. En las 

bibliotecas tenemos la oportunidad de aunar usuarios y comunidad con 

profesionales y recursos para seguir trabajando en una mejor calidad de la 

información para todos.  
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8. Recursos de verificación  

 

Maldita  

https://maldita.es/  

Se trata de un portal innovador en el campo de la verificación de noticias, que 

brinda servicios como Maldita Hemeroteca, que recupera noticias y declaraciones 

antiguas, especialmente de políticos; Maldito Bulo, que desmiente los bulos 

virales más extendidos; Maldita Ciencia, especializado en bulos de ciencia y salud 

y Maldito Dato, centrado en desmentir datos falsos o mal utilizados.  

 

Newtral  

https://www.newtral.es/zona-verificacion/fact-check/  

Es un portal informativo impulsado por la periodista Ana Pastor. Tiene una secció 

de fact checking que ha obtenido resultados contundentes al desmentir a políticos 

y personalidades públicas que lanzan afirmaciones falsas o engañosas. El sistema 

de filtrado es muy efectivo y el alcance del portal es amplio.  

 

Google Fact Check  

https://toolbox.google.com/factcheck/explorer  

Es una herramienta de Google que permite buscar y explorar datos sobre la 

verificación de hechos (fact-checking) en línea. A través de esta plataforma, se 

puede encontrar información sobre verificaciones de hechos realizadas por 

diversas organizaciones en todo el mundo, y se puede buscar por persona o 

palabra clave. Además, permite el seguimiento y marcado de páginas y se puede 

acceder a detalles sobre cada verificación de hechos, incluyendo la afirmación en 

cuestión, los medios que la publicaron, la organización que realizó la verificación 

y su veredicto final.  

 

Emergent  

http://www.emergent.info/  

Este es un rastreador de noticias diseñado para combatir la difusión de 

rumores. Se trata de una iniciativa basada en el periodismo de datos que 

combina el trabajo de máquinas y personas con el objetivo de detectar y refutar 

posibles noticias falsas, ayudando de esta manera a luchar contra la 

desinformación.  
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InformaCam  

https://guardianproject.info/archive/informacam/  

Es una aplicación móvil llamada "InformaCam", creada para verificar la 

autenticidad de las imágenes enviadas a los medios de comunicación por 

periodistas no profesionales. Fue desarrollada por Witness y The Guardian 

Project, y fue uno de los ocho ganadores del Knight News Challenge para 

proyectos móviles. El objetivo de esta aplicación es mejorar la calidad de la 

información ciudadana y aumentar su credibilidad mediante la incorporación de 

metadatos.  
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La Biblioteca pública, agente esencial para reducir la 

brecha digital 

 

The Public Library, an essential agent to reduce the digital 

divide 

 

 

Sofia Möller. Bibliotecaria.  

Marta Fontseca. Bibliotecaria.  

Marta Mans. Bibliotecaria.  

 

 

Resumen 

La pandemia ha ocasionado una aceleración de la digitalización de la ciudadanía. 

Bibliotecas de Granollers (BdG), con una sólida trayectoria de trabajo para reducir la brecha 

digital, ha apostado por un servicio adecuado a las necesidades actuales. 

Aula digital Oberta (ADO) es un servicio ofrecido por las bibliotecas de Granollers en 

cooperación con diferentes servicios del Ayuntamiento de la misma ciudad (Oficina de 

Atención al Ciudadano, Servicios Sociales y Nueva ciudadanía, entre otros) y que 

proporciona, de forma gratuita y personalizada, ayuda para la realización de trámites 

digitales, en un entorno de autoaprendizaje permanente en competencias digitales. 

Los objetivos principales del servicio son reducir la brecha digital y fomentar la autonomía 

digital de las personas. Para ello realizamos un acompañamiento que permite, por un lado, 

resolver la necesidad específica del usuario por la cual accedió al servicio. Y por otro, 

ayudarle a adquirir ciertas competencias digitales que le permitan comprender y acceder 

a la información en el entorno digital. Todo ello en un espacio seguro, fiable y confidencial. 

El trabajo colaborativo con distintos agentes de la ciudad es clave para llegar a colectivos 

específicos. De esta manera se contribuye a la creación de una sociedad más competente 

e igualitaria, donde el rol bibliotecario tiene un papel fundamental en el acompañamiento 

hacia la digitalización de la ciudadanía. 

 

Palabras clave: biblioteca pública; brecha digital; alfabetización digital; comunidad; 

servicios bibliotecarios 
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Abstract 

The pandemic has accelerated the digitization of citizenship. Granollers Libraries (BdG-

Biblioteques de Granollers), with a strong track record in reducing the digital divide, 

have implemented a service that caters to current needs. Aula Digital Oberta (ADO) is a 

service offered by the libraries of Granollers in collaboration with various services of the 

City Council, such as the Citizen Service Office, Social Services, and New Citizenship, 

among others. It provides free and personalized assistance for conducting digital 

procedures in a self-learning environment for digital skills. The main objectives of the 

service are to narrow the digital divide and promote digital autonomy among individuals. 

To achieve this, we provide guidance to address specific user needs and help them 

acquire digital skills that enable them to access and understand information in the digital 

realm. All of this takes place in a secure, reliable, and confidential setting. Collaborative 

work with different city agencies is essential to reach specific groups. By doing so, we 

contribute to the creation of a more competent and egalitarian society, where librarians 

play a crucial role in monitoring the digitization of citizenship. 

 

Keywords: public library; digital divide; digital literacy; community; library services 

 

 

1. Introducción 

 

La biblioteca pública tiene la misión de construir sociedades más equitativas, 

facilitando el acceso a la información y el conocimiento a cualquier persona, 

independientemente de su edad, raza, género, religión, nacionalidad, idioma, 

condición social o cualquier otra característica. 

 

Tal y como se recoge en el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 

uno de sus objetivos fundamentales es facilitar el desarrollo de la alfabetización 

mediática e informacional y de las habilidades digitales para todas las personas, 

con el fin de contribuir a una sociedad informada e igualitaria fomentando la 

toma independiente de decisiones y el desarrollo cultural de la ciudadanía. Por 

otro lado, el ritmo actual de la sociedad del conocimiento reclama que la 

sociedad tenga las competencias necesarias para sobrevivir en un entorno cada 

vez más digital. 
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Las bibliotecas, por su componente social y democrático se convierten en 

agentes facilitadores para la alfabetización digital e informacional, además de 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos (O4) y Reducir las desigualdades (O10), 

Desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas (O10).  

 

La detección de este tipo de desigualdades en la sociedad convierte a la 

biblioteca en un agente esencial para reducirlas. 

 

 

2. Brecha digital 

 

La brecha digital ocasiona desigualdades de tres tipos: brecha de acceso, que 

se refiere a las desigualdades en el acceso a recursos digitales debido a 

diferencias socioeconómicas y falta de infraestructura; brecha de uso, que 

implica la falta de competencias digitales para utilizar la tecnología y, brecha 

de calidad de uso, relacionada con la incapacidad de aprovechar al máximo 

los recursos digitales.  

 

A causa de la pandemia, la administración minimizó la atención presencial y 

aceleró la digitalización de muchos de sus procedimientos: trámites, 

comunicación, teletrabajo, etc. Esto nos llevó a un cambio de escenario que 

exigía una actuación rápida. Los ciudadanos en riesgo de exclusión social, 

principalmente, se encontraban en una situación de imposibilidad de acceso 

a las ayudas públicas o trámites sencillos a causa de la falta de dispositivos, 

conectividad o las habilidades digitales básicas necesarias. Otros, no 

disponían de sistemas de identificación digital y certificados o no tenían 

conocimientos sobre su uso, viéndose imposibilitados para acceder a sus 

datos personales y expedientes en línea y sin poder realizar los trámites. Este 

fue el punto de partida para hacer evolucionar nuestro servicio.  

 

  



 

 201 

 

3. La evolución del servicio 

 

Las Bibliotecas de Granollers (BdG) llevan en su ADN trabajar para reducir la 

brecha digital. Desde hace casi dos décadas disponemos de una línea de 

programación regular de cursos y talleres digitales, y también ofrecemos un 

espacio semanal de apoyo tecnológico para la resolución de dudas en temas 

digitales dirigido especialmente al alumnado. 

 

El departamento de Sociedad del Conocimiento del Ayuntamiento, con quien 

llevamos años colaborando, tuvo claro el rol y la trayectoria de BdG en este 

ámbito y ahí llegó nuestra oportunidad. Se destacó la capilaridad social de las 

bibliotecas y la experiencia formativa demostrada por sus profesionales, 

hecho que situó a las bibliotecas como un agente esencial para la reducción 

de la brecha digital. 

 

La experiencia nos llevó a incorporar dos elementos clave: por un lado, 

potenciar nuestro rol especializado, y por otro, trabajar de forma cooperativa 

con diferentes servicios municipales para llegar a toda la comunidad. 

 

 

3.1. Aula Digital Oberta (ADO) 

 

Así creamos Aula digital Oberta (ADO), un servicio ofrecido por BdG en 

cooperación con diferentes servicios del Ayuntamiento de la misma ciudad 

que proporciona de forma gratuita y personalizada ayuda para la tramitación 

digital en un entorno de autoaprendizaje permanente en competencias 

digitales. ADO permite que cualquier persona pueda reservar una hora para 

la realización de un trámite o resolver una duda básica digital. El objetivo es 

que el usuario aprenda de forma práctica a la vez que entiende el entorno 

digital, el acceso a la información, la privacidad de sus datos personales, etc., 

en un entorno seguro, fiable y confidencial.  

 

Objetivos de ADO 

● Contribuir a la reducción de la brecha digital  

● Fomentar la autonomía digital de las personas 
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● Mejorar la integración y empoderamiento de la ciudadanía  

 

¿Qué ofrecemos en ADO? 

● Apoyo en los principales trámites electrónicos: obtención de la vida 

laboral, Ingreso Mínimo Vital, ayudas y campañas específicas como los 

bonos sociales o subvenciones. La atención es completa: se guía a los 

usuarios por todos los elementos que requieren los trámites 

electrónicos (correo electrónico, recuperación de datos, privacidad, 

instalación de aplicaciones, etc.). 

● Formación básica en sistemas de identificación digital, descarga y uso 

de certificados digitales. Y formación en la protección y gestión de los 

datos personales. 

● Ayuda en la actualización de los datos en las páginas de la 

administración. 

● Acompañamiento en el uso de los dispositivos móviles, ordenadores y 

ofimática básica. 

● Prescripción de formación y recursos específicos para poder dar 

continuidad al aprendizaje del usuario.  

 

¿Cómo nos organizamos con los colaboradores? 

La organización del servicio parte en un porcentaje alto de la derivación que 

nos hacen nuestros colaboradores: Oficina de Atención al Ciudadano, 

Servicios Sociales, Nueva ciudadanía, el Servicio de Ocupación Local y Oficina 

Local de Vivienda, principalmente. Una vez los colaboradores detectan la 

necesidad del usuario se deriva esta persona a través de un sistema de citas 

que permite individualizar cada atención y completar con éxito la necesidad 

digital del usuario.  

 

¿Qué competencias requiere nuestro rol? 

El perfil del bibliotecario para un servicio como ADO incorpora nuevas 

competencias tanto tecnológicas como sociales. 

 

En primer lugar, la característica del perfil es la proactividad y capacidad de 

adaptación. Son competencias clave para detectar nuevas necesidades, 
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colaboraciones y recursos (tecnológicos y contextuales), así como tener una 

visión de comunidad y capacidad para generar soluciones alternativas 

. 

Respecto al ámbito tecnológico, es importante conocer los sistemas básicos 

de identificación digital tanto local como estatal, y familiarizarse con los 

trámites más solicitados, para así poder acompañar a los usuarios y ayudarles 

a comprender en la medida de lo posible el entorno digital en el que se están 

moviendo y cómo cuidar la privacidad de sus datos. 

 

En el ámbito de las competencias sociales, es necesaria la capacidad de 

comunicación y adaptación a personas de distintas edades, nacionalidades, 

trasfondos culturales, nivel de conocimiento tecnológico o alfabetización. 

Debido a que el usuario desconoce el entorno digital y puede existir cierta 

presión en su situación personal (ayuda económica, solicitud, pago), otra de 

las competencias clave es la empatía y poder resolutivo del profesional. Es 

importante guiar a los usuarios ofreciéndoles un entorno seguro, fiable y 

paciente para rebajar la presión. 

 

 

3.2. Recursos del servicio ADO 

 

Actualmente el servicio ofrece 18 horas semanales de atención. Para ello 

disponemos de los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos 

● 3 personas equipo BdG 

● 2 personas contratadas externas 

 

Recursos económicos 

● Presupuesto específico ADO: 20.000-30.000 €. A partir de 2023 el 

presupuesto y su gestión se transfieren íntegramente a BdG. 

 

Recursos técnicos 

● ADO requiere disponer de equipos informáticos con software 

permanentemente actualizado y una resolución ágil de las incidencias 
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informáticas. Además, la biblioteca dispone de espacios privados para 

la atención de las citas y la obtención de certificados digitales, dotados 

de servicio de impresión y escaneo de documentación. Todos los 

equipos de acceso público a internet de la biblioteca disponen de lector 

de DNIe, esto hace que la biblioteca se convierta en un punto básico 

de acceso a la administración electrónica en la ciudad.  

 

3.3. Organización de ADO 

 

El servicio evolucionó gradualmente pasando por distintas fases hasta llegar 

a la estructura actual que permite la atención integral al ciudadano. ADO se 

compone de los siguientes factores clave que favorecen su organización: 

 

Rol de los equipos 

El equipo ADO y sus colaboradores incorporan la detección permanente de las 

carencias digitales de la ciudadanía y sus necesidades específicas en el 

sistema de trabajo para localizar nuevos usuarios. Gracias a 

esta coordinación, ADO se ha consolidado como un servicio esencial en las 

campañas de tramitación municipal (becas, ayudas al alquiler, 

preinscripciones) así como en otras convocatorias de ayudas públicas de nivel 

estatal. ADO ha permitido crear una red de servicios municipales con vocación 

de reducir la brecha digital, donde el equipo ADO está en contacto directo con 

sus colaboradores, consultándoles información especializada sobre 

novedades y reuniéndose regularmente. 

 

Sistema de citas 

Se ha diseñado una plataforma centralizada y específica de reservas donde el 

equipo bibliotecario y los colaboradores pueden formalizar una reserva de cita 

previa con el servicio ADO. A través de este sistema se facilita la coordinación 

entre los colaboradores, se recoge información previa de cada usuario y se 

envía un recordatorio de la cita programada. Los beneficios son considerables 

para todos los actores que intervienen: 

● Beneficios para BdG: el backstage permite una capacidad 

organizativa, la recogida de datos del usuario, la atención 

realizada y su resolución. 
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● Beneficios para los colaboradores: los diferentes agentes 

colaboradores utilizan el sistema de citas para asegurarse que el 

usuario va a recibir el apoyo necesario y pueden obtener 

feedback de la atención realizada. 

● Beneficios para la ciudadanía: ahorro de gestiones, mayor 

privacidad y disponibilidad de información previa sobre el 

trámite. 

 

Entidad de registro IdCAT 

Buscando la efectividad en las atenciones, la Oficina de Atención a la 

Ciudadanía ha visto como una oportunidad que la biblioteca esté habilitada 

para la expedición de identidades digitales IdCAT39. Esto permite que durante 

una cita se pueda resolver al momento la falta de un certificado digital, 

avanzar en la tramitación y completarla con éxito.  

 

Formación complementaria 

La biblioteca ha iniciado un programa de formación regular donde cualquier 

ciudadano puede aprender sobre los sistemas de identificación digital 

existentes, darse de alta y ver ejemplos prácticos de su uso, tanto a nivel de 

sede electrónica municipal, autonómica o estatal.  

 

Conocimiento generado 

El equipo ADO comparte a diario las novedades en la tramitación, las 

incidencias tecnológicas detectadas, etc. Esto ha permitido desarrollar dos 

herramientas de uso interno que están permanentemente actualizadas: 

● Catálogo de fichas de los principales trámites solicitados donde se 

recogen todos los requisitos. 

● Blog de enlaces a cada trámite o necesidad ciudadana, que permite 

centralizar todo el conocimiento acumulado sobre este ámbito. 

 

 

  

 
39 Ver: Consorci Administració Oberta de Catalunya https://www.aoc.cat/es/serveis-aoc/idcat/  
 

https://www.aoc.cat/es/serveis-aoc/idcat/
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4. Resultados 

 

Actualmente ADO tiene unos resultados excelentes, con un 98 % de 

resoluciones positivas (período junio 2022 - abril 2023), y con una demanda 

sobre cita superior a la oferta, lo que abre perspectivas de crecimiento a corto 

plazo, como lo pone de relieve la clara apuesta política por consolidar y 

ampliar el servicio. Durante este período se han realizado un total de 1.012 

atenciones reales, con lo que se ha alcanzado un uso de casi un 80 % del 

servicio respecto a su oferta.  

 

En cuanto a la tipología de consulta, un 80 % corresponde a peticiones 

relacionadas con tramitaciones electrónicas frente a un 20 % de consultas 

tecnológicas básicas. 

 

Los trámites más solicitados actualmente (período: junio 2022 - abril 2023) 

son el Ingreso Mínimo Vital (33 %), el alta e instalación del certificado digital 

IdCAT (11 %), la ayuda de 200 € para personas físicas de bajo nivel de 

ingresos y patrimonio (9 %), y la petición del Informe de Vida Laboral (9 %). 

Existe un alto porcentaje (19 %) categorizados como Otros trámites, que van 

desde la obtención de varios certificados, tramitaciones de ayudas 

económicas, gestiones en relación a la obtención de la nacionalidad a 

solicitudes de citas con la Administración (Seguridad Social, SEPE…). Datos 

que reflejan una gran tipología de necesidades que evidencian la necesidad 

de profesionales proactivos y flexibles en constante evolución. 

 

Respecto a la función de registro IdCAT como entidad colaboradora, se han 

realizado un total de 97 gestiones (período: mayo 2022 - abril 2023) que han 

permitido iniciar los trámites o bien formar a los alumnos de los talleres 

IdCAT.  

 

En colaboración con el Ayuntamiento, en las citas ADO contribuimos de forma 

permanente a la promoción y buen uso de este tipo de identificaciones 

digitales. 

 

A nivel interno, este servicio nos ha permitido: 
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● Adquirir conocimientos específicos sobre los trámites existentes y 

fortalecer nuestro rol profesional. 

● Consolidar el procedimiento único de derivación de consultas entre los 

distintos servicios municipales involucrados.  

● Tener un papel aún más activo en el ámbito de la atención ciudadana 

municipal, destacando la calidad del servicio.  

● Disponer de una vía de entrada de nuevos usuarios. 

 

 

5. Retos de futuro 

 

Tenemos muchos retos para continuar mejorando e incrementar el servicio:  

 

● Crecimiento. Queremos seguir trabajando para ampliar nuestra red de 

colaboradores y llegar a nuevos colectivos.  

● Evaluación. Estamos empezando a establecer mecanismos de 

evaluación, dirigidos a los colaboradores y a los usuarios, para conocer 

su nivel de satisfacción y detectar posibles áreas de mejora. 

● Anticipación. Ser capaces de anticiparnos más en las cuestiones 

digitales que afectan a la ciudadanía (trámites, campañas específicas, 

aplicaciones, navegación), a través de una mejor comunicación y 

trabajo en red. 

● Impacto. Poder analizar el conocimiento digital que los usuarios 

adquieren es una asignatura pendiente en la cual debemos trabajar. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Un año después de poner el proyecto ADO en marcha, tenemos claro que 

nuestro enfoque en la reducción de la brecha digital y la trayectoria de las 

diversas acciones realizadas nos ha permitido adaptar el servicio de manera 

acorde a las necesidades del momento.  
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Hemos desarrollado una estructura sólida pero flexible, que permitirá ir 

acogiendo nuevas necesidades en un futuro, gracias a la promoción del perfil 

profesional especializado. 

 

En cuanto a la forma de trabajo colaborativa, más allá de la parte operativa y 

comunicativa, lo importante es poder tener esta mirada global de ciudad para 

potenciar las capacidades de la ciudadanía y así llegar a conectar 

estrechamente. 
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Ok, boomer. Los viejoven(es) y l@s adolescentes en la 

biblioteca pública. 

 

Ok, boomer. The young at heart and teenagers in the 

public library. 
 

 

Jordi Bosch Canalias. Director de la Biblioteca del Sud de Sabadell. 

 

 

Resumen 

El vínculo entre adolescentes y la biblioteca pública no es una entelequia. Este 

documento se centra en tres elementos esenciales (que se expanden) para conquistar 

esa relación: el espacio, el profesional especializado y el trabajo comunitario. Para el 

autor no existe un orden concreto para generar la relación entre el servicio y los 

adolescentes, sino que cada biblioteca tendrá que tener claro por dónde quiere 

empezar teniendo en cuenta que los tres elementos son imprescindibles. Espacios 

concretos, modulables, virtuales, etc., profesional especializado en esta franja de 

edad (12 a 18 años) y un trabajo comunitario imprescindible para llegar a conocerlos. 

El texto pretende generar muchas preguntas para reabrir un debate que, muchas 

veces, preferiríamos cerrado. ¿Qué hacemos con los adolescentes? y, sobre todo, 

¿cómo nos relacionamos con ellos si ellos nos consideran boomers y nosotros 

viejóvenes?  

 

Palabras clave: jóvenes, adolescentes, bibliotecario juvenil, fomento de la cultura, 

vínculo, biblioteca pública 

 

Abstract 

The relationship between teenagers and the public library is not an entanglement. 

This document focuses on three essential elements (which expand) to conquer this 

link: space, specialized professionals and community work. For the author there is 

no specific order to generate the relationship between the service and the 

adolescents, but each library will have to be clear about where they want to start 

taking into account that the three elements are essential. Specific spaces, modular, 

virtual, etc., specialized professionals in this age group (12 to 18 years old) and 

essential community work to get to know them. The text aims to generate many 

questions to reopen a debate that, many times, we would prefer closed. What do we 
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do with teenagers and, above all, how do we relate to them if they consider us 

boomers and us old people? 

 

Keywords: young adult users, teens, teen librarian, culture promotion, public library 

 

 

“Todo esto no habría sido posible si no existiese la 

figura de Jordi que, básicamente, es la cadena que lo engancha todo”. 

Facundo (adolescente de la Biblioteca del Sud 

de Sabadell) 

 

 

1. ¡SILENCIO! INICIAMOS 

 

En el año 2016 un adolescente de catorce años llamado Michael me dijo que 

la mejor biblioteca era la que no existía. Después de llevar a cabo distintas 

dinámicas y actividades en ese espacio odiado (o eso parecía con su 

respuesta), el mismo Michael, un año más tarde, se emocionaba con la obra 

Emigrantes de Shaun Tan y hasta construía un poema visual titulado 

Monosíntesis —con un mono de peluche y un diccionario— en una actividad 

de creación para conocer al poeta catalán Joan Brossa. Michael también tuvo 

un incidente en la biblioteca y al día siguiente se acercaba con su familia para 

exponer su versión, hacer (poca) autocrítica y disculparse con “el Jordi de la 

biblioteca” (después de que se enterara de que estaba muy enfadado). Este 

pequeño ejemplo es muy significativo porque agrupa los ejes imprescindibles 

para integrar a este público en nuestro servicio. Una tríada que se expande y 

contiene muchas aristas. Aquí solo vamos a tratar las que, personalmente, 

me parecen esenciales. Antes de empezar me gustaría lanzar algunas 

reflexiones o consejos para las bibliotecas a las que, de alguna manera, les 

gustaría empezar a vincularse con los y las adolescentes.  

 

Si como servicio o equipo no os interesan no hagáis nada. Es más. 

Haced lo de siempre. Continuad con la concepción de la biblioteca pública que 

os parece más acertada. Vincularse con los adolescentes de esta manera no 

es, de momento, obligatorio. Si el servicio no apuesta por iniciar un proyecto 
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que replantee las relaciones hacia ellos o el equipo no acepta este 

planteamiento será contraproducente para todo el mundo.  

 

Fácil no es. En el año 2020 (Armengod; Bosch, 2020) escribí con mi meja 

de profesión —si no conocéis este lenguaje tendréis que empezar a 

reciclaros— un artículo donde precisamente hablábamos de si queríamos, 

realmente, a los jóvenes en la biblioteca pública, y allí enumeramos cuatro 

elementos imprescindibles para empezar y consolidar la relación que 

queríamos y queremos con ellos: la humildad, el humor, la empatía y la 

paciencia. No hablarlos desde la atalaya del conocimiento y entender que 

tienen muchas cosas que enseñarnos, establecer el humor como efecto 

enganche —haciendo un guiño a mi colega y experto en estos temas Freddy 

Gonçalves—, la empatía para entender los problemas que, para ellos, son 

reales y les afectan y la paciencia como eje vertebrador de todo. Una 

paciencia que tiene que tener unos límites acordados y una flexibilidad que 

tendremos que saber gestionar.  

 

¿Somos capaces de deconstruir el servicio? Los adolescentes tienen la 

capacidad (positiva, desde mi punto de vista) de hacernos replantear el 

mismo concepto de biblioteca pública. Si el servicio no entiende su etapa vital 

¿cómo vamos a integrarlos? El uso del móvil, los trabajos y estudio en grupo 

como espacio de relación personal, un mayor ruido del que, probablemente, 

estamos acostumbrados o la posibilidad de comer en la biblioteca son 

elementos que nos interpelan y que tendremos que preguntarnos si es posible 

incorporarlos en nuestra realidad bibliotecaria. ¿Es necesario? ¿Es posible?  

 

 

2. LA TRÍADA 

 

2.1. Espacio(s)  

 

¿Verdad que no se nos pasaría por la cabeza combinar una sala infantil con 

una sala de adultos? Entonces, ¿por qué las bibliotecas públicas no tienen un 

espacio para los jóvenes? Si decíamos que la etapa vital de un adolescente 

no tiene nada que ver con los menores de 12 años (aproximadamente) ni con 
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los adultos, también denominados boomers, ¿qué hacemos con ellos? Es 

imprescindible que las bibliotecas públicas empiecen a construirse con un 

espacio para los jóvenes. Un espacio modulable, atractivo, funcional, cómodo 

y, a ser posible, diseñado con los futuros usuarios. Hablamos mucho de 

proyectos participativos, pero hay que hacerlos reales. Preguntar qué 

quieren, qué necesitan, cómo lo quieren, llegar a acuerdos, etc. Nosotros, en 

nuestra biblioteca, convertimos una sala de estudio en un espacio joven y 

una sala polivalente pasó a ser la sala de estudio. No quitamos servicios, sino 

que los distribuimos de una forma más funcional para todos y está claro que 

si no tenemos un espacio previamente construido y diseñado habrá que 

observar las posibilidades que puede ofrecer nuestro espacio físico. Si nuestra 

biblioteca es pequeña o vemos que no hay posibilidad de tener ese espacio 

físico de forma permanente también podemos pensar en franjas horarias 

dedicadas a los jóvenes o centrarnos en espacios y servicios virtuales en las 

redes sociales que ellos utilicen —cuidado porque cambian constantemente— 

y que pueda vincularlos a la biblioteca de otro modo, aunque la idea final 

tiene que ser que vayan a nuestro equipamiento para empezar la relación con 

ellos y ellas.  

 

 

 2.2. Bibliotecari@s juveniles. Viejóvenes al poder. 

 

La expresión “ok, boomer” tiene un significado especial, ya que lo utilizan los 

adolescentes para silenciar o hacer befa de argumentos o explicaciones que 

hacemos los mayores alrededor de un tema determinado y que ellos ven 

como paternalistas. Hay una línea muy fina entre aquello que separa ser un 

boomer de un viejoven —esta expresión dedicada a los que tenemos el 

complejo de Peter Pan—. Y lo mejor es que nos reconozcan por la segunda. 

Entonces está claro que necesitamos profesionales que conozcan el mundo 

adolescente y que tengan dotes relacionales para establecer diálogos, 

generar confianza, aprender mutuamente, construir y participar de la 

biblioteca, porque nuestro servicio es, también, de ellos y ellas. Esta figura 

es necesaria. En el 2018 (hace ya 5 años) mis compañeras de trabajo Júlia 

Baena y Gisela Ruiz y yo mismo escribimos un artículo titulado El bibliotecario 

juvenil: un imprescindible (Baena; Ruiz; Bosch, 2018) donde mostramos la 
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importancia de tener esta figura en las bibliotecas y configuramos un 

decálogo para entender aquello necesario que tenía que tener el profesional. 

La evolución no ha sido muy positiva. Aún tenemos que preguntarnos, del 

mismo modo que tenemos bibliotecarias infantiles, ¿por qué no tenemos 

bibliotecarias juveniles? Para esta experiencia hablé con unos cuantos 

adolescentes de nuestra biblioteca —algunos históricos y otros actuales— 

que, de algún modo, habíamos conseguido vincularlos con nuestra biblioteca. 

Hablé con Anna, Laia, Victòria, Salima, Maryam, David, Carla1, Marta, Oscar, 

Carla2 y Facundo. Les hice dos preguntas:  

 

● ¿Por qué es o ha sido importante para ti la Biblioteca del Sud de 

Sabadell? 

● ¿Crees que es importante la figura del bibliotecario/a juvenil? 

 

Dos preguntas sencillas que respondieron bastante rápido —aunque algunos 

me dejaron en visto—. Todas tenían un eje común y es que el vínculo con la 

biblioteca había sido y es afectivo. Estamos hablando de emociones y 

experiencias positivas: un espacio propio donde poder conocer gente o estar 

con las amistades, donde se hacen actividades que han seleccionado ellos, 

donde crean y alimentan su propio espacio, donde construyen la colección de 

la biblioteca y hasta un sitio donde pueden merendar (siempre y cuando dejen 

el espacio igual que lo habían encontrado).  

 

De hecho, este texto está encabezado por la frase de Facundo que contestó 

con un audio que me gustó especialmente porque hablaba de mi figura —y 

no se trata de personalizar sino de mi experiencia concreta— como “la cadena 

que lo engancha todo”. El símil de la cadena de transmisión me pareció muy 

acertada, ya que el bibliotecario/a juvenil tiene que conectar a los 

adolescentes con el espacio, con las actividades, con la colección, con la 

normativa, con otros usuarios de la biblioteca, con los servicios y, por encima 

de todo, significarlos, es decir, saber quiénes son. Eso tiene una importancia 

abismal. Podría haber hablado del joven1, joven2 y así sucesivamente pero 

no habría sido sincero. Conocer sus nombres, qué les gusta, qué hacen, cómo 

viven o sobreviven (depende de con quién hables), qué les preocupa, es muy 

importante para saber como compartir una etapa muy significativa en sus 
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vidas y que puedan expresarse en un espacio seguro. Una de las misiones de 

la biblioteca pública es fomentar la lectura, la alfabetización informacional, 

pero también, el espíritu crítico. ¿Somos capaces de hacer lectores? ¿Cómo 

se hacen lectores? Si estos chavales no salen de la biblioteca leyendo ¿hemos 

fracasado?  

 

 

2.3. Trabajo comunitario. El eje del bien.  

 

Los y las adolescentes pueden llegar a la biblioteca de muchas maneras. 

Desde la infancia —porque han pasado la primaria en la biblioteca—, como 

usuarios nuevos porque la biblioteca es donde se estudia y trabaja mejor —

tienen esa concepción— o como espacio social donde están las amistades. No 

es lo mismo que los conozcamos desde pequeños a que aparezcan con 

catorce años sin haber pisado la biblioteca anteriormente. O tampoco aquellos 

que se aproximan para estar con una compañera o, sencillamente, para ligar. 

Tenemos los que se aproximan a nuestro servicio por su propio pie e interés. 

Pero hay todo un grupo de adolescentes que, si no salimos de la biblioteca o 

interactuamos con otros equipamientos y servicios culturales, educativos, 

sociales, etc., no van a saber nunca que existe la biblioteca. Y aquí es donde 

hay que actuar. La biblioteca pública tiene que tener un contacto permanente 

con los espacios donde están estos chicos y chicas. Lo llamo el eje del bien 

porque con una relación fluida y constante vamos a ahorrarnos mucho tiempo 

para conseguir objetivos comunes. Pero, Jordi, ¿de qué estás hablando?   

 

● Centros educativos 

Los espacios por excelencia donde vamos a encontrarlos. Ofrecer 

visitas escolares, formación de usuarios en la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) es esencial. Pero es muy importante hacer visitas 

que les generen una vinculación afectiva con nuestro equipamiento. 

Todo aquello que explicamos se puede contar de mil maneras distintas 

y tenemos que encontrar la que mejor capte su atención sin que eso 

quiera decir dejar de lado conocimientos.  

Si nos desplazamos al centro educativo será más complicado porque 

nos insertamos en un espacio relacionado con aquello académico y nos 
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pueden vincular con lo obligatorio. Entonces, recomiendo 

encarecidamente que el alumnado vaya a la biblioteca y las sesiones 

se produzcan en nuestro servicio. 

 

● Ludotecas 

Otro espacio donde los encontramos. Es distinto al centro educativo, 

aunque el objetivo sea muy parecido. Aquí hay una atención más 

individual y la palabra lúdico entra en escena. La vinculación con este 

tipo de servicios también es esencial y lo explicaré en la tercera parte. 

 

● Servicios Sociales (Mediación) 

Dependerá de la situación de la biblioteca, pero siempre es importante 

tener un contacto con los servicios de mediación comunitaria por si en 

algún momento hay que gestionar algún conflicto o, sencillamente, 

necesitan un espacio seguro donde los adolescentes pueden 

intercambiar sus impresiones. 

 

● Espacios jóvenes 

Los servicios por excelencia y a los cuales nunca vamos a querer 

sustituir. Es aquí donde tenemos que tener un lapso de tiempo para 

que nos dejen explicar a los adolescentes que van a ese espacio los 

servicios que les ofrece la biblioteca pública. Hay que saber que 

muchos de los adolescentes siguen teniendo una concepción de la 

biblioteca pública anclada en los años ochenta donde el modelo de 

biblioteca pública estaba muy alejado del que tenemos ahora.  

 

● MDLR 

Si alguien no conoce esta expresión voy a ilustrarlo. Se hizo muy 

famosa a principios del año 2022 a partir de una canción de Morad —

hasta da nombre a un álbum suyo— y en francés es mec de la rue que 

significa chico de la calle. Este también es un espacio donde hay que 

trabajar de manera comunitaria: la calle. No estoy diciendo que haya 

que salir de la biblioteca con un cartón publicitario gritando: 

“Adolescentes, venid aquí” sino saber dónde se reúnen para hacer 

deporte, comer pipas, hablar o, sencillamente, ser ellas mismas. La 
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calle también forma parte del espacio comunitario que engloba la 

biblioteca pública y hay que saber que la mejor difusión de nuestro 

servicio la va a hacer un adolescente. Tú puedes explicar cincuenta 

veces las maravillas de la biblioteca pública, pero si consigues que un 

o una adolescente te haga publicidad de tu equipamiento tienes mucho 

ganado. 

 

Una experiencia real como la vida misma  

 

Nuestra biblioteca empezó con un trabajo comunitario muy importante. La 

relación con los centros educativos y con la ludoteca del barrio. Hacíamos 

muchas formaciones y visitas escolares y eso nos ayudaba a empezar a 

conrear ese vínculo con los adolescentes. Hablamos con la ludoteca y les 

planteamos si una vez al mes podían ir con treinta chavales a la biblioteca 

para empezar a deconstruir la idea preconcebida que tenían. Hacíamos 

dinámicas lectoras, animaciones culturales, algunos juegos, espacio para que 

nos mostraran sus habilidades, etc. Allí conocimos a Michael, Maryam, 

Munyang, Daniela, Fatima, Oumaima, Ángel, Brahim y un sinfín de personas 

extraordinarias que, a día de hoy, siguen teniendo un recuerdo muy bonito 

de la biblioteca. Sí, hubo sesiones en las que, al terminar, necesitábamos 

sentarnos mi compañera Gisela y yo y nos preguntábamos: ¿qué estamos 

haciendo? Pero empezamos a ver los frutos viendo que se acercaban a la 

biblioteca para hablar con nosotros, para estudiar o encontrarse con sus 

amistades. Y ahí fue cuando hicimos el cambio y definimos el espacio joven 

donde la normativa que teníamos quedaba en el aire. Un espacio que creamos 

con Marta, Carla, Facundo, Martín, David, Erica, Ariadna y empezamos con 

una simple pizarra que nos servía de espacio comunicativo. Recomendaciones 

de libros, fragmentos que se encontraban, leían y opinaban. Un espacio para 

pedir actividades que luego hacíamos y dónde ver a veinte chicos y chicas 

compartiendo saberes y tiempo era y es maravilloso.  

 

No sé decir si la Biblioteca del Sud ha hecho adolescentes lectores —aunque 

tampoco sé qué quiere decir eso— pero lo que sí sabemos es que hemos 

conseguido crear un vínculo afectivo de un espacio y servicio de biblioteca 

pública mediante la figura imprescindible del bibliotecario juvenil —aunque 
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viejoven, nunca boomer— capaz de conectar y establecer un diálogo 

persistente con estos chicos y chicas y con la comunidad.  

 

Esta experiencia está dedicada, exclusivamente, a ellos y ellas.  
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Resumen 

El uso de redes sociales y TIC en la adolescencia es un fenómeno que ha evolucionado 

y sigue evolucionando de manera rápida, planteando preocupaciones sobre las 

consecuencias que puede tener para el desarrollo y la salud en esa etapa de la vida. 

En este trabajo informamos sobre la experiencia adquirida en la impartición de una 

serie de 8 sesiones formativas dirigidas a adolescentes (principalmente de entre 12 

y 14 años) sobre el uso seguro y consciente de redes sociales y tecnología, con el 

objetivo de orientar futuras actuaciones bibliotecarias en este ámbito. Las sesiones 

se realizaron entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 en colaboración con la 

Biblioteca Pública María Zambrano de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del 

Ayuntamiento de Madrid y un instituto local. Los datos analizados se recogieron 

durante los propios talleres. La experiencia permite identificar áreas en las que las 

bibliotecas públicas pueden ofrecer formación a adolescentes en el uso seguro y 

consciente de la tecnología.  

 

Palabras Clave: bibliotecas públicas; redes sociales; adolescentes; tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) 

 

 

Abstract 

Social media and ICT use in adolescence is an evolving phenomenon, which raises 

concerns about its consequences for development and health at this stage of life. In 
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this work, we report on the experience acquired during a series of 8 training sessions 

aimed at adolescents (mainly between 12 and 14 years old) on the safe and conscious 

use of social media and technology, with the aim of guiding future library actions. 

The sessions took place between November 2022 and February 2023 in collaboration 

with the María Zambrano Public Library of the Municipal Public Library Network of the 

Madrid City Council and a local institute. The data analyzed was collected during the 

training sessions themselves. The experience allows to identify areas in which public 

libraries can offer training to teenagers for the safe and conscious use of technology. 

 

Keywords: public libraries; social media; teenagers; information and communication 

technologies (ICT)  

 

 

1. Introducción  

 

El uso de redes sociales y tecnologías de la información y comunicación (TIC, 

en lo que sigue) en la adolescencia es un fenómeno que ha evolucionado y 

sigue evolucionando de manera rápida, planteando a menudo preocupaciones 

en familias y centros escolares sobre las consecuencias que puede tener para 

el desarrollo y la salud en esa etapa de la vida (Swist et al., 2015; Boothroyd, 

2021). A pesar de su gran relevancia social y de que las bibliotecas públicas 

suelen tener problemas a la hora de atraer usuarios en esta franja de edad, 

la formación y la concienciación para un uso responsable en estos ámbitos 

por parte de las bibliotecas son poco comunes (Salib, Abbas, & Agosto, 2022), 

y las iniciativas emprendidas son más frecuentes en las bibliotecas escolares 

que las públicas, aunque desconocemos su real alcance (Giménez Chornet, 

2015). En este trabajo informamos sobre la experiencia adquirida en la 

impartición de unos talleres titulados “Uso seguro de tecnología y redes 

sociales en adolescencia” dirigidos a familias, formadores y, principalmente, 

adolescentes. Parte de los talleres se realizaron en colaboración con la 

Biblioteca Pública Municipal “María Zambrano” de la Red de Bibliotecas 

Públicas Municipales del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Tetuán, con la 

participación del alumnado de un instituto local. Durante la ejecución de los 

talleres se han recopilado datos tanto cuantitativos, principalmente midiendo 

las interacciones con los contenidos propuestos a través de presentaciones 

interactivas, como cualitativos, a través de observaciones y anotaciones 
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posteriores a la ejecución de los mismos. El objetivo del trabajo es utilizar 

estos datos para conocer mejor el uso de TIC y redes sociales en el colectivo 

adolescente que participó en los talleres y, de esta manera, orientar la 

actuación de las bibliotecas en la formación y diseño de actividades dirigidas 

a adolescentes en redes sociales y TIC. 

 

1.1 Uso de redes sociales y tecnología en la adolescencia 

 

El comportamiento y las prácticas de información de adolescentes y jóvenes 

son un ámbito de investigación interdisciplinario en el que la Información y 

Documentación (I&D) es solo una de las muchas disciplinas interesadas 

(Agosto, et al., 2016; Agosto, 2018). Debido a las implicaciones del uso de 

redes sociales y tecnología en general en la salud física y mental de los 

adolescentes, y a que su uso se ha incrementado notablemente en los últimos 

años (INE, 2022), la temática se suele abordar a menudo desde una 

perspectiva psico-médica y, según algunos estudios, existe una asociación 

entre el uso de medios sociales y la autoestima e imagen corporal, cuyos 

causa y efecto son difíciles de determinar, aunque parecen estar relacionados 

con la propia naturaleza de las personas (Tiggemann & Slater, 2014; 

Richards, Caldwell, & Go, 2015). Características específicas de esta etapa 

vital harían las personas de entre 10 y 18 años especialmente vulnerables. 

Por ejemplo, el “egocentrismo” típico de la adolescencia se vería fomentado 

por la sensación de estar al centro de una audiencia imaginaria – amplificada 

por el alcance de los medios sociales -, y su mayor capacidad de aprendizaje 

también haría los adolescentes más vulnerables a las adicciones (Prats et al., 

2018; Schmitt, 2021). Es común, de hecho, que la problemática se analice 

desde la perspectiva de las adicciones (Rojas-Jara et al., 2018). Desde el 

punto de vista de las conexiones sociales, estas herramientas crean una 

paradoja, porque, por un lado, facilitan que los individuos puedan formar 

parte y crear grupos y comunidades online mientras que, por otro, también 

pueden crear distanciamiento u ostracismo social (Allen et al., 2014). En este 

sentido, el uso de TIC y redes sociales en estas edades no tendría 

repercusiones exclusivamente en la salud de las personas sino, más en 

general, en la del tejido social. Es conocida la preferencia de este grupo 

poblacional por la comunicación mediatizada por las tecnologías frente a la 
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comunicación cara a cara (Schmitt, 2021; Yorio, 2018; Navarrete Villanueva 

et al., 2017), algo que, según algunos estudios, llevaría a relaciones menos 

satisfactorias con amistades y familiares (Boothroyd, 2021). Según la 

investigación de Boothroyd (2021), la mayor conectividad que brindan las 

tecnologías y redes sociales se produciría a expensas de una desconexión con 

el entorno más próximo para las personas adolescentes que entrevista, las 

cuales perciben, además, una frontera borrosa entre el mundo digital y el 

real. Una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU, 2023) ratifica la existencia de desconexiones entre familias y 

adolescentes de 16-17 años, pues las familias parecen no ser conscientes de 

lo que los adolescentes realmente hacen cuando están conectados. Es fácil 

comprender la posible trascendencia social y comunitaria de este fenómeno, 

y Agosto (2018) advierte de que las prácticas de información en los 

adolescentes deben concebirse más como sociales y menos como 

individuales, invitando a llevar la investigación más allá de los entornos 

puramente educativos a los que se ha limitado hasta ahora.    

 

Aunque existe una larga tradición de servicios dirigidos expresamente a 

adolescentes en las bibliotecas públicas, hoy en día los adolescentes, así como 

las familias tienden a identificarlas con entornos obsoletos centrados en el 

suministro de recursos impresos, a pesar de que también pueden ofertar 

servicios digitales (Williams, 2014; Agosto et al., 2016). Si bien las bibliotecas 

son conscientes de la necesidad de colaborar con centros educativos para la 

“multialfabetización” en los medios y lenguajes de la sociedad actual (Area 

Moreira, 2010), Agosto et al. (2016) lamentan la ausencia de claridad sobre 

la función de las bibliotecas públicas y escolares en el entorno altamente 

tecnológico en el que viven los adolescentes en la actualidad. Su encuesta les 

permite concluir que las bibliotecas no han tenido éxito al proponerse como 

relevantes para este grupo poblacional. Según Braun (2021), sería necesario 

deshacerse de ideas preconcebidas y la programación de actividades debería 

llevarse a cabo de acuerdo a las exigencias de la comunidad de usuarios local 

y basarse en una evaluación previa de las competencias de las personas 

destinatarias. Williams (2014) añade que deberían materializarse en 

diferentes opciones para alcanzar un amplio público. Todo esto es más 

necesario teniendo en cuenta los numerosos mitos que existen sobre 
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adolescentes y redes sociales, como, por ejemplo, el hecho de que tengan 

poca atención por sus datos personales y la privacidad, que los medios 

sociales les distraigan de las tareas escolares, o que los utilicen de manera 

frívola (Agosto et al., 2015). En general, según Bernier (2019), los servicios 

bibliotecarios dirigidos a adolescentes se basarían en la “superstición” más 

que en la evidencia. Por todas estas razones, los talleres objeto de esta 

ponencia se plantearon como sesiones participativas, en las que los 

participantes adoptaron una actitud crítica y reflexiva, compartiendo 

conocimientos y experiencias a través de diapositivas interactivas, para 

construir activamente una base de conocimientos. A la vez, se dieron a 

conocer para poder definir actuaciones futuras más claramente enfocadas en 

sus necesidades reales. 

 

 

2. Metodología 

 

2.1 Contenido y estructura de los talleres  

 

El contenido de los talleres se desarrolló teniendo en cuenta tanto la literatura 

científica citada anteriormente, como iniciativas formativas pertinentes, 

informes y recomendaciones de entidades dirigidas a adolescentes o sus 

familias (Prats et al., 2018; Sánchez-Pardo et al., 2018). Sin embargo, se 

desmarca en parte de la perspectiva conductista muy típica en la formación 

que se suele impartir en centros educativos (modelo clásico de impartición 

de charlas) donde se enfatiza la adquisición de competencias específicas a 

favor de una constructivista, fomentando el debate, la toma de consciencia y 

el conocimiento, de acuerdo a la perspectiva socio-cultural de la 

alfabetización adolescente que propone Agosto (2022). En este sentido, 

entendemos que este enfoque participativo permite, además, introducir la 

perspectiva de los jóvenes de manera más clara en una investigación que se 

suele llevar a cabo desde la perspectiva de bibliotecarios y otros adultos 

(Agosto, Magee, Dickard et al., 2016). Además, estudios anteriores confirman 

los múltiples beneficios de la realización de actividades participativas a los 

adolescentes, que dan como resultado una mayor concienciación (Bell y 

Davis, 2016).  
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Al lado de algunas recomendaciones y buenas prácticas, también se buscaron 

oportunidades de debate y puestas en común. El contenido del taller trata de 

diferentes redes sociales y de las tecnologías en general, puesto que a la hora 

de la práctica su uso está entremezclado (İyiaydın, et al., 2019; Rojas-Jara 

et al., 2018). La organización de los contenidos propuestos en los talleres se 

articuló de acuerdo con varios aspectos de uso de redes sociales y tecnología 

libremente inspirados en (Collin et al., 2015), quienes diferencian un marco 

de 4 dimensiones. Según este estudio, la dimensión técnica incluye el uso de 

las herramientas físicas, los dispositivos, el hardware, y el software; la 

material se refiere a los contenidos y las interacciones que las redes hacen 

visibles; la social atiende a con quiénes y cómo los adolescentes interactúan 

a través de estos medios; y la motivacional estaría relacionada con cómo 

utilizan las redes sociales y el valor que les atribuyen. Las temáticas tratadas 

en los talleres, asimismo, se ajustan a las recomendaciones que Agosto y 

Abbas (2016) proponen para el uso “más” seguro de redes sociales, pues las 

autoras consideran que, contrariamente a un discurso por lo general negativo 

y centrado en los peligros que reparan las redes, estar en redes sociales 

presenta los mismos riesgos que cualquier otra actividad de la vida cotidiana. 

La primera parte del taller abordaba aspectos técnicos de plataformas 

sociales varias especialmente las más populares entre los adolescentes. La 

segunda parte, que presentamos bajo el título "el lado oscuro" con referencia 

a la literatura científica sobre el tema (Boroon, Abedin, & Erfani, 2019; 

Boroon, 2018), hizo hincapié en lo menos evidente de las plataformas sociales 

y, en general, del uso de la tecnología, abordando cuestiones de salud tanto 

física como mental y relacional. Las cuestiones relacionadas con aspectos 

técnicos de las diferentes plataformas incluían las configuraciones de 

seguridad (bienestar digital), las posibilidades de filtrado de comentarios, o 

los mecanismos de sugerencias de contactos y contenidos. Entre los aspectos 

materiales, se trataron cuestiones como la permanencia de contenidos y el 

uso de herramientas muy propias de la comunicación digital como los 

hashtags o los likes. Se abordaron, asimismo, las repercusiones del uso de 

redes en la salud física, psicológica y relacional, introduciendo debates sobre 

buenas y malas prácticas en redes sociales, como ciberacoso, trolling, body 

shaming, doxing o discurso de odio. 
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2.2 Datos recogidos y sus limitaciones 

 

Los datos se recogieron de varias maneras, principalmente a través de las 

interacciones con las diapositivas del propio taller y en un juego de preguntas 

y respuestas sobre los mismos contenidos del taller. Para este último, 

disponemos de un número limitado de respuestas, puesto que por razones 

de tiempo no pudo suministrarse a los participantes de todos los talleres. 

Adicionalmente, contamos con observaciones no sistemáticas realizadas tras 

la impartición de los talleres en las que se resumieron algunas de las ideas y 

perspectivas compartidas por los participantes, y con la información 

proporcionada por la dirección y otro personal de la Biblioteca, en particular 

sobre su experiencia en actividades y usuarios adolescentes. Las temáticas 

propuestas se compartieron con los participantes a través de una 

presentación interactiva desarrollada con el software Ahaslides que permite, 

a través de un dispositivo móvil o un ordenador/portátil, conectarse a la 

presentación y participar de forma dinámica contestando a preguntas tipo 

encuesta o abiertas en vivo. No es habitual utilizar este tipo de 

retroalimentación a efectos de investigación y hemos encontrado escasos, 

aunque prometedores, antecedentes de su uso para la investigación en 

publicaciones que tratan de su aplicación en la enseñanza y formación (King 

et al., 2020; Mayhew et al., 2020). Los sesgos que plantea su uso en 

investigación incluyen la organización poco eficiente de los datos brutos 

descargados y el efecto en los participantes de tener que contestar sobre la 

marcha y conociendo las respuestas emergentes de quienes contestaron 

antes. Este sesgo se constata en King et al. (2020), quienes hablan de la 

inclinación a seleccionar la opción socialmente más deseable en un entorno 

de recogida de datos no privado. Otras limitaciones de los datos obtenidos 

derivan de los propios participantes y de su temprana edad. Por ejemplo, en 

muchas respuestas abiertas se limitaban a incluir emoticonos. A pesar de sus 

limitaciones, la impartición del taller con diapositivas interactivas pretendió 

fomentar la participación e implicación de los participantes y en este sentido 

ha resultado una herramienta efectiva (Mayhew et al., 2020). Otra limitación 

que atañe a los datos es que se recogieron con el propósito de fomentar la 

participación del alumnado sobre las temáticas abordadas y, en el conjunto, 
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permiten contestar a la pregunta de investigación de manera exploratoria y 

en absoluto definitiva. 

 

 

2.3 Características de los talleres impartidos 

 

En total, se impartieron 6 talleres completos en 8 sesiones alcanzando un 

total de aproximadamente 98 participantes diferentes (Tabla 1). Dos de los 

talleres se impartieron en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 

Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2022, en el marco de 

la Semana de la Ciencia. En esta ocasión, no solo participaron adolescentes, 

sino también padres y un grupo de estudiantes de un grado superior en 

integración social – es decir, adolescentes más mayores y formadores que 

tratan con adolescentes. En febrero de 2023, se impartieron cuatro talleres 

en la Biblioteca Pública Municipal María Zambrano, del distrito de Tetuán 

(Madrid Capital), y dos talleres en un instituto de educación secundaria local, 

pues, por razones de horarios, no fue posible impartir el taller entero en una 

única sesión. La Biblioteca colaboradora se encargó de organizar las sesiones 

con el centro educativo, con el cual venía trabajando en otras actividades 

dirigidas a la promoción de la lectura, y puso a disposición sus espacios, 

concretamente la sala infantil. La duración de las sesiones varió entre una y 

dos horas (Tabla 1). 

 

Fecha  Lugar 

Nº de 

participantes Duración  

16 de   noviembre de 2022 - 16 h. Facultad de CC de la Documentación 18 2 h 

16 de   noviembre de 2022 - 18 h. Facultad de CC de la Documentación 10 2 h 

9 de    febrero de 2023 Biblioteca María Zambrano 17 1 h 

10 de   febrero de 2023 Biblioteca María Zambrano 14 1 h 

16 de   febrero de 2023 Biblioteca María Zambrano 19 1 h 

17 de   febrero de 2023 Biblioteca María Zambrano 15 1 h 

23 de   febrero de 2023 - 13:30 h Centro Educativo 35 1 h 

23 de   febrero de 2023 - 12:30 h Centro Educativo 35 1 h 

 Participantes totales 98  

Tabla 1. Datos relativos a la ejecución y participación en los talleres  
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En los resultados, los datos se presentan desglosados para los dos grupos 

que se identifican como “1º ESO” en referencia a los talleres impartidos en 

febrero de 2023 (Biblioteca María Zambrano y Centro Educativo), por un lado, 

y “Talleres”, por otro, en referencia a los dos talleres impartidos en noviembre 

de 2022. Exclusivamente para el grupo de 1º ESO, disponemos, además, de 

datos agregados por sexo. 

 

 

3. Resultados  

 

Los resultados se organizan de acuerdo a las cuatro dimensiones 

mencionadas en la metodología: técnica, material, social y motivacional. 

Finalmente, se presentan los resultados del juego realizado sólo al grupo de 

“Talleres”.  

 

 

3.1 Dimensión técnica 

 

Una de las primeras preguntas que propusimos fue la relativa a la edad 

mínima con la que es posible crear una cuenta en dos plataformas 

especialmente populares entre adolescentes, TikTok e Instagram, y el 

porcentaje de aciertos en ambos grupos fue especialmente bajo (Tabla 2), 

pues en general se creía que era superior a los 13 años, especialmente en el 

caso de Instagram. Aunque una participante comentó que se le había exigido 

presentar copia de su documento de identidad, las plataformas sociales no 

suelen contar con mecanismos de validación de la edad y, a menudo, como 

comentaron masivamente los varios grupos, los menores de edad mienten a 

la hora de crear cuentas para poder disponer de todas las funcionalidades. 

Tampoco el grupo que reunía a algunos adultos y adolescentes más mayores 

(Talleres) parece estar informado al respecto.  
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 1º ESO Talleres 

 Nº 

respues

tas 

Nº 

acierto

s 

% 

aciertos 

Nº 

respues

tas 

Nº 

acierto

s 

% aciertos 

¿Cuál es la edad mínima 

para tener una cuenta en 

TikTok?    

50 12 24% 23 4 17% 

¿Cuál es la edad mínima 

para tener una cuenta en 

Instagram? 

55 4 7% 25 7 28% 

Tabla 2. Conocimiento sobre la edad mínima necesaria para crear una cuenta 

 

En los debates que se generaron tratando cuestiones técnicas de interacción 

de varias plataformas los dos grupos se revelaron conocedores del 

funcionamiento de plataformas sociales. Por ejemplo, con relación a la 

manera en la que sugieren contactos o contenidos potencialmente relevantes, 

los dos grupos se manifestaron conscientes de aspectos tales como el 

aprovechamiento automático del historial de búsqueda y actividad con estos 

fines. 

 

 

3.2 Dimensión motivacional 

 

Los datos analizados en este apartado pretenden documentar el uso de las 

redes sociales y la tecnología, así como el valor que los participantes les 

atribuyen y las razones para utilizarlas.  

 

a) Razones para utilizar redes sociales y tecnología 

 

Una de las primeras cuestiones que se abordó fueron sus motivaciones para 

utilizar redes sociales y tecnologías. Las respuestas se dieron libremente por 

parte de los participantes y se codificaron según la o las razones indicadas 

(Tabla 3).  
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¿Qué os motiva a 

utilizar las redes 

sociales y la tecnología? 

Alumnado 1º ESO Talleres 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Entretenimiento 28 44% 5 22% 

Comunicación 19 30% 8 35% 

Aburrimiento 17 27% 0 0% 

Información  13 20% 3 13% 

Aprendizaje 8 13% 0 0% 

Creatividad 3 5% 2 9% 

Compras 1 2% 0 0% 

No contesta 8 13% 10 43% 

     

Total de participantes 64  23  

Tabla 3. Razones para utilizar redes sociales 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 3, el entretenimiento y la necesidad de 

pasar el tiempo son las razones principales para utilizar redes sociales (44% 

para 1º ESO y 22% para talleres), y los participantes a menudo hablan de 

“chismosear” o “cotillear” con relación a personas cercanas o más alejadas, 

como personas famosas. La comunicación a través de redes sociales es la 

segunda razón más importante – la primera para el grupo de los talleres con 

un 35% - y se da principalmente con amistades, familiares o, en unos pocos 

casos, con el objetivo de encontrar pareja. En el grupo de los talleres, por 

otro lado, aunque predomina la comunicación con amistades y personas del 

“círculo cercano”, también se conciben las redes como herramientas para 

“interaccionar con los demás” sin más, como dice una persona participante, 

subrayando un posible uso más “atrevido” para conectar incluso con 

desconocidos. Cuando el alumnado de primero de la ESO habla de 

aburrimiento (27%), lo menciona sin más en la mayoría de los casos, a veces 

contestando con un “no lo sé”, o utilizando expresiones que casi denotan una 

especie de resignación del tipo “para dejar de estar aburrido”, “para no 

quedarme dormido” o “para perder el tiempo sin aburrirme”. La búsqueda de 

información como razón para utilizar las redes sociales aparece en la quinta 

parte de las respuestas con un 13% en ambos grupos, con referencias 

genéricas a lo “que ocurre en el mundo” o más específicas del tipo “para ver 

lo que suben mis amigos”. En algunos casos, el uso de redes sociales está 

finalizado al aprendizaje, cuando algunas de las personas participantes hacen 
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referencia expresa a tutoriales para aprender a cocinar, jugar a videojuegos, 

mejorar en los deportes o “cómo atarse los cordones”. En cuanto al uso de 

redes para fines creativos, en el grupo de 1º ESO aparecen ideas como “para 

inspirarme a cómo vestirme”, mientras que el grupo de los talleres menciona 

en un par de ocasiones las fotos y las posibilidades de edición de estas como 

principal función creativa.  

 

Para el alumnado de 1º ESO pudimos desglosar los datos por sexos. Se 

aprecian diferentes motivaciones en los chicos que recurren a redes y 

tecnología por aburrimiento, para informarse o comunicarse más a menudo 

que las chicas. Estas, por otro lado, enfatizan más el entretenimiento y el 

aprendizaje (Tabla 4). 

 

 Chicas % Chicas Chicos % Chicos 

Sin sexo 

determina

do 

% Sexo 

no 

determina

do 

Entretenimiento 12 48,0% 13 40,6% 3 42,9% 

Comunicación 6 24,0% 10 31,3% 3 42,9% 

Aburrimiento 4 16,0% 12 37,5% 1 14,3% 

Información  4 16,0% 8 25,0% 1 14,3% 

Aprendizaje 4 16,0% 1 3,1% 2 28,6% 

Creatividad 2 8,0% 0 0,0% 1 14,3% 

Compras 0 0,0% 1 3,1% 0 0,0% 

No contesta 3 12,0% 4 12,5% 1 14,3% 

       

Total participantes 25 100,0% 32 100,0% 7 100,0% 

Tabla 4. Razones para utilizar redes sociales desglosadas por sexo 

 

b) Tiempo transcurrido con tecnologías y redes sociales 

Tras explicar sus razones para utilizar redes sociales y tecnologías, también 

indicaron cuánto tiempo estimaban pasar con las mismas (Tabla 5). 
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 1º ESO Talleres 

¿Cuántas horas crees que pasas viendo redes 

sociales? 

Nº de 

respuesta

s 

% Nº 

respuesta

s 

% 

No tiene cognición exacta 19 29% 1 4% 

Hasta 3 horas 18 27% 6 25% 

Entre 4 y 6 horas 12 18% 4 17% 

Más de 6 horas 17 26% 6 25% 

No clasificable 0 0% 7 29% 

Total de respuestas 66 100% 24 100% 

Tabla 5. Estimación del tiempo pasado con redes sociales y tecnologías 

 

En “No tiene cognición exacta” se han codificado respuestas del tipo: “Todo 

el día”, “SIEMPREEEE”, “No sé….”, “10000000 horas”, o “19 horas (más o 

menos)”, es decir cuantificaciones poco realistas del tiempo realmente 

empleado en estas actividades. Las respuestas clasificadas bajo más de 6 

horas incluyen casos dispares como, por ejemplo, “Entre 8 y 12 horas”, “6 o 

9”, “Aproximadamente 15”, “8 horas”, es decir incluyen casos que, a pesar 

de que se haya cuantificado, podrían interpretarse también como que la 

persona no tiene cognición exacta. Las dos opciones acaparan más de la 

mitad de los casos en el grupo 1º ESO y apuntan a la necesidad de trabajar 

en que sean más conscientes del tiempo que pasan con redes sociales y 

tecnología y que restan a otras actividades. El tiempo dedicado a las redes 

sociales y la tecnología es inferior en el grupo de personas más mayores, 

especialmente en la opción de “No tiene cognición exacta” – aunque en este 

caso son superiores las respuestas que se limitaron a unos emojis (no 

clasificables). Para comprobar su percepción del tiempo transcurrido con TIC 

y redes sociales, se les animó a comprobar el tiempo exacto mediante la 

herramienta de Bienestar Digital de su dispositivo móvil. La percepción del 

tiempo transcurrido en las redes sociales resultó ser muy inferior a la real.  

 

c) Actualizaciones de estado 

En cuanto a las actualizaciones del estado, contrariamente a la expectativa 

de un grupo poblacional especialmente atento a vigilar su imagen en redes 

sociales, la gran mayoría de los dos grupos manifestó actualizar su estado 

con ocasión de eventos diferentes a los habituales (48% y 36%) o muy de 

vez en cuando (27% y 16%) (Tabla 6). 
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¿Cada cuando actualizas tu estado en redes sociales? 

 1º ESO Talleres 

En ocasión de eventos puntuales como viajes o 

actividades diferentes a las habituales 

30 48% 9 36% 

Muy de vez en cuando 17 27% 4 16% 

Todos los días o casi 9 15% 2 8% 

Semanalmente 6 10% 0 0% 

No clasificable 0 0% 10 40% 

 62 100% 25 100% 

Tabla 6. Frecuencia de actualización del estado en redes sociales 

 

En una diapositiva complementaria, se les preguntaba si habían recibido 

comentarios sobre su apariencia en redes y solo un 24,6% del grupo de 1º 

ESO y un 27,8% del grupo de Talleres   respondieron de forma afirmativa. En 

el grupo de talleres, donde disponíamos de información desagregada por 

sexo, es posible apreciar que la posibilidad de recibir comentarios es algo 

superior en las chicas (32% chicas vs 24% chicos) (Tabla 7). 

 

Grupo 1º ESO Chicos Chicas Sin sexo determinado 

Ha recibido comentarios sobre 

su apariencia 8 7 1 

% 24% 32% 10% 

No ha recibido comentarios 

sobre su apariencia 24 15 9 

% 73% 68% 90% 

Sin respuesta 1 0 0 

% 3% 0% 0% 

Total respuestas 33 22 10 

Tabla 7. Participantes que han recibido comentarios sobre su apariencia en 

redes (grupo 1º ESO) 

 

 

3.3 Dimensión material 

 

La dimensión material se refiere a la forma en la que las interacciones y los 

contenidos en redes sociales se materializan y visibilizan. En particular, se 

propuso reflexionar sobre las métricas que se generan en redes sociales, en 

concreto los likes y las visualizaciones de los vídeos, teniendo en cuenta la 

gran consideración que se les suele atribuir y su posible función en las 
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sugerencias de contenidos. Adicionalmente, se preguntó, además, si 

utilizaban hashtags. 

 

a) Uso de likes 

 1º ESO  Talleres  

¿Por cuáles de estos motivos sueles poner 

likes? 

Nº 

respuest

as % 

Nº 

respuest

as % 

Otros motivos 47 48% 8 24% 

Si el contenido dice algo con lo que estoy de 

acuerdo 33 34% 5 15% 

Para que sepan que he visto su foto, vídeo o 

post 10 10% 2 6% 

Me suelo fijar en las imágenes 5 5% 5 15% 

Para que otras personas también se fijen  2 2% 0 0% 

Por buena educación 1 1% 0 0% 

No clasificable 0 0% 13 39% 

Total de respuestas 98 100% 33 100% 

Tabla 8. Razones para poner likes 

 

El dato más sorprendente en este apartado es que, entre las razones para 

poner likes, los participantes seleccionaron mayoritariamente la opción “Otros 

motivos” en ambos grupos, aunque con mayor énfasis en el del 1º ESO. Este 

resultado puede apuntar o bien a una limitación en el diseño de la pregunta 

– no supimos identificar razones muy importantes para poner likes-, o bien a 

que poner likes no siempre responde a una intención y motivación específica. 

El debate posterior aportó solo algunas motivaciones sobre su uso: como un 

marcador de los vídeos vistos (para poder visualizarlos posteriormente), o 

como una señal de coqueteo, entre otras.  

 

b) Visionado de vídeos y métricas de reproducción 

Como complemento a las razones para poner likes y para debatir sobre la 

generación de métricas en entornos Web, se les preguntó sobre su consumo 

de videos. En este apartado se percibe una diferencia entre los dos grupos, 

pues los más jóvenes ven los videos hasta al final con más frecuencia que el 

grupo de más mayores, quizás debido a que pasan más tiempo con redes y 

tecnología. En todo caso, el hecho de consumir con mayor intensidad los 
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contenidos audiovisuales deja entrever que también asignan mayor valor a 

las respectivas métricas de visualización que otros usuarios más mayores.  

 

 

Figura 1. Respuestas a la pregunta “¿Veis los vídeos hasta el final?” 

 

c) Uso de hashtags 

En este bloque también, la mayoría de participantes o bien no utiliza hashtags 

o bien lo hace por razones indeterminadas diferentes a las contempladas en 

la pregunta. Quizás en este caso sea posible detectar una laguna de 

conocimiento en los usuarios. Este resultado difiere de otros estudios como 

Gleason (2018), en los que los jóvenes indican que ya incluso “piensan en 

hashtags”.  

 

 

¿Para qué utilizas los 

hashtags? 1º ESO Talleres 

 

Nº 

respuestas % 

Nº 

respuestas % 

No utilizo hashtags 52 72% 12 43% 

Otras razones 6 8% 3 11% 

Para publicar y buscar 5 7% 1 4% 

Para buscar  5 7% 2 7% 

Para publicar contenido 4 6% 0 0% 

No clasificable 0 0% 10 36% 

 72 100% 28 100% 

Tabla 9. Razones para utilizar hashtags 
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3.3 Dimensión social 

En la dimensión social, se analizan las formas de interacción en redes 

sociales, con quiénes y cómo interactúan, y los aspectos del uso que no 

responden a razones individuales sino más bien condicionantes sociales.  

 

a) Variables demográficas influyentes en el uso de redes sociales y 

tecnología 

 

En un primer bloque de preguntas, se les propuso opinar acerca de unas 

variables demográficas que habían emergido de una reciente encuestas del 

Pew Research Center sobre uso de redes sociales en adolescentes 

estadounidenses (2022) como especialmente influyentes. En particular, se 

les preguntó sobre la intensidad de uso de tecnologías y redes en diferentes 

edades (13-14 versus 15-17 años), las plataformas preferidas por 

adolescentes en general, y las plataformas preferidas de acuerdo a los 

diferentes sexos en particular. En la Tabla 10, vemos el porcentaje de 

respuestas de los participantes que coincidieron con los resultados de la 

encuesta del Pew Research Center, aunque hemos destacado en particular 

los casos que se apartan notablemente de la media (50%). Si bien es de 

esperar que sus experiencias se aparten de los resultados de esa encuesta 

en cierta medida, entendimos que, cuando se decantaron de manera 

importante por una de las opciones, pusieron de manifiesto aspectos 

significativos.  

    

Pregunta 

Opción que coincide con 

los resultados del Pew 

Research Center 

Opciones 

alternativas 

% coincidencias 

con Pew 

 

¿Quiénes crees que usan más 

el móvil "casi siempre"? 

 

Adolescentes de 15 a 17 

años 

 

Adolescentes de 

13-14 años  

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

59 32 27 54% 

Nº de respuestas 

Talleres 

25 11 14 44% 

 

¿Quiénes crees que usan más 

el móvil "casi siempre"? 

 

Familias de rentas bajas 

 

Familias de rentas 

altas 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

59 32 27 54% 
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Nº de respuestas 

Talleres 

25 15 10 60% 

 

¿Cuál crees que es la red 

social más utilizada por 

adolescentes? 

 

 

 

YouTube 

 

TikTok o Instagram 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

59 12 47 20% 

Nº de respuestas 

Talleres 

25 2 23 8% 

 

¿Cuál crees que es la segunda 

red social más utilizada por 

adolescentes? 

 

 

 

TikTok 

 

Twitter o Instagram 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

58 31 27 53% 

Nº de respuestas 

Talleres 

25 17 8 68% 

 

¿Cuál crees que es la 

tercera red social más 

utilizada por adolescentes? 

 

 

 

Instagram 

 

Facebook o Twitter 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

58 48 10 83% 

Nº de respuestas 

Talleres 

25 19 6 76% 

 

¿Quién utiliza más TikTok? 

 

 

 

Chicas 

 

Chicos 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

58 56 2 97% 

Nº de respuestas 

Talleres 

25 25 0 100% 

 

¿Quién utiliza más 

YouTube? 

 

 

 

Chicos 

 

Chicas 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

58 56 2 97% 
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Nº de respuestas 

Talleres 

25 21 4 84% 

 

¿Quién utiliza más 

Instagram? 

 

 

 

Chicas 

 

Chicos 

 

 

Nº de respuestas 1º 

ESO 

58 39 19 67% 

Nº de respuestas 

Talleres 

24 24 0 100% 

 

Tabla 10. Opciones demográficas influyentes en el uso de redes sociales 

seleccionadas por los dos grupos  

 

En los dos grupos, los casos en los cuales la mayoría de las respuestas se 

aparta significativamente de la media, o bien porque diverge respecto a los 

resultados de la encuesta del Pew o bien porque se alinea con los mismos, 

coinciden en la mayoría de los casos. Tan solo un 20% y un 8%, 

respectivamente, identificó YouTube como la red social más utilizada por 

adolescentes, posiblemente, según se debatió, porque son más difíciles de 

identificar sus funcionalidades más “sociales” – como la posibilidad de seguir, 

crear canales, o comentar. Por otro lado, los participantes de los dos grupos 

pudieron reconocer más fácilmente TikTok e Instagram como, 

respectivamente, la segunda y tercera red más utilizada.  

 

Con respecto a la franja de edad más dada al uso intensivo de las tecnologías, 

las experiencias de los participantes se dividieron, pues, según algunos, los 

adolescentes de entre 13-14 años las utilizarían más a menudo de los de 15 

a 17 y, según otros, al contrario.  

 

Colectivamente, esgrimieron argumentos para apoyar una u otra opción, 

como la novedad que representa un móvil para los más jóvenes, que influiría 

en un mayor uso, o la mayor carga de responsabilidades en edades de 15 a 

17 años que, por otro lado, restaría tiempo para las redes sociales. También 

reconocieron que a mayor edad corresponde mayor libertad y, por lo tanto, 

la posibilidad de usar más intensamente el móvil. Cuando se trató de opinar 

sobre el uso de redes sociales y tecnologías en familias de rentas diferentes, 
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también argumentaron a favor de ambas opciones disponibles: indicaron que 

en las familias de rentas más altas hay mayor disponibilidad para adquirir 

dispositivos, aunque menos necesidad de “evadir” – así se expresó un 

participante – de una realidad económicamente más dura y con pocas 

alternativas de ocio. La necesidad de conseguir resultados académicos, 

finalmente, sería un motivo para utilizar menos la tecnología en las familias 

de rentas más bajas, para centrarse en conseguir objetivos como mejores 

posiciones profesionales. Con estos argumentos, el grupo de 1º de la ESO 

manifestó gran capacidad de comprender la tecnología en conexión con 

factores socio-demográficos que fue superior a las expectativas de las 

profesoras que impartíamos el taller. 

 

Finalmente, el bloque relativo al uso de diferentes plataformas según el 

género reveló unas expectativas muy claras sobre el sexo que utiliza más una 

u otra. YouTube se percibe más como un entorno masculino por el tipo de 

contenidos (relacionados con videojuegos o deportes, y directos de 

videojuegos) y la extensión de los vídeos, que permitiría acomodar 

explicaciones técnicas más detalladas. El propio hecho de que se perciba 

como menos “social” con respecto a otras plataformas sería una razón 

adicional para relacionarlo menos con las chicas que, para videos, optarían 

por TikTok, donde encontrarían contenidos más de su gusto desde bailes, 

hasta consejos de belleza y cotilleos. En Instagram, reconocieron que las 

chicas son más activas en publicar contenidos, mientras los chicos lo usan 

más para ver o incluso relacionarse con chicas y ligar. La necesidad de 

cotillear sería otra razón de las chicas para utilizar más esta red social. 

Cuando se les comunicó que, según la encuesta del Pew Research Center, 

para las chicas sería más difícil dejar las redes sociales, muchos 

argumentaron que esto se debe a que ellas no tienen la alternativa del 

deporte, el fútbol en particular, y son usuarias menos frecuentes de consolas 

de videojuegos.  

 

b) Efectos del uso de redes en el ámbito social y relacional 

Tras explicar unas buenas prácticas de publicación de contenido en redes 

sociales y advertirles de sus riesgos, se les preguntó qué sentirían si una 

persona de confianza compartiera una foto o un vídeo "incómodo". 
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Figura 2. Captura de pantalla de una diapositiva en uno de los talleres 

 

El análisis de las respuestas abiertas puso de manifiesto una diferencia entre 

los dos grupos, pues en los talleres de la Facultad las respuestas se limitaron 

a mencionar posibles respuestas emotivas, enfatizando emociones como 

vergüenza, enfado, tristeza, preocupación y decepción. Por otro lado, en el 

grupo de 1º de la ESO, aunque los participantes en la mayoría de los casos 

son capaces de imaginar lo que sentirían, algunos (31%) contestaron 

explicando cómo actuarían en esto supuesto – sin que se les preguntara 

expresamente. Las estrategias que proponen parecen más encaminadas en 

mantener el conflicto y alentarlo que resolverlo, cuando contestan con 

expresiones del tipo: “Me voy preso si lo digo”, “Le pego”, “Tirarle el móvil”, 

“Lo hago yo también”, “Letirodelospelos”, “se la Devolvería”, “Hacerle algo 

parecido”. En un único caso mencionan a un interlocutor adulto, y las posibles 

actuaciones tras una situación incluso leve de ciberacoso emergen claramente 

como un posible ámbito de formación.  

 

c) Contactos 

Atendiendo a las respuestas relativas a las personas incluidas en la lista de 

contactos, los dos grupos manifiestan un comportamiento diferente y en 

cierta medida contrario a las expectativas, pues mientras el alumnado de 1º 

de la ESO se limita mayoritariamente a amigos y familiares (88%), los 

mayores (grupo talleres) se inclinan más a relacionarse con desconocidos, 
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corroborando algunas de las razones de este grupo para utilizar redes 

sociales. 

 

¿A quién añades a tus listas de amigos? 1º ESO % Talleres % 

Solo los amigos que conozco en la vida real 48 56% 14 74% 

A los miembros de mi familia 27 32% 0 0% 

A todo el mundo que me lo pida, lo conozca o no 4 5% 3 16% 

Los amigos de mis amigos 6 7% 2 11% 

Tabla 11. Tipología de contactos añadidos a las redes sociales 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

A pesar de que los datos que se recogieron en esta experiencia formativa 

presentan las limitaciones que hemos mencionado arriba y atañen a tan solo 

dos conjuntos de participantes con características específicas, se puede 

concluir que un tipo de taller como el que realizamos, interactivo, 

participativo, y basado en la colaboración entre universidad, bibliotecas y 

centros educativos, es prometedor como estrategia para enfocar la formación 

de adolescentes en el manejo de las redes sociales y la tecnología. La razón 

principal es que a la vez que permite transmitir unos conocimientos a la 

población objeto de la formación, permite obtener información de la misma y 

de los centros colaboradores, valorizando la función de la biblioteca como 

centro para el desarrollo de competencias digitales, y permitiendo ajustar la 

investigación a necesidades sociales reales a través de la colaboración con la 

propia biblioteca y los centros educativos. 

 

Más específicamente, cabe destacar algunos resultados específicos y su 

significado para futuras actividades de formación. En primer lugar, hemos 

podido comprobar cómo muchas ideas preconcebidas sobre el uso de redes 

sociales y tecnología por parte de adolescentes no correspondían a la 

realidad. Existen aspectos técnicos de funcionamiento y configuración de las 

diferentes plataformas que desconocen, a pesar del malentendido común de 

que los adolescentes lo sepan todo sobre las tecnologías (Williams, 2014). En 

este sentido, para poder completar sus conocimientos técnicos, es importante 
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hacer una evaluación previa con los grupos con los cuales se vaya a trabajar 

para saber exactamente qué se les puede aportar. También los participantes 

se revelaron buenos conocedores del funcionamiento de las plataformas 

sociales, por ejemplo, a la hora de sugerir contactos o contenidos de interés, 

y de las consecuencias del uso de redes y tecnología en la salud física, mental 

y relacional. Sin embargo, parecen peor armados en estrategias defensivas 

para afrontar consecuencias negativas de estos. Por ejemplo, ante un 

supuesto de ciberacoso leve son capaces de sentir las emociones que 

probarían, pero las reacciones que proponen espontáneamente no parecen 

prometedoras para poder resolver el problema y prescinden de referentes 

adultos. Agosto y Abbas (2016) proponen aprovechar   las incidencias del día 

a día sustituyendo el castigo como estrategia de corrección con la formación 

y el debate, aunque en este sentido los centros educativos pueden carecer 

de los recursos necesarios. 

 

Un aspecto que llama especialmente la atención es que conciben las 

plataformas sociales más populares en su grupo poblacional como destinadas 

específicamente a uno de los dos sexos. TikTok y YouTube, por ejemplo, 

serían dominio de chicas y chicos respectivamente, según argumentan, por 

una cuestión de contenidos y la disponibilidad de vídeos a menudo más 

profesionales y más largos en YouTube respecto a los de TikTok. Por otro 

lado, en Instagram los roles de los dos sexos, aunque no podamos generalizar 

este hallazgo fuera de las poblaciones participantes, parecen diferenciarse en 

productoras y consumidores de contenidos respectivamente. Esta 

generificación de plataformas sociales merece sin duda alguna mayor 

atención teniendo en cuenta la capacidad de los sistemas de información de 

fortalecer y acentuar las disparidades, de acuerdo a la que se conoce como 

la ley de San Mateo, y trascender el mundo digital para condicionar dinámicas 

sociales en el mundo físico. Explicando la capacidad de las redes sociales de 

condicionar el tejido social, Boothroyd (2021) se atreve a afirmar que el uso 

de la tecnología puede generar exclusión social, mientras que Parra et al. 

(2021) describen el preocupante fenómeno de las “comunidades morales”, 

comunidades polarizadas y radicalizadas, al que la pandemia de Covid-19 nos 

ha acostumbrado. En sentido práctico, esto significa diseñar programas 

donde chicos y chicas aprendan a utilizar y valorar contenidos y 
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funcionalidades de plataformas que tienen menores probabilidades de 

utilizar, o intercambiar roles en las plataformas mixtas donde tienden a actuar 

en roles específicos y estáticos.  

 

Con respecto a los factores motivaciones, las razones y modalidades de uso, 

hemos destacado el gran porcentaje de participantes en el grupo 1º ESO que 

no tiene cognición del tiempo que pasa delante de pantallas y el aburrimiento 

como razón principal para utilizarlas. Si bien es verdad, como explica Agosto 

(2022), que los adolescentes utilizan las tecnologías en un marco 

multicontextual en el que las fronteras entre el mundo digital y el físico son 

borrosas e indefinidas, está claro que la pérdida de cognición sobre el tiempo 

transcurrido online o con pantallas no es un dato optimista, más aún cuando 

es muy probable que este tiempo pasado delante de pantallas reemplace 

conexiones, relaciones y otras actividades en el mundo real. De manera 

complementaria, el aburrimiento como principal razón para utilizar redes y 

tecnología puede interpretarse como un indicador de situaciones   

socioeconómicas menos privilegiadas de los participantes, revelando una vez 

más la sutil conexión entre el mundo digital y el real. Según Agosto (2022), 

los jóvenes de realidades menos privilegiadas presentarían comportamientos 

y prácticas de información más pasivos y sin motivación, en contraste con 

jóvenes de realidades más privilegiadas cuyo comportamiento y prácticas de 

información y uso de la tecnología serían más motivados y finalizados en 

satisfacer la curiosidad. En los diagnósticos previos recomendados para 

orientar la formación hacia la consecución de objetivos relevantes en 

contextos específicos (Braun, 2021), el análisis de las motivaciones para 

utilizar redes sociales y tecnología es, por lo tanto, un dato preliminar básico 

para enfocar los contenidos impartidos y las actividades que se propongan a 

los grupos poblacionales de referencia. 

 

En la dimensión material, emerge una posible diferencia de valores entre 

generaciones, pues los más jóvenes atribuyen mayor importancia a métricas 

como las visualizaciones de vídeos, aunque no tienen claras las razones para 

utilizar likes y no saben o no quieren utilizar hashtags. En este sentido, es 

necesario tomar consciencia de posibles diferencias de valores, respetando el 

punto de vista de los adolescentes, pero armándoles ahí donde la comunidad 
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bibliotecaria y la educativa perciban posibles riesgos – como, por ejemplo, 

sobrevalorar el significado de estas métricas. 

 

Finalmente, la experiencia del taller ha puesto de manifiesto la necesidad de 

la colaboración interinstitucional, porque ni las bibliotecas, ni los centros 

educativos, ni el mundo de la investigación solos disponen de todos los 

medios y recursos para poder abordar un fenómeno tan complejo y de tal 

trascendencia social.   
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Lecturas compartidas. Generación Zeta, no todo está 

perdido 

 

Shared readings. Generation Zeta, not everything is 

lost 

 

 

Jèssica Sánchez Alcaraz. Dirección de la Biblioteca dels Safareigs (Sabadell - 

Barcelona). 

 

 

Resumen 

Servicios y acciones dirigidas a los centros y residencias de gente mayor en 

colaboración con las bibliotecas municipales: préstamo de lotes bibliográficos, 

sesiones de lectura en voz alta y acompañamiento en la biblioteca. 

Los alumnos de 4.º de la ESO de la Escuela Tarrés llevan a cabo servicios de lectura 

y actividades de dinamización sociocultural para el colectivo de gente mayor de la 

Residencia La Font, en colaboración con la Biblioteca dels Safareigs.  

 

Palabras clave: cohesión social; comunidades; intercambio generacional; brecha 

social; compromiso cívico; gente mayor; jóvenes. 

 

 

Abstract 

Services and actions aimed at centers and residences for the elderly in collaboration 

with municipal libraries: loan of bibliographic lots, reading aloud sessions and support 

in the library. 

The 4th year ESO students of the Tarrés School carry out reading services and socio-

cultural revitalization activities for the group of older people at the La Font Residence, 

in collaboration with the Biblioteca dels Safareigs.Keywords: Social cohesion; 

communities; generational exchange; social gap; civic engagement; elderly people; 

youths. 

 

Keywords: social cohesion; communities; generational exchange; social gap; civic 

engagement; elderly people; youths. 
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1. Introducción  

 

Descripción. Iniciativa impulsada en el marco del programa Servicio 

Comunitario dirigido al alumnado de secundaria obligatoria. La ejecución 

práctica del servicio comunitario es el proyecto Lecturas compartidas entre 

alumnos de 4º de la ESO y el colectivo de gente mayor, internos de residencia 

geriátrica. Junto con la biblioteca, los tres equipamientos ubicados en el 

mismo barrio se unen en un intercambio generacional donde los alumnos 

dinamizan en varias sesiones actividades para la gente mayor. Dos veces al 

mes los estudiantes recogen a un grupo de residentes y juntos se trasladan 

hacia la biblioteca para compartir durante un tiempo un espacio de lectura 

conjunta. Se establece así un vínculo que empodera a jóvenes y a la vez da 

aire fresco a la gente mayor. 

 

La acción promueve que los alumnos experimenten y protagonicen acciones 

de compromiso cívico, aprendan en el ejercicio activo con la ciudadanía, y 

pongan en juego sus conocimientos y capacidades al servicio de la 

comunidad. 

 

El aprendizaje a través del servicio comunitario es una propuesta educativa 

que combina procesos de aprendizaje y de servicio en la comunidad en un 

solo proyecto bien articulado en el cual los participantes se forman trabajando 

sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Es una 

metodología que encaja de pleno con los objetivos del Plan educativo de 

entorno, y que permite promover la participación del alumnado -como agente 

de la comunidad- en la detección de necesidades y en el compromiso para 

dar respuesta. 

La educación para el desarrollo personal y de la ciudadanía, la tarea que 

desarrollan los Planes educativos de entorno y la propuesta metodológica del 

aprendizaje vehiculizado por un servicio, comparten un amplio horizonte con 

finalidades comunes. Esta constatación ha movido al Departamento de 

Educación de la Generalitat de Catalunya a desarrollar formas de articular 

estas estrategias y de implantarlas de manera sostenible en los centros 

educativos y en conjunto de la red educativa. 
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2. Planteamiento y objetivos 

 

Misión. Promoción de la lectura a través del Servicio Comunitario y el 

intercambio generacional  

Ámbito temático. Social, participación ciudadana, intercambio 

generacional, proyecto de solidaridad y cooperación. 

Da respuesta a la necesidad/reto. En la evolución demográfica de la 

ciudad de Sabadell se detecta un aumento progresivo de las edades 

avanzadas. Dentro del colectivo de gente mayor existe un grupo de personas 

dependientes que ingresan en centros y residencias a causa de problemas 

psíquicos, de movilidad, visuales, o porque las familias no pueden hacerse 

cargo, entre otros. Este grupo no es visible y tiene poca relación con su 

comunidad. Por parte de los alumnos de 4.º de la ESO el reto reside en 

promover el compromiso cívico.  

 

Herramientas de trabajo: lectura y dinamización sociocultural 

Porque:  

● Favorece la concentración. Cuando leemos ejercitamos la mente 

potenciando la capacidad de observación y atención. 

● Mejora la memoria. La lectura aporta emociones y estas ayudan a fijar 

los recuerdos. Leer diariamente además de ejercitar las capacidades 

cognitivas nos acerca a muchas historias, personajes, expresiones y 

vocabulario nuevo que nos enriquece.  

● Ayuda a mejorar algunas habilidades sociales (por ejemplo, la 

empatía). Cuando leemos vivimos otras situaciones, a través de los 

personajes nos ponemos en su piel y esto nos puede ayudar a 

comprender mejor a los otros. 

● Es un gran entretenimiento. La lectura aporta nuevos estímulos y 

fomenta la imaginación. 

 

En definitiva, nos activa, nos provoca emociones, nos hace reflexionar y 

compartir con otras. 
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Contexto de trabajo: la gente mayor 

 

Cuando hablamos de gente mayor no hablamos de un colectivo homogéneo, 

se dan diferentes situaciones personales y condicionamientos sociales que 

determinan unos comportamientos, formas y hábitos de vida diversos. 

 

Uno de los problemas más grandes al que tienen que hacer frente estas 

personas una vez han pasado la barrera de la jubilación es la disminución en 

algunos casos, y la pérdida en otras, de las relaciones sociales. Es el momento 

en el cual tienen que reorganizar su sistema de vida y el éxito puede depender 

de su estructura familiar y social y de sus propias capacidades de 

readaptación40. 

 

Objetivos de aprendizaje para los estudiantes:  

● Reconocer las dificultades y carencias de la gente mayor. 

● Potenciar la participación y el trabajo en equipo. 

● Implicarse y adaptarse a las necesidades del grupo de residentes. 

● Fomentar las actividades comunicativas. 

● Sensibilizar al alumnado de los problemas que surgen en la vejez. 

● Desarrollar la competencia social y ciudadana, favoreciendo una actitud 

crítica y comprometida ante la sociedad, para así formar miembros 

activos en una sociedad democrática y participativa. 

● Desarrollar habilidades relacionadas con el diseño y la realización de 

proyectos mediante el trabajo en equipo. 

● Dar a conocer al alumnado y sus familias la red asociativa del barrio y 

las entidades del entorno y así mejorar el arraigo del alumnado en el 

territorio. 

● Promover el trabajo en red entre los diferentes agentes educativos del 

entorno. 

● Aumentar la participación en el tejido asociativo y entre las entidades 

de carácter social para fomentar el compromiso con la construcción de 

una sociedad más justa, cohesionada y arraigada al territorio.  

 
40 Elizasu, Carolina. La animación con personas mayores. Madrid: CCS, 1999 
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● Dar una respuesta educativa a las necesidades emergentes del entorno 

escolar. 

 

Objetivos de Servicio comunitario:  

● Fomentar el intercambio generacional, mejorando la relación social 

entre diferentes generaciones, enriquecimiento mutuo y sentido de la 

responsabilidad. 

● Acercar a la gente mayor y a los jóvenes al placer de la lectura.  

● Satisfacción personal en el cumplimiento de una tarea útil. 

● Llevar a cabo una intervención que ayude a reflexionar sobre la 

sociedad en la que vivimos. 

● Disminuir el riesgo de exclusión social del colectivo de gente mayor 

dependiente a través de la lectura y la dinamización 

● Mejorar la autoestima de ambos colectivos. 

● Potenciar proyectos educativos comunitarios. 

● Facilitar espacios de convivencia y relación. 

 

 

3. Metodología y desarrollo del proyecto 

 

Alumnos: se establecen 6 grupos de entre 4 y 6 alumnos correspondientes 

a la clase de 4.º de la ESO del Colegio Tarrés. 

Residentes: se establecen grupos de entre 4 y 6 usuarios de la Residencia 

La Font por cada grupo de alumnos.  

Calendario: el proyecto se desarrolla durante todo el curso, se plantea una 

parte dentro del horario lectivo y otra fuera. El servicio comunitario se llevará 

a cabo en los centros y residencias de la gente mayor. 
 

1.er trimestre:  

Contextualización y formación al alumnado por parte del centro educativo  

2.º y 3.er trimestre:  

Ejecución de las actividades de servicio comunitario (colaboraciones de la 

residencia y la biblioteca). 
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Alcance territorial: el área de influencia de la biblioteca municipal, en este 

caso, el barrio de La Creu Alta, ubicado en el distrito 2 del municipio de 

Sabadell. 

Sesiones: cada grupo de alumnos realiza un servicio comunitario distribuido 

en 3 sesiones:  

 

1.ª Sesión: Presentación, toma de contacto y préstamo 

Presentación jóvenes-residencia y jóvenes-biblioteca. Tiene como objetivo 

hacer un primer contacto para establecer vínculos y poder desarrollar las otras 

sesiones. Trabajo de campo y entrevistas para saber intereses. Servicio de 

préstamo a la residencia (en beneficio para todos los residentes) en que los 

alumnos visitan por vez primera la biblioteca. Adquieren así conocimiento y 

confianza de un lugar conocido y seguro. Esta acción consiste en facilitar 

materiales de lectura suministrados por la Biblioteca dels Safareigs a la gente 

mayor ingresada en la Residencia y haciéndolos accesibles a través de los 

estudiantes. Funcionamiento: 

a) La biblioteca se encarga de la selección del material de soportes varios 

y elabora un lote formado por libros, revistas, música, etc., teniendo en 

cuenta intereses, necesidades informativas, aficiones y gustos literarios 

de las personas a quienes va dirigida la acción. 

b) La biblioteca registra el préstamo de los materiales en el carnet de la 

residencia y lo deja todo preparado para que en la primera sesión venga 

el grupo de alumnos a buscarlo. 

c) Dentro de la biblioteca se hace una presentación (10 min. Aprox.) de la 

biblioteca y del lote de materiales. Esta presentación será de utilidad 

para ubicarse en la 2.ª sesión (explicaremos brevemente áreas, 

servicios, espacio habilitado, normativa y funcionamiento). La 

explicación del lote de materiales será de utilidad para presentarlo a la 

gente mayor y así tener un motivo inicial de conversación durante la 1.ª 

sesión. 

d) Los estudiantes se encargarán de su transporte: tendrán que venir a 

buscarlo a la biblioteca y llevarlo a la residencia. Cuando acaban la 1.ª 

sesión vuelven a dejar el lote del grupo anterior. 

e) Los estudiantes siempre tendrán que dejar y coger los materiales de 

lectura en el lugar habilitado por la residencia. 
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2.ª Sesión: Salida a la biblioteca 

Lecturas compartidas. Esta acción consiste en acompañar a la gente mayor a 

hacer una pequeña salida al exterior, a la biblioteca. Investigación de 

materiales y rato de lectura. En cuanto al colectivo gente mayor, el hecho de 

poder salir favorece su integración y relación con el medio social. En cuanto a 

los estudiantes, adquirirán conocimiento y tomarán conciencia de varios temas 

como las barreras arquitectónicas, el manejo de una silla de ruedas, el 

acompañamiento, etc. Funcionamiento: 

a) El grupo de alumnos tendrá que acompañar a la gente mayor hacia la 

biblioteca y después hacia la residencia, con la ayuda e indicaciones de 

las educadoras sociales.  

b) En la biblioteca habrá un espacio preparado para poder llevar a cabo el 

rato de lectura compartida. 

c) La visita tendrá una pequeña acogida por parte de la biblioteca. 

d) Los estudiantes, con el conocimiento de la presentación de la biblioteca 

hecha en la primera sesión, serán los que dinamizarán la sesión 

respetando el funcionamiento de la biblioteca: hacer partícipes a la 

gente mayor en la selección de documentos, rato de lectura compartida, 

etc. 

e) La duración de la visita a la biblioteca es de unos 50 minutos 

aproximadamente. 

 

3.ª Sesión: Dinamización sociocultural 

Actividades de dinamización y/o animación lectora. Se realizan en la residencia 

alrededor de los intereses detectados. Por ejemplo, se realizan sesiones de 

juegos de mesa (cartas, dominó, bingo, etc.), manualidades, sesiones para 

festividades tradicionales, etc.  

 

Despedida y clausura: cuando finaliza el curso de servicio comunitario, a 

finales de mayo-principios de junio, se realiza una fiesta a modo de fin de 

curso en la Residencia donde nos encontramos todos los agentes que hemos 

participado en el proyecto. 
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4. Resultados y evaluación  

 

Impacto esperado:  

● Impacto sobre las entidades: potenciar el trabajo transversal, abierto 

y colaborativo entre diferentes agentes de la comunidad. 

● Impacto sobre el alumnado: tomar conciencia de la existencia de este 

colectivo y favorecer su sensibilización. 

● Impacto sobre el entorno: hacer más visible el colectivo de gente 

mayor dependiente y favorecer su integración en la comunidad. 

 

Actividades de evaluación:  

● Para hacer la evaluación de las actividades de aprendizaje estudiantil, 

en diciembre se valorará el portafolio digital que habrán elaborado a 

partir de la compilación de evidencias tratadas. 

● Pasar un cuestionario a los alumnos para recoger el grado de 

implicación, satisfacción y aprendizaje en las diferentes actividades 

realizadas.  

● Elaboración de cuestionarios para pasar a las entidades y a la gente 

mayor. 

 

Difusión del proyecto: 

● Publicación de la evolución del proyecto en la página web del centro 

escolar y en sus redes sociales. 

● Elaboración de trípticos informativos del proyecto para dejar en las 

diferentes entidades. 

● Realizar un mural en el colegio para poner en conocimiento a la 

comunidad educativa del proyecto.  

● Presencia en los medios de comunicación locales, como radio41 y 

prensa. 

 
  

 
41 Podcast A cau d’orella. Radio Sabadell 
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5. Conclusiones 

 

La biblioteca pública se ha consolidado los últimos años como el principal 

servicio cultural de proximidad y es de los servicios mejor valorados por la 

ciudadanía. En una sociedad cada vez más digitalizada, ha adaptado su papel 

más tradicional como espacio de fomento de la lectura hasta convertirse en 

un espacio de aprendizaje a lo largo de la vida, generador de conocimiento, 

y garantizando el acceso libre e igualitario a la cultura, la creatividad y la 

experimentación. Dentro de este paradigma, la biblioteca surge como 

escenario de sociabilidad y de cohesión social que facilita el desarrollo 

del individuo y la comunidad. Proyectos como Lecturas compartidas dan fe de 

ello y refuerzan esta imagen; se trabaja con el objetivo de hacer participar a 

los ciudadanos en proyectos que tengan un impacto social, y así acontecer 

un agente transformador del entorno.  

 

Este año es la 6ª edición en que llevamos a cabo el proyecto entre el Colegio 

Tarrés, la Residencia La Font y la Biblioteca dels Safareigs, y si continúa en 

activo, aún incluso en pandemia adaptándonos a las restrictivas medidas que 

se nos requerían, es porque todos los agentes integrantes confiamos y 

validamos como una experiencia de éxito. Des de que se inició este Servicio 

en el curso escolar 2017-2018 han pasado por él más de 180 alumnos y 200 

residentes. 

Si la intención principal del Servicio Comunitario como acción educativa es 

promover que los alumnos experimenten acciones de compromiso cívico, 

aprendan en el ejercicio activo con la ciudadanía, y pongan en juego sus 

conocimientos al servicio de la comunidad, podemos afirmarlo con 

rotundidad. Así lo demuestran las evaluaciones anuales, el registro oral de la 

experiencia y el calor humano que desprende.  

 

En este trasvase intergeneracional de conocimiento y relación entendemos la 

cohesión social como pilar básico del estado del bienestar y la biblioteca es 

uno de los espacios donde esto se da. La biblioteca siempre será atractiva 

mientras escuche y dé voz a su comunidad; abrirla a la participación y a la 

implicación ciudadana la hace próxima y adaptable a la realidad más 

inmediata.  
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CODEX IN AULA: El primer Scriptorium del siglo XXI  
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Manuela Sevilla Mompó. Directora Biblioteca Pública Municipal «leer y soñar» 
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Resumen 

Desde el siglo IV hasta la invención de la imprenta en 1450, el progreso cultural 

avanzó junto con una técnica de elaboración de libros caracterizada por la escritura 

manual. Aunque la producción manuscrita se mantuvo hasta finales del siglo XVI, las 

ventajas obtenidas por la imprenta dieron fin a la copia manual de libros. Cuatro 

siglos después, la Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden recupera la elaboración 

libraria histórica y acoge el primer Scriptorium del siglo XXI, un taller de entintado 

de libros integrado exclusivamente por personas con discapacidad intelectual, cuyas 

habilidades en la escritura y el coloreado de páginas originan libros de forma similar 

a la que durante siglos realizaron los copistas y calígrafos de épocas pasadas. Con 

este nuevo Scriptorium la Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden genera una 

propuesta de lectura propia, de gran valor para los lectores actuales y futuros, que 

aúna inclusión social, innovación editorial y una intensa vía de acceso al conocimiento 

y el arte. 

 

Palabras clave: biblioteca; innovación; inclusión social; discapacidad intelectual; 

patrimonio; arte y conocimiento; libro manuscrito; libro iluminado; copia manuscrita; 

códice; 

 

 

Abstract 

From the 4th century until the invention of the printing press in 1450, cultural 

progress advanced alongside a bookmaking technique characterized by manual 

writing. Although manuscript production continued until the late 16th century, the 

advantages gained by the printing press put an end to the manual copying of books. 

Four centuries later, the Public Library of Quintanar de la Orden revives historical 

bookmaking and hosts the first Scriptorium of the 21st century, a book inking 

workshop exclusively composed of individuals with intellectual disabilities. Their skills 

in writing and coloring pages give rise to books in a similar fashion to the scribes and 
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calligraphers of the past. With this new Scriptorium, the Public Library of Quintanar 

de la Orden presents a unique reading proposal of great value for present and future 

readers, combining social inclusion, editorial innovation, and a profound pathway to 

knowledge and art. 

 

Keywords: Library; Innovation; Inclusive Culture; Disability. Heritage. Art and 

knowledge; 

 

 

1. Introducción 

 

Como es sabido, la moderna institución bibliotecaria se encuentra en un 

proceso de cambio. En la actualidad, la Biblioteca Pública es un lugar activo, 

un spacemaker de producción, conocimiento e innovación, con relaciones 

cada vez más intensas con la comunidad. El Scriptorium de Codex in Aula es 

un proyecto que se suma a otras iniciativas de progreso iniciadas desde hace 

años por la Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden. La incorporación de 

un taller de entintado manual de libros en el interior de nuestra Biblioteca, 

compartiendo espacio y público con otras salas de lectura y otras actividades 

habituales en la promoción del hábito lector, representa una iniciativa 

difícilmente igualable que viene a reforzar el proceso de transformación hacia 

el papel activo, creador y dinámico de nuestra función pública.  

 

Junto a otras dos entidades, Asprodiq y Códices Azules, aquella vinculada con 

la discapacidad intelectual y la segunda con el sector editorial, la Biblioteca 

Pública de Quintanar de la Orden incorpora entre sus cometidos la creación 

de una oferta bibliográfica propia que venga a fortalecer la utilidad de la 

lectura en la formación intelectual de la persona y el valor del libro como 

herramienta de acceso al conocimiento. Para lograrlo, la Biblioteca Pública de 

Quintanar de la Orden crea una alianza con las entidades antes citadas; 

brinda su espacio físico, su proyección en los ámbitos culturales, educativos 

y sociales; apoya con medios físicos y humanos, organiza y da presencia al 

primer Scriptorium del siglo XXI, la versión actual del escritorio monástico de 

la Edad Media o el taller de escritura laico del Renacimiento, hoy revitalizados 

con la capacidad expresiva de las personas con discapacidad intelectual y su 
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innata habilidad para la escritura manual de páginas, virtudes de las que 

deriva una colección de libros (actualmente con seis títulos) intelectualmente 

motivadora, bellamente resuelta y ejecutada dentro de nuestra Biblioteca con 

el mismo trabajo paciente y esmerado con que los libros se creaban en siglos 

pasados. 

 

 

2. Codex in Aula. Significado  

 

La alianza que ha creado el primer Scriptorium del siglo XXI adopta la 

denominación Codex in Aula. Este nombre significa «el códice en la sala 

principal» (sentido literal de la palabra aula). Hoy puede considerarse que la 

sala principal de la sociedad es 1) la biblioteca y 2) el centro educativo. Por 

esta razón, a estas dos instituciones se destinan los nuevos códices que 

genera el proyecto editorial. 

 

 

3. Participantes en la alianza 

 

En Codex in Aula participan la Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden, 

cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de la localidad desde su fundación 

en 1975, hoy integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha; Asprodiq, centro comarcal que atiende a 17 municipios, con más de 

50 años de actividad en la asistencia a la discapacidad intelectual y en el 

apoyo a las familias; y por último Códices Azules, editorial especializada en 

ediciones singulares y libros de bibliofilia desde 2003.  

 

 

4. Objetivos de Codex in Aula  

 

La alianza entre las tres entidades citadas nace con el propósito de crear 

tiempo ocupacional para las personas con discapacidad intelectual, favorecer 

la inclusión social de este grupo de personas mediante su traslado diario a la 

sede de la Biblioteca, recuperar la producción manuscrita de libros en el 

nuevo Scriptorium y ofrecer, gracias a la producción en él originada, una 
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propuesta bibliográfica valiosa para todo tipo de lectores actuales y futuros, 

cuya experiencia lectora queda favorecida por la oportunidad de disfrutar 

libros de factura única. 

 

 

5. El método Codex in Aula. Nueva producción libraria 

manuscrita 

 

Codex in Aula recupera la producción manuscrita de libros que se dio en 

Europa entre los siglos IV y XVII. Como en aquella época, las obras actuales 

de Codex in Aula se entintan a mano con pincel y color natural, de página en 

página y de libro en libro. Para recuperar este modelo de producción editorial 

Codex in Aula crea y organiza el primer Scriptorium del siglo XXI, un taller de 

entintado manual ubicado en la primera planta de la Biblioteca Pública de 

Quintanar de la Orden, donde se practica un trabajo enteramente realizado a 

mano que genera beneficios cognitivos y terapéuticos a quienes lo ejercitan 

y que, a la vez, sirve para descubrir el talento oculto pero presente en las 

personas con discapacidad intelectual, aquellas formas de expresión personal 

fuertemente marcadas por un estilo propio y por rasgos visuales valiosos para 

el arte librario, dignos de aprecio y admiración entre lectores, estudiosos, 

amantes del arte y personas sensibles en general. 

 

El trabajo de entintado de páginas se realiza durante toda la mañana en 

sesiones de cuatro horas diarias, de lunes a viernes a lo largo del año. 

Actualmente, el Scriptorium de la Biblioteca dispone de ocho plazas de 

entintador en una sala de 62 metros cuadrados abierta a la iluminación 

exterior mediante tres grandes ventanales; dentro de la sala, un espacio 

acristalado sirve de exposición de las obras entintadas a mano y facilita a 

quien visita el Scriptorium su cómoda consulta. Las ocho plazas de entintado 

disponibles son alternativamente cubiertas por un equipo de veinte personas 

con diferentes grados de discapacidad intelectual, síndrome de Down o 

autismo, en algunos casos con leves discapacidades físicas asociadas. Todas 

estas personas son mayores de edad y provienen del área ocupacional de 

Asprodiq, entidad que a diario suma al equipo de entintadores tres monitores 

responsables de la atención terapéutica y del desarrollo ocupacional de los 
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entintadores. Como resultado de la ejecución organizada del entintado a 

mano de páginas, el trabajo en el Scriptorium aporta a las personas con 

discapacidad los beneficios terapéuticos propios de una actividad expresiva 

que favorece los avances en psicomotricidad, control del estrés y relajación 

emocional, mientras los monitores trabajan en la superación de las 

dificultades que bloquean la comunicación personal o limitan la autoestima. 

Por otra parte, en la vertiente puramente ocupacional, el trabajo en el 

Scriptorium desarrolla habilidades físicas y cognitivas, añade nuevas 

destrezas, mejora la atención y consolida hábitos necesarios en cualquier 

desempeño laboral. 

 

Actualmente, el Scriptorium posee seis títulos organizados en dos 

colecciones, todos entintados manualmente. Las obras ofrecen contenido 

histórico, científico, literario y artístico. El tiempo de entintado de cada página 

varía según la dificultad gráfica de la página y la destreza propia del 

entintador, que puede precisar desde media hora hasta varios días de trabajo. 

Aunque el Scriptorium ha comprobado ya una evolución positiva en la 

ejecución de aquellas tareas físicas y cognitivas que requiere cada obra, la 

asistencia de los monitores de apoyo será siempre indispensable para 

conseguir una producción manuscrita estable. En la fecha actual, la capacidad 

productiva del Scriptorium alcanza ocho colecciones de seis títulos al año, 48 

ejemplares en total. 

 

En la organización del Scriptorium, la Biblioteca Pública de Quintanar de la 

Orden acoge y habilita el espacio adecuado para la producción libraria, asume 

la organización general del proyecto y su representación pública, promueve 

visitas, crea vínculos institucionales con centros de enseñanza, cultura y 

progreso lector. El centro Asprodiq coordina con la editorial los trabajos de 

entintado, organiza la rotación de entintadores, aporta la atención de los 

monitores terapeutas y mantiene la relación con las familias de los 

entintadores. Finalmente, la editorial Códices Azules diseña la colección 

editorial, gestiona la relación con los autores y realiza una evaluación técnica 

del avance de la producción con objeto de asegurar la calidad bibliográfica 

requerida por los lectores. 
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En forma de resumen puede decirse que el Scriptorium de Codex in Aula 

representa para el siglo XXI un nuevo modelo de producción editorial y una 

alianza integradora de sectores independientes reunidos en favor del libro y 

la lectura. Al igual que las consecuencias de la lectura digital están por 

explorar, la Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden tiene claro que la 

lectura de los libros entintados a mano en el Scriptorium —los nuevos códices 

del siglo XXI— genera, en todo tipo de lector y con independencia de su edad, 

una experiencia intelectual emocionante que activa los recursos cerebrales 

modelados durante el aprendizaje y que, en el plano sensitivo, favorece el 

disfrute de naturaleza estética debido a la riqueza con que la discapacidad 

intelectual es capaz de expresarse. 

 

 

6. Colecciones disponibles 

 

Los libros de Codex in Aula se agrupan en dos colecciones: 

a) LECTIO (Lección): Libros de conocimiento. 

b) ABSTRACTIO (Abstracción): Libros de lectura visual. 

 

Los formatos de página utilizados hasta ahora son 50 por 35 y 50 por 70 

centímetros. Los libros utilizan papel especial para el entintado líquido y 

papeles de calidad para las secciones de texto. La encuadernación, siempre 

cosida con hilo, se realiza por medios artesanales 

 

 

7. Difusión de obras entintada a mano 

 

Los nuevos códices surgidos del Scriptorium de Codex in Aula no se ofrecen 

en venta. Las obras entintadas a mano se distribuyen a través de donaciones 

entre dos instituciones destinatarias exclusivas:  

 

a) Centros de Educación Secundaria de municipios con menos de 5000 

habitantes. 

b) Bibliotecas Públicas de municipios con menos de 150000 habitantes. 
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La selección de instituciones destinatarias se formaliza tras valorar los 

méritos que cada entidad ha demostrado en los últimos años en sus 

respectivas competencias, especialmente como agentes de difusión del 

conocimiento, el aprendizaje y la dinamización cultural del entorno. 

 

En el primero de los casos, Codex in Aula muestra su interés por actuar en 

favor del equilibrio territorial, la recuperación demográfica, la igualdad de 

oportunidades formativas entre distintas áreas regionales, el acceso a la 

cultura para las personas que viven en el medio rural menos poblado y la 

defensa de la valiosa función que realiza el profesorado rural. Como obras de 

disfrute pero también de consulta, los nuevos códices sirven así al ámbito 

docente que mayor dificultad y menos recursos enfrenta, ofreciendo una 

experiencia de lectura compartida por profesores y alumnos que reúne 

fracciones de conocimiento, emoción y estética. 

 

En el caso de la Bibliotecas Públicas de pequeñas ciudades, Codex in Aula 

pone su atención en los lectores que no viven precisamente en capitales de 

Estado o en grandes urbes, donde la oferta cultural y los recursos destinados 

a ella son mayores. Trata con ello de colaborar con instituciones bibliotecarias 

de tamaño intermedio, relevantes por su dinamismo cultural y por la 

incidencia positiva que proyectan en su entorno a través de una concepción 

transformadora del papel de la Biblioteca como agente de progreso social, 

educativo y cultural. 

 

 

8. Proyección de futuro 

 

El Scriptorium de Codex in Aula es consciente de la valiosa función inclusiva 

que su modelo ocupacional aporta al sector de la discapacidad intelectual; lo 

es igualmente de la vigencia intemporal de las obras editoriales que surgirán 

de su desarrollo futuro. La Biblioteca Pública de Quintanar de la Orden se 

reconoce a sí misma como la institución más adecuada para acoger este 

proyecto socialmente beneficioso y útil, que por encima de todo promete 

ofrecer a los lectores de cualquier momento y lugar la experiencia intelectual, 

el placer y el estímulo provenientes de las obras editoriales únicas. 
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Para dirigir su propia proyección, en un primer plazo el Scriptorium debe 

asegurar su existencia a partir de la atención pública y el soporte económico 

necesarios; a medio plazo habrán surgido entonces nuevos títulos, nuevos 

códices del siglo XXI que ensancharán las colecciones del Scriptorium y la 

propuesta para los lectores. A largo plazo, el Scriptorium como lugar de 

producción editorial alojado en la institución bibliotecaria, convertido ya en 

actividad inherente a su propia acción cotidiana, debe extender su labor de 

entintado manual de libros a otros centros ocupacionales y a otras bibliotecas 

españolas y europeas. Se producirá entonces la revitalización plena del 

modelo de producción manuscrita de libros que propició el desarrollo cultural 

de Europa durante doce siglos, antes de la invención de la imprenta. La 

fórmula legal sería una Fundación europea en cuyo patronato figurarían las 

federaciones nacionales dedicadas a atender la discapacidad intelectual, 

universidades y entidades de estudio sobre el libro, bibliotecas de prestigio o 

aquellas con auténtica vocación de servicio lector, instituciones de la Unión 

Europea que desearan favorecer la nueva etapa histórica del libro manuscrito 

europeo, concebido, elaborado y difundido en las Bibliotecas del siglo XXI. 

 

  



pósters
Actas de las XVIII Jornadas Españolas 


de Información y Documentación

ESFERA SOCIAl
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Construir comunidad desde el conocimiento local 

La biblioteca como generadora de contenido, un espacio para la 

creación y dinamización de su comunidad 

 

Building a community from local knowledge 

The library as a generator of content, a space for the creation and 

revitalization of its community 

 

 

Dolores López Asensi. Directora de la Xarxa de Biblioteques de Llíria (Valencia). 

Inmaculada Taza Taroncher. Técnica de gestión de la Xarxa de Biblioteques de 

Llíria (Valencia). 

 

 

VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 

 

Resumen 

Trabajar desde la colección local para preservar el fondo, visibilizarlo, difundirlo y 

ampliarlo nos ha llevado a una serie de acciones que tienen como centro las personas 

que forman la comunidad local. 

El proceso ha ido poco a poco invirtiéndose de forma natural; la biblioteca ha pasado 

de ser el agente que proponía acciones a convertirse en agente receptor y mediador 

de las iniciativas individuales y colectivas. 

El trabajo de la biblioteca consistió durante muchos años en poner en valor el 

patrimonio bibliográfico, que es el conocimiento sobre la comunidad. De esta forma 

se siembra aprecio y orgullo de lo propio. Progresivamente, la ciudadanía adquiere 

herramientas significativas que le permiten tomar iniciativas y proponer acciones que 

generan conocimiento. 

Esta ciudadanía con conciencia de la riqueza de su patrimonio tiene los instrumentos 

para defenderlo y preservar su herencia. 

 

Palabras clave: biblioteca pública; colección local; generación de conocimiento; 

identidad; empoderamiento ciudadano 

 

 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/02-P-ES.tiff
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Abstract 

Working from the local collection to preserve the collection, make it visible, 

disseminate it, expand it, have led us to a series of actions that have, as a center, 

the people who make up the Local Community. 

Little by little, the process has been inverted, naturally, the library has gone from 

being the agent that proposed actions to become a receiving agent and mediator of 

individual and collective initiatives. 

The work of the library consisted for many years in valuing the bibliographical 

heritage, which is the knowledge about the Community, in this way appreciation and 

pride of what is proper is sown little by little, citizens acquire significant tools that 

are allowing them to take initiatives and propose actions that generate new 

knowledge. 

This citizenry, aware of the wealth of its patrimony, also has significant skills to 

defend it and preserve its heritage. 

 

Keywords: public library, local collection; generation of knowledge, identity, citizen 

empowerment 

 

 

El Manifiesto IFLA-Unesco sobre bibliotecas públicas 2022 define la biblioteca 

pública como portal local hacia el conocimiento. 

En consecuencia, también es la entrada a la información que compone el 

fondo local, y que debe ser conservada, organizada y difundida. La colección 

local singulariza nuestra biblioteca, la hace única. En un mundo globalizado e 

interconectado sólo nosotros poseemos esta información de nuestro 

territorio. 

Pero la biblioteca no sólo debe ejercer de mediadora, sino también adoptar 

un papel activo con el objetivo de generar nuevo conocimiento, fomentar 

alianzas que creen sinergias y enraizar el sentimiento de identidad en su 

comunidad. 

Los Servicios de información local son imprescindibles en la función de las 

bibliotecas públicas como instituciones sociales, para formar ciudadanía. Una 

ciudadanía asentada en sentimientos de pertenencia cultural y social hacia su 

comunidad. 

En la Xarxa de Biblioteques de Llíria trabajamos desde hace muchos años la 

sección local. Tenemos como línea estratégica impulsar la identidad 

comunitaria desde la colección local, para formar una ciudadanía 
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empoderada. La biblioteca, además de ejercer como mediadora entre la 

documentación que preserva y su ámbito territorial, realiza un salto 

cualitativo. Propone acciones encaminadas a transformar este material en 

nueva información; fomenta alianzas y alienta a la ciudadanía a participar en 

la gestión y creación de productos documentales y actividades, partiendo de 

la propia idiosincrasia; adapta materiales a Lectura Fácil para hacerlos 

inclusivos y que la información llegue a todas las personas. 

Nuestra línea de trabajo se articula como un proceso, que se inicia con la 

organización y preservación, en nuestro caso la digitalización a texto 

completo, y continua con la visibilización en la web de la biblioteca, a través 

de la creación de una sección diferenciada y de libre acceso. Además, el paso 

adelante se ha realizado con la creación de exposiciones, partiendo de 

documentación local, que han generado nuevos productos que añaden valor 

a la colección. Estas acciones han propiciado alianzas con organizaciones de 

la sociedad civil, que han asumido estos retos como propios, incrementando 

su sentimiento de identidad y arraigo. La biblioteca, además, cuenta con un 

servicio de publicaciones sobre temas locales que coordina y edita revistas y 

monografías. 

El siguiente nivel, que estamos comenzando, consiste en propiciar y alentar 

la iniciativa de la comunidad para la elaboración de productos documentales 

y acciones que enriquezcan el patrimonio común. De esta forma, el hecho de 

convertirse en agentes activos de un proceso forjará el sentimiento de 

arraigo. 

Todo este proceso que la Xarxa de Biblioteques de Llíria realiza da a la 

comunidad un acceso significativo a la información local, que le proporciona 

herramientas para preservar y defender el patrimonio propio. 

 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 

1. Organizamos la colección 

 

En la actualidad la colección está compuesta por 2.354 ejemplares, en 

diferentes soportes: 3 documentos electrónicos ,140 folletos, 3 documentos 

de literatura gris, 1.646 libros, 20 documentos de música impresa, 427 
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revistas, 29 documentos sonoros, 42 audiovisuales y 44 documentos de otras 

características.  

El primer paso, obviamente , es la catalogación de la colección. El 

identificador SL en el tejuelo y en la ficha de ejemplar nos permite recuperar 

rápidamente los documentos de información local.  

El fondo está perfectamente señalizado y visibilizado, ocupando un lugar 

destacado en nuestras instalaciones para darle importancia y fomentar la 

consulta y el préstamo. 

 

 

2. Digitalizamos el fondo 

 

Este segundo paso lo iniciamos en 2014, con la digitalización a texto completo 

de 75 ejemplares de la publicación del ayuntamiento sobre la fiesta patronal 

de San Miguel. Este proceso ha continuado y, en la actualidad, contamos con 

189 documentos íntegros entre libros de fiestas, revistas de historia, 

publicaciones municipales de contenido etnográfico, artículos de arqueología 

sobre la localidad, ejemplares de las donaciones, boletines de asociaciones 

vecinales y otro tipo de publicaciones, así como 401 recortes de prensa. Todos 

los documentos se encuentran a texto completo y en acceso libre en nuestra 

web que se ha convertido en una herramienta importante de difusión y 

visibilización.  

Una vez incluidos los ejemplares digitalizados, es importante que el acceso 

sea amigable y sencillo para las personas interesadas. 

Para ello, hemos creado en la web un apartado de Colección Local, que se 

subdivide en cuatro secciones: Fondo Local Digitalizado, Autores Locales, 

Exposiciones e Historia de un Confinamiento.  

 

 

3. Fomentamos las donaciones locales 

 

Para facilitar las donaciones de particulares que puedan enriquecer el fondo 

local, creamos un modelo de convenio entre el Ayuntamiento y la persona 

donante, donde se detalla todo el protocolo a seguir.  
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Así, en los últimos cinco años, hemos recibido 3 donaciones importantes con 

temática diversa de economía, de veterinaria y de música, todas ellas de 

autores locales. 

 

 

4. Visibilizamos el fondo 

 

1. Editando trípticos explicativos sobre qué es, de qué está compuesta la 

colección local, cómo está organizada y dónde se ubica. 

2. Facilitando el acceso a los fondos, con las debidas garantías. 

3. Fomentando su uso, por ejemplo, entre el alumnado de Secundaria y 

Bachillerato, estudiantes universitarios y el resto de la comunidad 

educativa. 

4. Creando una sección destacada dentro de la web de la biblioteca para 

la sección local. 

5. Diseñando un apartado de personajes locales ilustres: escritores, 

historiadores, músicos, artistas, etc. En el caso de que nos hayan 

donado sus bibliotecas, se incluye su biografía y el listado de la 

donación (como hace la Biblioteca Valenciana). Esto hace que otros se 

animen a donar, porque ven que la biblioteca custodia y difunde su 

obra y la prestigia ante la comunidad. 

6. En las distintas cuentas en redes sociales se origina continuamente 

contenido sobre el fondo y publicidad al respecto de las acciones que 

se llevan a cabo en relación con la colección local. 

7. Manteniendo una exposición permanente de documentos del fondo 

local que bajo el título ”Enamórate de la colección local”, que se 

renueva continuamente alternando temas, autores y público al que se 

dirige.  

8. Incorporando contenido a Wikipedia/Vikipèdia.  

9. En el último trimestre de 2023 participaremos en un curso del COBDCV 

( Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad 

Valenciana) para formarnos en la creación de contenidos de 

información local en estas enciclopedias de Internet.  
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5. Generamos conocimiento 

 

5.1. Plan de exposiciones  

 

Exposición de Libros de Fiestas de San Miguel 1943-2014 

Partiendo de los libros de las fiestas patronales de San Miguel que forman 

parte de colección local, realizamos una exposición en 2014. Esta muestra no 

se limitó a la exhibición de los documentos, sino que utilizando la información 

contenida en ellos, junto con bibliografía especializada e imágenes 

seleccionadas, generamos documentos secundarios donde se recogía la 

historia de la vida cotidiana de Llíria de 1943 a 2014. 

Se mostró una parte de nuestra historia local- franquismo y transición- 

mediante textos e imágenes. La exposición provocó que los ciudadanos y 

ciudadanas se sintieran protagonistas porque aparecían en las fotografías, o 

son autores o autoras de artículos, o regentaban un negocio o comercio. Se 

acercaban a su historia más reciente para comprenderla.  

 

Exposición de libros de Fiestas de San Vicente 1975-2014 

Con la misma estructura que la anterior y con los objetivos claros de mostrar, 

en primer lugar, las publicaciones de la Cofradía de San Vicente, pero también 

de generar nuevos documentos donde se recogiera la importancia de una 

costumbre identificadora de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, se mostró 

el marco histórico y la importancia del personaje de San Vicente Ferrer en su 

época.  

 

Obra de Pascual Enguídanos = La Llíria de Pascual Enguídanos y su universo 

literario 

Pascual Enguídanos es un escritor de nuestra localidad que es considerado en 

la actualidad el decano de los autores españoles de ciencia ficción, 

representando a la primera generación de postguerra, y quizá el de mayor 

éxito entre los autores de novela popular en su época. Con el pseudónimo de 

G.H.White, es muy reconocido en los círculos de especialistas del género en 

España. El objetivo de la exposición era, en primer lugar, reivindicar la figura 

del autor y valorizar su obra pero también analizar su rico y visionario 

universo literario, así como el contexto histórico y personal en que se 

desenvolvió su vida y su actividad creativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
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5.2. Visitas guiadas por el patrimonio 

 

Esta línea de trabajo la iniciamos en el 2021, a propuesta de un voluntario 

que es divulgador del patrimonio local. Con él hemos organizado visitas 

guiadas a los barrios de Llíria donde se transmite oralmente la historia del 

barrio, su evolución urbanística, comercio, vecindario, anécdotas, fiestas 

populares, etc. La respuesta de la ciudadanía ha sido entusiasta. Fruto de 

estos “paseos por los barrios” hemos presentado recientemente una 

publicación, editada por la Red de Bibliotecas y con autoría del mencionado 

divulgador, donde se ha recogido toda la información que se transmitía en las 

visitas.  

 

 

5.3. Promoción de obras con temática local 

 

5.3.2. Publicaciones de la Xarxa de Biblioteques 

Estamos alentando las iniciativas de autoría local, bien individuales o de 

colectivos, editando y publicando sus libros. Así, fomentamos la identidad y 

el apego a la biblioteca que desarrolla su función de agente generador y 

difusor del patrimonio bibliográfico de la comunidad. La biblioteca está 

creando nuevo conocimiento e impulsando la investigación actual y facilitando 

la futura investigación, poniendo a su disposición estas fuentes. 

 

5.3.3. Fomentamos las presentaciones de libros y el encuentro con 

creadores locales. 

La mayoría de presentaciones de libros, tanto de conocimiento como de 

ficción, son de autores y autoras locales. La consecuencia- o la causa - es 

situarnos como centro de la cultura local y afianzar nuestro arraigo en la 

comunidad. 

 
 

6. Impulsamos la creatividad 

 

La Xarxa Pública Municipal de Biblioteques de Llíria con objeto de homenajear 

a Pascual Enguídanos, difundir su obra y fomentar y promover la creación 

literaria convoca desde el año 2015 eL Certamen Literario de Relatos Breves, 



 

 272 

 

en castellano y valenciano, “Pascual Enguídanos-G.H. White”, que este año 

alcanzará su IX Edición.  

Los trabajos ganadores y finalistas son publicados en la sección de nuestra 

web dedicada al concurso y, quinquenalmente, se presentan en soporte de 

papel.  

https://www.bibliotecaspublicas.es/lliria/Servicios-y-actividades/Certamen-

literario--Pascual-Engu-danos.-George-H-White-.html 

A esta acción hay que añadir que 2023, año en que se conmemora el 

nacimiento del escritor, ha sido declarado a instancia de la Xarxa de 

Biblioteques, y con aprobación por mayoría absoluta en el Pleno del 

Ayuntamiento de Llíria, “Año Pascual Enguídanos-G.H. White”. La biblioteca, 

con motivo de este homenaje, realizará una serie publicaciones para divulgar 

y revalorizar entre las jóvenes generaciones la producción literaria del autor. 

También se ha diseñado un programa de actividades para el último trimestre 

del 2023. 

 

 

7. Adaptamos a lectura fácil las publicaciones locales 

 

Con el objetivo de que la información local pueda llegar, sin exclusión, a toda 

la ciudadanía hemos adaptado textos de las publicaciones locales a lectura 

fácil. Estas adaptaciones han sido leídas y comentadas en las sesiones de 

nuestros clubes de lectura inclusivos. 

Una de las líneas de acción de la biblioteca de Llíria es la inclusión. Entre las 

actividades que desarrollamos con los colectivos vulnerables con los que 

trabajamos, se encuentran los clubes de lectura inclusivos. En la actualidad 

contamos con cinco clubes con diferentes grupos y asociaciones.  

La elección del contenido a adaptar es importante porque pretendemos que 

haya un acercamiento al texto partiendo de la experiencia y la memoria. Las 

personas participantes se sienten más vinculadas y cercanas si reconocen 

como propio y conocido aquello que están leyendo.  

Hasta el momento hemos realizado la adaptación de los siguientes textos: 

-Peña Martínez, J. A. (2018). Edeta, nuestro pasado íbero. Ed. José Antonio 

Peña Martínez. Se trataron cinco capítulos para adecuarlo a LF. 

https://www.bibliotecaspublicas.es/lliria/Servicios-y-actividades/Certamen-literario--Pascual-Engu-danos.-George-H-White-.html
https://www.bibliotecaspublicas.es/lliria/Servicios-y-actividades/Certamen-literario--Pascual-Engu-danos.-George-H-White-.html
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-Sánchez Vidagany, M. (2019). Les carnestoltes de Llíria: la celebració dels 

humils. Ed. Ajuntament de Llíria. De este ejemplar se realizó traducción al 

castellano y adaptación. 

-Adrià i Montolio, J.J. y Castillo Mas, A. La fábrica dels sacs de Ríos: una 

indústria del passat llirià (1929-1974). Ed. Ajuntament de Llíria. Se 

tradujeron y adaptaron 6 capítulos para la lectura y comentario en los 5 

clubes de lectura inclusivos. 

 

 

8. Creamos alianzas 

 

Las acciones anteriormente expuestas no se realizan de manera aislada, sino 

que constituyen un trabajo transversal y conjunto con los agentes que 

conforman la sociedad civil de Llíria.  

La organización y visibilización del fondo local tiene como inmediata 

consecuencia un aumento de su consulta bien presencial, en nuestras 

instalaciones, o en línea en nuestra web. 

De manera natural, la biblioteca siempre ha establecido alianzas con los 

centros educativos que hemos aprovechado para realizar actividades de 

difusión y puesta en valor de nuestra producción local, colaborando en 

muchas ocasiones en la producción de documentos secundarios sobre la 

historia de nuestra localidad. 

Crear exposiciones y digitalizar el fondo nos ha permitido iniciar y fortalecer 

lazos con las Cofradías, con familiares de autores locales, con las sociedades 

musicales, con clubes deportivos, etc. Se genera en estos colectivos un 

sentimiento de trabajo en equipo, de colaboración por alcanzar un objetivo 

común que arroja frutos muy relevantes. Uno de ellos es el “efecto llamada”; 

si se observa que la biblioteca genera sinergias con los colectivos, estos se 

sienten cómodos y sin reservas para acercarse a la biblioteca con propuestas 

de interés para nuestra comunidad.  

La edición y publicación de documentos con información de interés local es 

uno de nuestros intereses prioritarios porque supone la generación de mayor 

conocimiento sobre nuestro entorno. La biblioteca selecciona los ejemplares 

a editar y publicar adoptando criterios de calidad e interés para la comunidad. 
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Hasta el momento contamos con publicaciones sobre oficios antiguos, fiestas 

y costumbres, historia de sociedades musicales y deportivas, historia de 

nuestros barrios, etc.  

 

 

Conclusiones 

 

El trabajo de la biblioteca consistió durante muchos años en poner en valor 

el patrimonio bibliográfico, que es el conocimiento sobre la comunidad, para 

sembrar el aprecio y orgullo de lo propio. 

Trabajar desde la colección local para preservar el fondo, visibilizarlo, 

difundirlo y ampliarlo, nos ha llevado a una serie de acciones que tienen como 

centro-no puede ser de otra forma- las personas que forman la comunidad 

local. 

El proceso ha ido poco a poco y de manera natural, enriqueciéndose; la 

biblioteca ha pasado de ser el agente que proponía acciones (digitalización, 

actividades, exposiciones etc.) a convertirse receptora y mediadora de las 

iniciativas personales y colectivas, facilitadora de las acciones propuestas por 

la ciudadanía para generar conocimiento.  

La Xarxa de Biblioteques está contribuyendo a que su comunidad se sienta 

orgullosa del patrimonio bibliográfico, de la información sobre Llíria o 

producida por autores locales, a que lo aprecie, a que sea capaz de hacer 

propuestas para difundirlo y enriquecerlo.  

Esta ciudadanía con conciencia de la riqueza de su patrimonio tiene las 

herramientas significativas para defenderlo y preservar su herencia. 
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Decálogo para una biblioteca inclusiva 

 

 

Grupo de trabajo Biblioteca Social de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios (AAB) 

 

 

VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

Resumen 

El grupo de trabajo “Biblioteca Social” de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 

tiene como uno de sus objetivos principales la visibilización de la función social de la 

biblioteca, y para ello ha trabajado en la elaboración de un Decálogo para una 

Biblioteca Inclusiva. En él se exponen las claves para que las bibliotecas andaluzas 

se transformen en bibliotecas realmente inclusivas, tanto en lo que respecta a sus 

espacios, como en servicios, fondos y actividades. 

 

Palabras claves: Inclusividad; Biblioteca Social; Accesibilidad; AAB; FESABID 

 

 

Abstract 

Abstract: The "Social Library" working group of the AAB has as main purpose the 

visibility of the social function of the library. To carry this out, it works on the 

elaboration of a Decalogue for an Inclusive Library. It sets out examples for 

Andalusian libraries to become inclusive libraries, in terms of their spaces, services, 

funds and activities. 

 

Keywords: Inclusivity; Social Library; Accessibility; AAB; FESABID 

 

 

 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios actualmente cuenta con cuatro 

grupos de trabajo donde, profesionales de las bibliotecas andaluzas, estudian  

cuestiones relacionadas con el ejercicio y desarrollo de la profesión 

bibliotecaria. Entre ellos se encuentra el grupo “Biblioteca Social” que tiene 

como objetivos principales: dar visibilidad a la función social de la biblioteca, 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/04-P-ES.png
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investigar y estudiar sobre la labor social que están desarrollando las 

bibliotecas en Andalucía y facilitarles herramientas y recursos que les 

permitan potenciar su función social. 

 

En relación a este último objetivo el Grupo de Trabajo ha trabajado en un 

decálogo que recoge las principales ideas para conseguir que las bibliotecas 

andaluzas sean realmente inclusivas. De manera que no solo se rompa con 

las barreras físicas, sino que nuestros servicios, actividades y fondos 

documentales sean accesibles para todas las personas. 

¿Cómo fue el proceso de creación? 

Queríamos aportar todas las ideas posibles, hacer una puesta en común, que 

nos pudiera ayudar a recoger lo que ya se está haciendo y lo que creemos 

que podemos hacer en nuestras bibliotecas, tanto en las públicas como en las 

universitarias, incluyendo sin lugar a dudas a las bibliotecas escolares. 

 

En primer lugar, estudiamos las propuestas que ya están funcionando en 

algunos territorios para integrar a todos los colectivos que forman nuestra 

sociedad, y nos pareció muy interesante el artículo de Susana Peix Biblioteca 

inclusiva… ¿Por dónde empiezo? en Bibliogtecarios: [Febrero 2019] 

https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/biblioteca-inclusiva-por-donde-

empiezo-accesibilidad/ (Consultado el 09/05/23) 

 

Es importante saber por dónde empezar y con qué contamos en nuestro 

centro de trabajo, y partir de aquí podemos comenzar a trabajar. El 

diagnóstico previo nos ayuda a conocer las necesidades que tenemos, 

nuestras carencias y que necesitan nuestros usuarios. Saber con qué 

contamos para poder implantar las medidas que se proponen a través del 

Decálogo para Bibliotecas Inclusivas. Además, se presentaron varios artículos 

para que los miembros del grupo “Biblioteca Social” pudieran proponer sus 

ideas a los demás. Se fueron recopilando y en marzo de este año, 

coincidiendo con el X Encuentro de Bibliotecarios Andaluces de Archidona nos 

reunimos para ver las propuestas y resumirlas en diez puntos que son los que 

hoy presentamos. Una vez pasadas a papel, se volvieron a poner en común, 

para que los que no pudieron asistir a la reunión dieran el visto bueno, todo 

ello se ha traspasado al póster que presentamos en las XVIII Jornadas 

Españolas de Información y Documentación, que se celebran en Granada. 

https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/biblioteca-inclusiva-por-donde-empiezo-accesibilidad/
https://www.biblogtecarios.es/susanapeix/biblioteca-inclusiva-por-donde-empiezo-accesibilidad/
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Basándonos en las “Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas (2001)” de IFLA/UNESCO en las que explican que, la accesibilidad 

en las bibliotecas, como espacios útiles y necesarios para todos los miembros 

de la comunidad, debe observarse en el sentido más amplio de la palabra, es 

decir, tanto a nivel arquitectónico como de servicios y productos culturales, 

incluyendo, entre otros aspectos: 

 

● Que sean edificios de fácil acceso, evitando cualquier barrera 

arquitectónica que impida la libre circulación. 

● Que tengan salas de lectura y consulta accesibles para todos, que 

cuente con mobiliario adaptado y accesible. 

● Que cuenten con las tecnologías y adaptaciones adecuadas, para 

personas con diferentes capacidades. 

● Que ofrezcan servicios de “extensión” para aquellas personas que no 

pueden acudir a la biblioteca presencialmente (servicios online de 

préstamo y devolución, de consulta, etc.) 

● Que los fondos con los que cuentan las bibliotecas lleguen a todos los 

públicos, desde libros con letra grande, lectura fácil o audiolibros, entre 

otros. 

Por tanto, podemos concluir que una biblioteca accesible es aquella que 

cumple los mencionados aspectos. 

 

Los objetivos generales que se deben buscar son: 

 

● Incorporar a las comunidades que hasta el momento no se han 

integrado a la biblioteca, en las actividades y servicios desarrollados, 

a partir de la lectura como vínculo de integración cultural. 

● Los proyectos deberán contener una programación de actividades 

dirigidas a estos colectivos no integrados, partiendo, como se ha dicho, 

de la lectura como hilo conductor. 
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● Apoyar la cobertura de los programas reeducativos de lectura, 

satisfaciendo la necesidad de crear herramientas productivas e 

intelectuales que se puedan aplicar. 

● Innovar en los servicios y actividades ofrecidos, de manera que 

permitan ampliar la cobertura de necesidades de las comunidades 

vulnerables atendidas.  

 

Esta finalidad lleva implícita la necesidad de promover la formación del 

bibliotecario para entender las necesidades de la comunidad y con esto 

generar la innovación de los servicios y actividades. 

 

Hemos tomado como base las pautas que publicaron las Bibliotecas 

Catalanas, en colaboración con la Asociación de Lectura Fácil y Plena 

Inclusión, y las hemos intentado adaptar a la realidad andaluza, que es muy 

diversa, tanto por los diferentes tipos de bibliotecas que podemos encontrar 

como con las sensibilidades de las Administraciones que gestionan los 

centros, que no siempre son receptivos a las necesidades planteadas por los 

bibliotecarios, a pesar de que el beneficio es para toda la comunidad. 

 

Entendemos que nos encontramos en un momento de cambio de ciclo en los 

Ayuntamientos y en algunas Comunidades Autónomas que nos puede servir 

para impulsar estas medidas como beneficio de la comunidad a la que 

servimos. 

 

A partir de aquí proponemos el siguiente Decálogo para una Biblioteca 

Inclusiva. 

 

DECÁLOGO BIBLIOTECA INCLUSIVA 

 

1. Señalizar la biblioteca de forma visible y accesible en todo el municipio. 

2. Dotar a la biblioteca de señalética clara y accesible para personas con 

diversidad funcional, de fondos y espacios. 

3. Eliminar las barreras arquitectónicas, todos los espacios deben ser 

transitables permitiendo el movimiento entre el mobiliario. 
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4. Publicar guías de los servicios que ofrece la biblioteca, en documentos 

sencillos de entender (adaptados a Lectura Fácil). 

5. Contar con personal formado que pueda atender a personas con 

diferentes capacidades. 

6. Facilitar la itinerancia de lotes de diferentes materiales para promover 

la lectura de personas con distintas capacidades. 

7. Facilitar la accesibilidad digital de los usuarios a todos los servicios que 

se ofrecen desde las bibliotecas. 

8. Señalar dónde se encuentran los libros de Lectura Fácil, e intentar 

tener un fondo lo más amplio posible para todos los usuarios. 

9. Organizar actividades inclusivas para todos los usuarios, en 

cooperación con los agentes sociales de la zona. 

10.Disponer de fondos documentales adaptados y materiales en diferentes 

formatos para todos los públicos. 

 

Este decálogo está propuesto por todo el Grupo de Trabajo “Biblioteca Social” 

que se compone de 18 miembros: 

 

● María del Mar Sicre Vita (RBPM de Almería) - coordinadora - 

● Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Biblioteca Universidad de 

Málaga) 

● María Ángeles Cabrerizo Lechuga (Biblioteca de Huétor-Santillán, 

Granada) 

● Rubén Camacho Fernández (Asociación Andaluza de Bibliotecarios) 

● Carmen Domínguez Fernández (Archivo UGR) 

● Joaquina Durán Galván (Biblioteca de Ardales, Málaga) 

● Noemí Fernández Tro (BPM Torremolinos) 

● Rosa Fuentes Justicia (BPM de Laujar, Almería) 

● Gema García del Amo (BPE de Cádiz) 

● Cristóbal Guerrero Salguero (Bibliotecario jubilado) 
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● Lutgardo Jiménez Martínez (Bibliotecario escolar en Dos Hermanas, 

Sevilla) 

● Isabel Jiménez Moya (Biblioteca La Mojonera, Almería) 

● Belén Molina López (RBPM de Granada) 

● Alfonso Moreno Gómez (Bibliotecario jubilado) 

● Manuel Ramón Reyes García (Biblioteca de Linares, Jaén) 

● María José Rufete Aznar (BPM de Carboneras, Almería) 

● Mercedes Úbeda López (BPM de Tabernas, Almería) 

● Juan Marcos del Valle (Biblioteca Universitaria de Málaga) 

● Anunciata Vinuesa Pons (RBP de Motril, Granada) 
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Transformación digital y alfabetización informacional 

en bibliotecas de salud 

  

Digital transformation and information literacy in 

health libraries 

 

 

Antonia-María Fernández-Luqye. Bibliotecaria-Documentalista en la Biblioteca 

Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria 
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VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

Los sistemas de salud en general y las bibliotecas en particular, están inmersas en el 

intenso proceso de transformación digital. Los profesionales de la salud requieren 

actualizar competencias digitales como una herramienta más de su actividad diaria, 

siendo activos en las redes sociales; interaccionando on-line con la biblioteca, 

utilizando tecnologías móviles para aprender y gestionando información dirigida a las 

prácticas profesionales y personales. 

Desde la biblioteca de salud se realiza una formación específica diseñada para que 

los sanitarios adquieran la competencia digital que ayude en el desempeño de la 

capacitación profesional en el contexto de la salud digital. El objetivo de esta 

contribución es dar a conocer a la comunidad el trabajo colaborativo realizado por un 

equipo internacional de profesores y bibliotecarios para concienciar sobre la 

necesidad de adquirir la competencia digital así como el proceso seguido para la 

implementación de un programa formativo dirigido a profesionales de la salud, 

https://orcid.org/0000-0002-4573-5591
http://orcid.org/0000-0001-7960-6766
http://orcid.org/0000-0002-4895-5266
https://orcid.org/0000-0002-1789-0850
https://orcid.org/0000-0002-1789-0850
http://orcid.org/0000-003-4744-1041
https://youtu.be/RzayEjCttQo?feature=shared
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profesorado que facilite la adquisición de las habilidades de manejo de gestión, 

creación y difusión de información en el contexto clínico, docente y de investigación.  

 

Palabras clave: bibliotecas de salud; emprendimiento; innovación; movimiento 

educativo abierto; competencia digital 

 
 

Abstract 

Health systems in general and libraries in particular are immersed in the intense 

process of digital transformation.                                                           

Health professionals need to update digital skills as one more tool in their daily 

activity, being active in social networks; interacting online with the library, using 

mobile technologies to learn and managing information aimed at professional and 

personal practices.                                                                         

From the health library, specific training is carried out designed so that health 

workers acquire digital competence that helps in the performance of professional 

training in the context of digital health. 

The objective of this contribution is to make the community aware of the collaborative 

work carried out by an international team of teachers and librarians to raise 

awareness of the need to acquire digital competence as well as the process followed 

for the implementation of a training program aimed at professionals of health, 

teachers that facilitate the acquisition of management skills, creation and 

dissemination of information in the clinical, teaching and research context. 

 

Keywords: Health Libraries, Entrepreneurship, Innovation, Open Educational 

Movement, Digital Competence 

 

 

Introducción 

 

El propósito de nuestro proyecto, a partir de la experiencia obtenida en la 

Cátedra UNESCO e ICDE del Movimiento Educativo Abierto para América 

Latina y el Mundo, dirigida por la Dra. Ma. Soledad Ramírez Montoya, es 

contribuir al desarrollo y capacitación en competencias digitales de los 

profesionales de la salud y educación a través de la producción, selección, 

movilización y diseminación de Recursos Educativos Abiertos en temas de 

salud y educación. Considerando la equidad, inclusión y diversidad dentro de 

la práctica profesional reconociendo a las bibliotecas como un actor 
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fundamental que promueve liderazgo de información y cuyo papel será cada 

vez más relevante en el futuro; por su incorporación a la era digital. 

Para que cada ciudadano pueda tomar decisiones, desarrollarse y trascender, 

así como resolver problemáticas de su contexto local, regional y/o global, 

requiere suficiente información, veraz y oportuna del entorno en el que se 

desenvuelve profesional, académica o laboralmente. 

Este proyecto a su vez, es considerado vinculante, con dos de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) el No.3 enfocado a la salud y el bienestar de 

la población y el No.4 que promueve una Educación de calidad. 

Fundamentado, en la premisa del Ministerio de Educación del Gobierno de 

España, el Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP), la 

Asociación de Bibliotecas Médicas (MLA), la Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (FILA), el Consejo de Colaboración 

Bibliotecaria de España (CCB) así como la propuesta de atender la objetividad 

y sustentabilidad de la agenda 2030 de la UNESCO.  

Nuestra iniciativa, ha inducido al desarrollo de habilidades digitales, a través 

del manejo de plataformas e identificando bibliotecas digitales para identificar 

contenidos enfocados en la metodología STEAM, realizando talleres que 

permitan la formación de docentes quienes a su vez lo traduzcan en 

resultados tangibles para sus estudiantes.  

 

 

Fases del proyecto 

 

Primera Fase  

La Dra. Antonia María Fernández Luque, lo inicia con una conferencia en el 

área de gestión sanitaria este de Málaga, Axarquía. Con un auditorio 

integrado por médicos del Hospital Materno Infantil de Málaga, 

incorporándose al mismo, otras investigadoras de instituciones del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía como son las: Dras. Susana del Río Urenda 

quien es profesora en la Universidad de Málaga, España y enfermera de 

atención primaria del Distrito Sanitario, así como la Dra. Ángela Torres Díaz, 

jefa de estudios en la Unidad Docente Provincial de matronas en la misma 

localidad. 

Se lleva a la práctica el desarrollo de esta etapa con un equipo de matronas, 

así como médicos internos residentes, donde se les presentó y compartió; 
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una propuesta de aprendizaje de manera colaborativa y con métodos activos 

de aprendizaje, dentro del Ecosistema 4.0.  

 

Segunda fase  

La coordina en México el Maestro Esteban Vázquez Herrera, a través de la 

creación y coordinación de un WEBINAR con enlace sincrónico, promovido 

desde la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas, México, hacia el 

mundo. Esta fase generó mayor relevancia, porque se desarrolló dentro del 

fenómeno de pandemia mundial del COVID 19, momento que nos permitió 

obtener evidencias a través de nuevas formas de aprendizaje online e híbrido 

que ha logrado facilitar en la actualidad la adquisición de las habilidades 

digitales en la práctica profesional asociando aspectos del modelo 

constructivista como lo es el “aprender haciendo” para la resolución de 

problemas, mejorando así la calidad de la práctica profesional y lo más 

importante, la atención al ciudadano. 

 

He aquí algunos datos:  

 

● 1145 participantes conectados vía Zoom. 

● 4324 conectados por medio de Facebook Live. 

● 133 del Continente Europeo destacando la presencia de países como: 

ESPAÑA, FRANCIA. ALEMANIA, SUIZA (OMS) Y BÉLGICA.  

● 268 del Continente Americano principalmente de países como: LOS 

ESTADOS UNIDOS AMERICANOS, COLOMBIA PANAMÁ, CUBA, 

BOLIVIA, BRASIL, PERÚ CHILE Y ARGENTINA. 

● 621 participantes de los 31 Estados de la República Mexicana . 

● Y, finalmente, 385 del estado de Tamaulipas, México; donde se ubica 

la Universidad del Noreste. 

 

La trascendencia del trabajo enfocado a profesionales de esta área propició 

el enriquecimiento del Plan de Estudios del área de la salud en la Universidad 

del Noreste de Tampico, Tamaulipas México. 

 

Al haber diseñado con la co-creación del Mtro. Esteban Vázquez Herrera y la 

participación de las Dras. Antonia Ma. Fernández Luque, así como la Dra. 

Susana del Río Urenda un “SEMINARIO DE SALUD DIGITAL”, que 
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promueve innovación y mejora a través de los siguientes módulos: 

Habilidades para el Futuro Digital, El Mundo Digital y la Salud, Liderazgo y 

Salud Digital, entre otros. 

 

Los cuáles debe cursar el futuro profesional de la Medicina y la Enfermería, 

como tarea académica adicional siendo requisito indispensable, previo a su 

egreso de la Institución. 

 

Posteriormente bajo la Coordinación del Maestro Esteban Vázquez Herrera, 

se presenta en formato híbrido, un ciclo de conferencias, en la misma 

Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas México, Denominado: 

“PROYECTO INTERNACIONAL UNE STEAM-PROMOVIENDO COMPETENCIAS 

EMPRENDEDORAS PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN ACADÉMICA 

EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA 4.0”. Con las siguientes ponencias: 

Introducción a los REA´s STEAM, Innovación inclusiva, Emprendimiento 

Innovador, Metodología STEAM y Ecosistema 4.0.  

 

Se complementa el reforzamiento académico para el diseño de Recursos 

Educativos, con la integración de un grupo piloto focal de catedráticos de 

diversas áreas, a los cuales se les impartió el Taller: “Habilidades para la 

Creación de Recursos Educativos, bajo la  Metodología STEAM”. Siendo 

facilitadora del mismo, la Dra. Laura Icela González Pérez.- Consultora de E 

Lerning Empower TI. Estos catedráticos, posteriormente se convierten en 

facilitadores y multiplicadores para la Comunidad Académica UNE, con la 

experiencia obtenida en el mencionado Taller. 

 

Teniendo como resultado la generación de más de 30 Recursos Educativos 

Abiertos en STEAM. Destacando:  

 

1. Consumismo Sostenible 

2. Aceite Vida Nueva 

3. Estructura para pilotaje de un espacio de radio 

4. Indicadores financieros y/o económicos para la viabilidad de proyectos 

de ingeniería 

5. Nanotubo de carbono como reductor de contaminantes en el agua 

residual 
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6. Plantas mexicanas con efecto antiinflamatorio Entre otros. 

 

Tercera fase  

Se desarrolla en La Universidad Antonio Caso de Veracruz, México. Con el 

Foro Virtual Internacional “DESARROLLAR COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 

DESDE LA UNIVERSIDAD, PARA EL ECOSISTEMA 4.0” Coordinado por la Dra. 

Margarita Gloria Rojano Salas, con ponencias como: Introducción al 

Movimiento Educativo Abierto, REA´s y Metodología STEAM para promover 

innovación, Fab- Lab Katrare en Costa Rica, Laboratorio de apoyo a la 

innovación y el emprendimiento, Liderazgo Digital base para desarrollar 

competencias entre profesionales de la Salud, de otras disciplinas, así como 

en la Ciudadanía, Importancia de la Competencia Digital en el 

Emprendimiento Social Sostenible en San Miguel el Alto Guatemala.  

 

Generando 6 REAS STEAM a partir del enfoque emprendedor que hemos 

venido promoviendo, a través de las áreas competenciales de la creación de 

conocimiento, como la elaboración y diseminación de REA´s en el ecosistema 

de la Educación 4.0 

 

Cuarta fase  

En España, se llevó a cabo el Congreso para profesionales de la Salud y 

Educación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, 

bajo el título: “GENERANDO COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA 

INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA 4.0 CON METODOLOGÍA 

STEAM”.  

 

La coordinadora de dicho evento fué la Dra. Susana del Río Urenda, 

participando como miembro del Comité Organizador la Dra. Antonia María 

Fernández Luque. Se presentaron ponencias como: Perspectivas del 

movimiento educativo abierto en el mundo, La ciencia abierta desde la 

perspectiva de UNESCO en el marco del ecosistema 4.0, Emprendimiento e 

Innovación en las prácticas educativas. El director de la Biblioteca de la 

Universidad de Málaga, expuso en el mismo, la innovación en los servicios 

ofertados por la biblioteca, dirigidos a investigadores para la financiación de 

publicaciones en el ecosistema de la Ciencia Abierta. 
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Quinta fase 

Se contempla la realización de un taller generador de habilidades digitales 

online y un Massive Open Online Course (MOOC) dirigido a profesionales de 

la salud diseñando cursos a través de plataformas digitales para la generación 

de recursos educativos abiertos, y talleres de escritura académico-científica. 

Nuestro proyecto, continúa desarrollando acciones que propicien el cierre de 

la brecha digital en la información, ya que la alfabetización mediática e 

informacional, empodera y dota a las personas de conocimientos y 

habilidades por lo que en España, continuamos redirigiendo nuestra tarea, 

principalmente hacia el personal de enfermeras, internos residentes de las 

especialidades de Pediatría, Obstetricia, (Matronas), incluyendo en su 

formación académica, dentro del diseño curricular oficial, promoviendo desde 

la biblioteca el desarrollo de profesionales en activo con métodos de 

autoaprendizaje y actividades online. 

 

Las próximas fases y acciones para realizar en LATAM y la UNIÓN EUROPEA 

estarán enfocadas en fortalecer la co-creación y colaboración con 

investigadores, así como, con instituciones comprometidas con el aprendizaje 

planteado dentro del Ecosistema Digital y las Tecnologías Emergentes 

(BIBLIOTECAS DE SALUD, CONOCIMIENTO ABIERTO, EDUCACIÓN ABIERTA, 

EMPRENDIMIENTO, STEAM, etc. Para continuar innovando en el siglo XXI, 

convencidos que, para construir el futuro, necesitamos de profesionales 

emprendedores, dotados de conocimiento y herramientas tecnológicas que 

les permitan transformar su entorno. 
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VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

Las bibliotecas públicas tienen un papel fundamental a la hora de acercar la lectura 

a los centros penitenciarios, muchas veces faltos de medios y recursos para 

garantizar un acceso adecuado a los libros. Tanto el nuevo Manifiesto IFLA/UNESCO 

sobre Bibliotecas Públicas 2022 como el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024 

son un ejemplo de esta importante labor. En este contexto de garantizar un mayor 

acceso a la lectura a los internos e internas de los centros penitenciarios, en los 

últimos años se han promovido diferentes acciones: clubes de lectura, encuentros en 

torno al libro y la lectura, charlas con autores, donaciones de libros, etc. Incluso se 

están llevando a cabo acciones cooperativas, como el Proyecto LEEN. Lecturas en el 

encierro, que recopila este tipo de iniciativas en el ámbito iberoamericano. Sin 

embargo, aún queda mucho por hacer. Es importante seguir concienciando sobre la 

importancia del compromiso social que tienen las bibliotecas en ámbitos como este 

y promover el desarrollo de nuevas acciones colaborativas entre las instituciones. Se 

trata, en definitiva, de fomentar que las bibliotecas públicas tengan un papel más 

destacado y que los esfuerzos no se concentren solo en fundaciones, asociaciones u 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

Palabras clave: centros penitenciarios; lectura; libros; bibliotecas públicas 

 

 

https://youtu.be/tsgNF3oH2ko?feature=shared
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Abstract 

Public libraries have a fundamental role to play in bringing reading to prisons, which 

often lack the means and resources to guarantee adequate access to books. Both the 

new IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022 and the Spanish Plan de Fomento 

de la Lectura 2021-2024 are an example of this important task. In this context of 

guaranteeing greater access to reading for inmates in prisons, various actions have 

been promoted in recent years: reading clubs, book and reading meetings, talks with 

authors, book donations, etc. Cooperative actions are even being carried out, such 

as the Proyecto LEEN. Lecturas en el encierro, which compiles this type of initiatives 

in Iberoamerica. However, there is still much to be done. It is important to continue 

to raise awareness of the importance of the social commitment of libraries in areas 

such as this, and to promote the development of new collaborative actions between 

institutions. All in all, it is a matter of encouraging public libraries to play a more 

prominent role and for efforts not to be concentrated only in foundations, 

associations, or non-profit organizations. 

 

Keywords: prisons; reading; books; public libraries 

 

 

1. Introducción 

 

En la actualidad, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 

dependiente del Ministerio del Interior, en España existen 56 231 personas 

privadas de libertad42 en los 69 centros penitenciarios con los que cuenta el 

sistema penitenciario español. El artículo 25.2 de la Constitución Española 

recoge que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 

estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán 

consistir en trabajos forzados». En este contexto, la lectura puede jugar un 

papel fundamental en la reeducación y la reinserción social de los internos e 

internas, pues, tal como recoge Parra (2019, p. 112), «mejora el bienestar 

social, emocional y psicológico de los reclusos y reclusas». Ante esta 

situación, el papel de las bibliotecas públicas es fundamental para garantizar 

un acceso adecuado a los libros. 

 

  

 
42 Datos a 30 de abril de 2023. Se incluyen los datos de los centros gestionados por la Administración General del 
Estado, por Cataluña y por el País Vasco. 
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2. Bibliotecas y centros penitenciarios 

 

Las bibliotecas y los centros penitenciarios tienen una estrecha relación en 

nuestra legislación43, pues ya en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 

septiembre, General Penitenciaria se recoge que la biblioteca se incluye entre 

los servicios básicos de estos centros (art. 13) y cómo tiene que ser dotada 

(art. 57), pudiéndose ayudar para ello de «libros facilitados por el servicio de 

bibliotecas ambulantes establecido por la Administración o entidades 

particulares con el mismo fin». Sin embargo, no es hasta el Real Decreto 

190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario, modificado por última vez en 2022, cuando se desarrolla el 

servicio bibliotecario (art. 127), la información obligatoria de la que hay que 

disponer en la biblioteca (art. 52), y la disposición de libros y periódicos en 

los centros (art. 128). 

 

A pesar de que se puede afirmar, tal como indica Krolak (2022, p. 17), que 

«las bibliotecas penitenciarias juegan un papel esencial como centros 

educativos, informativos y recreacionales para toda la comunidad en una 

prisión», el estado actual de las bibliotecas de nuestros centros penitenciarios 

apenas ha variado con el paso de los años (Pérez, 2007; Observatorio de la 

Lectura y el Libro, 2011; Soto, 2022). Por ejemplo, siguen nutriéndose 

principalmente de donaciones, no existe una partida específica para las 

adquisiciones, suelen estar gestionadas por voluntarios, etc. Esta situación se 

da pese a que recientemente se ha publicado la cuarta edición de las 

Directrices de la IFLA para los servicios bibliotecarios a los reclusos, donde se 

recogen aspectos que sirven para la planificación, la implementación y la 

evaluación de los servicios bibliotecarios de los diferentes establecimientos 

penitenciarios. 

 

Sin embargo, a pesar de estos problemas relacionados con las bibliotecas de 

los centros penitenciarios, el papel de la lectura en ellos está muy presente, 

como demuestra la publicación de la Guía de Buenas prácticas para la 

 
43 Se menciona la legislación de la Administración General del Estado. Tanto el País Vaco, con el Real Decreto 
474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, como Cataluña, con 
el Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña 
en materia de Administración Penitenciaria, tienen transferidas las competencias en materia penitenciaria. 
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animación a la lectura en los centros penitenciarios (2020), realizada por la 

Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social – Área de 

Formación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En ella se 

recopilan estrategias de animación a la lectura desarrolladas en diferentes 

centros penitenciarios: desde encuentros con autores hasta la selección y 

exposición de fragmentos literarios. 

 

 

3. Biblioterapia: el beneficio de la lectura para mejorar la vida 

 

Daniel Pennac escribió que «una lectura bien llevada a cabo salva de todo, 

incluido uno mismo» (2006, p. 80). En este sentido, en los últimos años se 

han llevado a cabo estudios sobre el beneficio que supone la lectura para las 

personas (Parra, 2019; Alonso, 2022), recuperando el concepto de 

«biblioterapia» propuesto por Rhea Joyce Rubin en 1978. Esta «aludía a la 

esperanza compartida en el efecto terapéutico y restaurador de la lectura, en 

su capacidad para aliviar los trastornos emocionales y para infundir una 

confianza renovada en uno mismo» (Rodríguez, 2023, p. 45). 

Concretamente, este método consiste, según Alonso Arévalo (2022, p. 49), 

en «un modo especial de relacionarse con un libro por el cual la persona que 

lee encuentra reflejado en él algo que le permite ver una parte de sí misma 

que le ayuda a cambiar, lo que impulsa a mejorar algún aspecto de su vida», 

además de ser «una válvula de escape en determinadas situaciones 

(depresión, estrés…)», incluso, en una situación de privación de libertad como 

la que viven los internos e internas de los centros penitenciarios. 

 

 

4. Colaboración entre los centros penitenciarios y las 

bibliotecas públicas: una oportunidad 

 

Como se ha indicado, la situación actual en los centros penitenciarios 

españoles en relación con las bibliotecas y la lectura no es la más idónea, 

pues muchas veces carecen de medios y recursos para garantizar un acceso 

adecuado a los libros (Soto, 2022; Macías, 2022). Por ello, es necesario que 
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haya una colaboración44 más estrecha entre las bibliotecas públicas y los 

centros penitenciarios. Se trata, en definitiva, de cumplir con el nuevo 

Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas 2022 donde se enuncia 

que 

 

Las bibliotecas públicas prestan sus servicios basándose en la igualdad 

en el acceso a la información para todas las personas, 

independientemente de su edad, raza, género, religión, nacionalidad, 

idioma, condición social o cualquier otra característica. Deben 

ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que, 

por una u otra razón, no puedan hacer uso de los servicios y materiales 

que se prestan de manera habitual, por ejemplo, minorías lingüísticas, 

personas con discapacidades, personas con habilidades digitales e 

informáticas limitadas, personas con escasas habilidades de lectura y 

escritura, o personas en hospitales o en prisión.  

 

En este contexto, cobran especial relevancia las siguientes misiones: «2. 

Brindar oportunidades para el desarrollo personal creativo, y estimular la 

imaginación, la creatividad, la curiosidad y la empatía», «5. Prestar servicios 

a las comunidades de manera presencial y remota a través de tecnologías 

digitales, permitiendo el acceso a la información, las colecciones y los 

programas siempre que sea posible» y «6. Garantizar el acceso de las 

personas a todo tipo de información de la comunidad y a oportunidades para 

la organización de la comunidad, reconociendo el rol central de las bibliotecas 

en el tejido social». 

 

Asimismo, el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024 del Ministerio de 

Cultura y Deporte en su «Desafío 5. Promover la igualdad en el acceso a la 

lectura» recoge que «se presta especial atención a aquellos grupos y áreas 

geográficas en riesgo de exclusión lectora: zonas rurales, personas con 

diversidad funcional, personas en riesgo de exclusión social, instituciones 

penitenciarias, entre otros». 

 

Además, no hay que olvidar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y el papel fundamental que juegan las bibliotecas para su 

 
44 Para conocer diferentes posibilidades de colaboración véase Pérez Pulido (2007) y Krolak (2022). 
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consecución. Especialmente, en este contexto, cobran especial importancia el 

ODS 4. Educación de calidad, con las metas «4.3 De aquí a 2030, asegurar 

el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria» 

y «4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento»; así como el ODS 10.  

 

Reducción de las desigualdades, con las metas «10.2 De aquí a 2030, 

potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición» y «10.3 Garantizar 

la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto». 

 

Partiendo de este contexto de garantizar un mayor acceso a la lectura a los 

internos e internas de los centros penitenciarios, debido a los beneficios que 

se obtienen de ella, en los últimos años se han promovido diferentes acciones, 

tales como clubes de lectura, encuentros en torno al libro y la lectura, 

encuentros con autores, donaciones de libros, etc. (Asociación teta & teta, 

(s.f.); Desiderata, 2022; Diputación de Salamanca, 2023; Instituciones 

Penitenciarias, 2023; LESEG, 2021; Macías, 2022; Parra, 2019; Red Municipal 

de Bibliotecas de Sevilla, 2022; Soto, 2022). Incluso se están llevando a cabo 

acciones cooperativas como el Proyecto LEEN. Lecturas en el encierro. Red 

Iberoamericana de Bibliotecas e Iniciativas de Fomento Lector en Cárceles, 

donde se recopilan iniciativas desarrolladas en diferentes países 

iberoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Panamá y 

Portugal) para difundirlas mediante un banco de recursos y un espacio de 

formación. También las experiencias internacionales recogidas en el 

documento de Krolak (2022), Una lectura más allá de las rejas. El potencial 

transformativo de las bibliotecas penitenciarias, editado por la UNESCO, son 

un buen ejemplo de toda esta labor. 
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5. Mirando al futuro 

 

Aún queda mucho por hacer. Es importante seguir concienciando sobre la 

importancia del compromiso social que tienen las bibliotecas en este ámbito, 

pues muchos centros penitenciarios no son destinatarios de este tipo de 

iniciativas. Hay, por tanto, que promover el desarrollo de acciones por parte 

de las bibliotecas cercanas a ellos. Sobre todo, con relación al acceso a los 

libros y a la lectura, pues, según Ortiz (2017, p. 38) 

 

la formación de lectores activos es una oportunidad que estamos 

obligados a brindar en condiciones de máxima igualdad, convirtiendo 

así la lectura en algo más que una habilidad, una destreza o una 

técnica: saber leer, querer leer y poder leer deben ser asumidos como 

un derecho universal y, al mismo tiempo, como una dimensión social 

irrenunciable. 

 

Se trata, siguiendo a Parra (2019, p. 112), de fomentar que «las bibliotecas 

públicas asuman un mayor protagonismo» y que los esfuerzos en acercar la 

lectura a los centros penitenciarios no se concentren solo en fundaciones, 

asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro. No obstante, estas pueden 

ser un gran aliado a la hora de desarrollar estas iniciativas, más si cabe 

cuando los recursos (humanos y/o económicos) con los que cuentan las 

bibliotecas públicas son limitados en muchas ocasiones. 

 

En definitiva, las bibliotecas públicas tienen que garantizar el acceso al libro 

y a la lectura también a través del apoyo a los centros penitenciarios y 

colaborando con ellos para mejorar la calidad de vida y brindar nuevas 

oportunidades a los internos e internas a través de esta práctica. Hay que ir 

más allá de la declaración de intenciones y «bajar al barro», desarrollando 

iniciativas concretas. Como defiende Irene Vallejo en su Manifiesto por la 

lectura (2020, p. 60), «los libros son albergues de la memoria, espejos donde 

mirarnos para poder parecernos más a lo que deseamos ser», una 

herramienta más para favorecer la reeducación y reinserción social de las 

personas privadas de libertad. 
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VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

La historia del Archivo comienza con la fundación de la Universidad de Granada por 

orden del Emperador Carlos V.  

La Universidad de Granada ha sido testigo singular de la historia, al tiempo que crecía 

su influencia en el entorno social y cultural de la ciudad hasta establecerse como 

centro intelectual y cultural durante casi cinco siglos en la zona oriental de Andalucía. 

Es un centro al servicio de la sociedad, a través de la docencia, la investigación y la 

prestación de servicios. Además de ser una institución sólida y comprometida con su 

entorno.  

El Archivo de la Universidad custodia el testimonio de su existencia, atesora su 

memoria a través de documentos únicos plasmados en diversos soportes fruto de su 

actividad administrativa, social y cultural; y es la fuente primordial para la difusión 

de la existencia de personas y eventos que son y han pasado la Universidad formando 

parte de su historia y de la historia colectiva. 

 

Palabras clave: Archivo, Universidad de Granada, Historia 

 

 

Abstract 

The history of the Archive begins with the founding of the University of Granada by 

order of Emperor Carlos V. The University of Granada has been a unique witness to 

https://youtu.be/KY2n11G3WgY?feature=shared
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history, while its influence has grown in the social and cultural environment of the 

city until it has established itself as an intellectual and cultural center for almost five 

centuries in the eastern part of Andalusia. It is a center at the service of society, 

through teaching, research and service provision. In addition to being a solid 

institution and committed to its environment. 

The Archive of the University guards the testimony of its existence, treasures its 

memory through unique documents embodied in various supports, the result of its 

administrative, social and cultural activity; and it is the primary source for the 

dissemination of the existence of people and events that are and have spent the 

University forming part of its history and of the collective history. 

. 

Keywords: Archive; University of Granada; History 

 

 

1. Introducción 

 

La historia del Archivo corre paralela al de la fundación de la Universidad de 

Granada por voluntad del emperador Carlos V, y su primer documento es la 

bula del Papa Clemente VII expedida el 14 de julio de 1531. 

A lo largo de estos casi 500 años de historia, la Universidad ha pasado por 

distintas etapas y planes educativos. En la mayor parte de este tiempo, el 

Archivo adscrito a la Secretaría General ha sido simplemente custodio de la 

documentación y no es hasta mediados del siglo XX que comienza a existir 

un interés de investigación en la documentación custodiada.  

Así en la década de los años 50 se realizaría una importante revisión de sus 

fondos, el resultado del mismo son las más de 100 mil fichas de expedientes 

que aún hoy son usadas para la consulta de los investigadores. 

Y finales del siglo XX de la mano de Rosario Jiménez y Consuelo Martín que 

comenzaría una etapa de organización y control de la documentación 

generada por la propia Universidad en su gestión administrativa, 

contribuyendo a la eficacia administrativa, facilitando el acceso a la 

documentación y su conservación. 

Ya en el siglo XXI, la tecnología facilita la difusión de los fondos y se comienza 

con el Programa de Restauración para la recuperación de la documentación, 

principalmente, dañada en un incendio ocurrido en 1886. 

Todo ello permite facilitar y dar a conocer no sólo la historia de la Universidad, 

sino también de la evolución educativa en el ámbito universitario, de 
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estudiantes, profesores y personal que han formado parte de ella y que han 

contribuido al desarrollo social del entorno a lo largo de todo este periodo de 

tiempo. 

 

 

2. El fondo de la Universidad de Granada 

 

Está compuesto por toda la documentación de la Universidad desde su 

fundación hasta la actualidad, en las que el Archivo realiza funciones de 

archivo intermedio e histórico. 

No es hasta finales de los años 90, después de un trabajo impresionante de 

organización de la documentación histórica e intermedia y la dotación al 

Archivo de personal, espacio y medios tecnológicos, que se sistematiza una 

política de transferencia de la documentación desde las unidades 

administrativas hasta el depósito del Archivo. 

El resultado de este trabajo es la descripción del Fondo, según la norma 

internacional ISAD(G) y el cuadro de clasificación que refleja las funciones y 

las actividades realizadas en la Universidad con una estructura jerárquica. 

Hay que destacar en el cuadro las colecciones que señalan de manera 

exclusiva los materiales: gráficos, sonoros, audiovisuales y cartográficos.  

Se termina de perfeccionar la clasificación con un listado de auxiliares 

nominales que completan la información de los registros aportando datos 

identificativos normalizados de las distintas unidades organizativas de la 

Universidad, así como de titulaciones, etc. 

 

 

2.1. Primera y Segunda Enseñanza 

 

La Primera y Segunda Enseñanza de la zona oriental de Andalucía: Granada, 

Jaén, Málaga y Almería, con algunas noticias sobre Ceuta y Melilla dependió 

administrativamente de la Universidad de Granada, desde mediados del siglo 

XIX hasta bien entrado el siglo XX. 

Dada la especificidad de sus fondos y el periodo que abarca se han organizado 

con sus propios cuadros de clasificación, manteniendo su unidad, se 

complementa con subdivisiones específicas por criterio geográfico. 
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Es una fuente imprescindible para obtener información de docentes y centros 

en ese periodo, un recurso muy consultado son las inspecciones escolares, 

en la Primera Enseñanza. 

En cuanto a la Segunda Enseñanza, es de especial interés la sección de 

Escuelas Profesionales. 

 

 

2.2. El Hospital Clínico de Granada 

 

El Hospital Clínico de Granada, abarca un periodo de dos décadas (1953-

1971) hasta que su gestión es cedida al Servicio Andaluz de Salud. 

En este periodo la Universidad tenía competencias para su gestión como 

centro de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Medicina.  

Para conservar la unidad de la documentación se ha realizado un cuadro de 

clasificación específico que muestra las funciones que ejercía la Universidad 

en esta gestión. 

  

 

3. Otros fondos 

 

A finales del siglo XX comienza la ampliación de los fondos documentales 

depositados con la adquisición y donación de fondos que han sido de interés 

para la Universidad por complementar su propia historia y, por otra parte, 

por su compromiso social en la salvaguarda de la memoria colectiva, de 

entidades y personas relevantes que son parte de nuestra historia y la pérdida 

de su legado documental es la pérdida de nuestra identidad y de la conexión 

con nuestro pasado. 

 

 

3.1. Fondos de entidades  

 

Entre los fondos de entidades encontramos los siguientes: Colegio de Santa 

Cruz y Santa Catalina Mártir, Escuela Normal de Granada, Sociedad 

Económica de Amigos del País de Granada, Escuela de Comercio, Escuela 

Universitaria Virgen de las Nieves, Colegio Oficial de Matronas de Granada y 

Junta Provincial de Sanidad de Granada. 
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Todos ellos cuentan con un cuadro de clasificación que dan una primera 

información sobre la documentación a grandes rasgos a través de las 

funciones ejercidas por cada entidad. 

 

3.1.1. Colegio Real de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir 

(1536-1832) 

De todos los fondos destacamos este por su antigüedad y valor informativo, 

el Colegio Imperial de Santa Cruz de la Fe fue fundado por el emperador 

Carlos V en 1526, y su desarrollo corre paralelo al de la Universidad, 

ejerciendo influencia en su control. Compartía espacio físico con la 

Universidad 

El Colegio de Santa Catalina Mártir se fundó en 1537 por el arzobispo Gaspar 

de Avalos, destinado a colegiales de Artes y Teología, aunque en sus 

segundas constituciones, 1555, sólo Teología, se situó en la calle de las 

Pasiegas.  

Se unieron en 1802 por una Real Cédula de Carlos IV y pasan a denominarse 

el Colegio de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir. Su régimen 

conllevaba el disfrute común de todas las dispensas que tuvieron ambos 

colegios separados y paso a ocupar una parte del edificio de San Pablo tras 

la expulsión de los jesuitas, siendo suprimido tras la Reforma en 1835. 

La documentación de estos centros fue adquirida mediante subasta por la 

Universidad de Granada, 1995, y pasaría a formar parte de su patrimonio 

documental. 

La mayor parte de la documentación está constituida por los registros de 

colegiales y familiares, que contienen las pruebas de limpieza de sangre 

necesarias para el ingreso de los estudiantes, muy importante para los 

estudios de genealogía. Un libro de consulta repetida es el conocido como 

Libro Azul, por el color de su cubierta realizada en terciopelo azul. En el se 

recogen datos de los colegiales más ilustres. 
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3.2. Fondos personales 

 

Entre los fondos personales nos encontramos los siguientes: 

 

Paul Fallot (1913-1961), geólogo. Su legado principalmente está 

conformado por una colección de placas de vidrio estereoscópicas en positivo, 

junto con negativos que recogen parajes naturales y urbano de principios del 

siglo XX. 

 

José Palanco Romero (1863-1977), fue Catedrático de Historia de España 

en la Universidad de Granada. Y ocupó los puestos de Vicerrector en la 

Universidad y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, fue alcalde 

de Granada y Diputado a Cortes en 1936, año en el que fue fusilado. Su fondo 

proporciona información sobre su actividad política, que proporciona datos de 

un periodo histórico confuso en Granada. 

 

La Familia Burgos (1773-1979), fue una familia con importancia en Motril. 

En esta familia nace Javier de Burgos, que desempeñaría diversos cargos de 

importancia en la política española, y también destacó por su labor literaria y 

periodística. Esta documentación se encontraba junto con el Fondo de José 

Palanco. 

 

Elena Martín Vivaldi (1935-1996), poetisa de relevancia en Granada y 

bibliotecaria en la Universidad de Granada. El fondo depositado en el Archivo 

es una parte de su fondo personal y recoge documentación que nos acerca a 

la autora y su obra, a través de fotografías y correspondencia, así como 

diversa documentación de carácter personal y, también, tenemos una parte 

de su biblioteca. 

 

Juan José de Santa Cruz (1880-1936), fue un ingeniero de caminos, 

político y escritor. El construyó la primera carretera más alta de Europa 

uniendo Granada con Sierra Nevada. Como político tuvo una importante 

actividad política en defensa de los intereses de Granada, fue diputado en las 

Cortes y estuvo integrado en la agrupación de intelectuales presidida por 

Ortega y Gasset. 
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Pedro Ortiz Ramos (1929-1977), psiquiatra fue precursor de la 

farmacoterapia en el ámbito de la psiquiatría, antecesor de la psiquiatría 

moderna. Su fondo está constituido principalmente por trabajos de 

investigación en el área de la psiquiatría. 

 

Fondo audiovisual Sánchez Montes (1981-2018), este fondo singular 

recoge 40 años de trabajo de José Sánchez Montes, guionista, director y 

productor granadino. Es un fondo que sigue en proceso de descripción y en 

él se recogen algunos de sus proyectos más importantes recogiendo 

grabaciones audiovisuales de los años 80 del ambiente sociocultural de 

Granada. 

 

Martínmorales (1964-2010), Francisco Martín Morales ha sido un 

importante dibujante. Su fondo en proceso de descripción está compuesto 

por más de 15 mil dibujos originales de su trabajo como humorista gráfico. 

Un trabajo que permite acercarnos a la historia a través de la expresión 

gráfica con el toque desenfadado del humor. Y también nos permite conocer 

las publicaciones existentes a finales del siglo XX de humor gráfico y el 

tratamiento de la información a través de estas publicaciones antes de que la 

televisión pasara a ser la fuente principal de información y atención. 

 

 

4. Organización y acceso 

 

La organización, clasificación y ordenación de los documentos, así como de 

su descripción para permitir su localización y recuperación es un proceso 

intelectual complejo que permite realizar los instrumentos de descripción de 

los fondos. Y son imprescindibles para la gestión de la documentación y 

también para dar a conocer los fondos a la sociedad en general y la 

investigación en particular. 

Con los sistemas automatizados de gestión documental este proceso de ha 

vuelto más fácil y accesible a cualquier persona de cualquier parte del mundo. 

4.1. La gestión del Archivo y sus dimensiones 

 

Actualmente el Archivo cuenta con tres depósitos en el que tiene instalados 

más de 5.000 metros lineales de documentación. 
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A continuación, mostramos una tabla con los registros dados de alta en el 

sistema de gestión documental automatizado A3W, identificando aquellos que 

son exclusivos del Fondo de la Universidad e indicando aquellos registros que 

adjuntan documentación digitalizada y los que son de acceso público a través 

de nuestro buscador Archero. 

 

Tabla 1. Gestión documental automatizada 

Gestión documental 
automatizada 

Registros en 
A3W 

Registros con 

documentación 
adjunta 

Registros de 

acceso 
público 

Fondo UGR 297.934 14.519 97.310 

Todos los fondos 358.402 18.385 123.812 

 

En cuanto al número de objetos digitales asociados a los registros son infinitos 

ya que hasta hace relativamente poco se han subido los ficheros de las 

digitalizaciones por documento digitalizado de cada expediente, optando 

ahora y gracias a la incorporación de nuevos escáneres de ficheros en formato 

pdf que agrupan todas las digitalizaciones de un expediente en un solo 

fichero, facilitando la descarga y consulta. 

 

4.1.1. Servicios a la investigación 

Tenemos diferenciados dos grupos de usuarios, los propios de la Universidad 

de Granada y aquellos que no pertenecen a la Universidad.  

Así, desde 2009, se han registrado en nuestro sistema 383 usuarios internos 

de la Universidad y 876 externos, configurando un total de 1.259 usuarios 

(Mayo, 2023). 

 La atención al usuario se realiza tanto presencial como de acceso en línea a 

través de la página del Archivo, donde se da la posibilidad de realizar la 

consulta o solicitar directamente la reproducción del expediente en caso de 

no acompañar la digitalización. 

En los últimos 5 años se puede observar una evolución de estos procesos, 

habiendo más consultas y menos solicitudes de reproducción que puede ser 

fruto del aumento de las digitalizaciones realizadas en el Archivo en los 

últimos años. 

Con la actualización del programa a partir de este año podremos tener datos 

de los accesos y descargas de los ficheros del portal de acceso público, por lo 
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que podremos medir mejor el impacto y el interés en conocer el patrimonio 

documental de la Universidad. 

Otros datos, no se incluyen datos de visitas guiadas, ni de documentación 

prestada para exposiciones tanto fuera como dentro de la Universidad, las 

publicaciones realizadas en redes sociales o la actualización de la información 

de la página web. 

 

Tabla 2. Servicios a la investigación a través de la web del Archivo 

Servicio a la 

investigación a 

través de la Web 

Solicitud de 
consultas 

Solicitud de 
reproducción 

2022 134 17 

2021 113 24 

2020 95 40 

2019 62 47 

2018 47 41 

 

Por otra parte, también se ve una evolución en las consultas y las 

digitalizaciones realizadas en estos años, entre 2019 y 2021 se realizó la 

adquisición de varios escáneres aéreos, por otra parte, la restricción 

producida en 2020 y el cambio en la asistencia de manera presencial a virtual 

al Archivo ha visto incrementado el número de expedientes solicitados y las 

digitalizaciones. 

 

Tabla 3. Atención al usuario, número de expedientes y reproducciones 

Servicio a la 
investigació

n 

Expedientes Reproducciones 

2022 676 9.417 

2021 773 13.239 

2020 465 5.905 

2019 138 2.126 

2018 209 3.311 
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4.1.2. Servicios a la administración 

Nuestro principal objetivo es facilitar la gestión documental en la Universidad 

y salvaguardar el patrimonio documental. Es por ello, que cuando no se 

atiende a las consultas de investigación se procede a la digitalización de 

fotografías, carteles y otros documentos para favorecer su conservación al 

evitar su consulta física, facilitando la consulta a través de nuestro buscador 

público. 

 

Tabla 4. Digitalización de los fondos  

Archivo Registros Digitalizaciones 

2022 2.327 6.553 

2021 624 1.232 

2020 189 2.388 

2019 174 1.341 

2018 952 887 

 

En cuanto a los servicios para la administración universitaria, son los 

siguientes: asesoramiento, transferencia, consulta, préstamo y eliminación 

de documentación. 

 

En total tenemos 102 unidades administrativas como usuarios de la 

Universidad, pasamos a ofrecer algunos datos más relevantes de los últimos 

5 años. 

 

 Tabla 5. Principales estadísticas de atención a las unidades administrativas 

Servicios a la 

administraci

ón 

Transferencias Altas de 

registros en 

A3W 

Consultas Préstamos 
Númer

o 
Cajas 

2022 44 993 18.175 969 217 

2021 30 529 23.072 292 20 

2020 11 241 25.440 213 13 
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2019 29 543 12.041 549 28 

2018 25 560 66.904 745 209 

 

En cuanto a las altas de registros, se realizan importaciones cuando se 

transfieren expedientes de estudiantes y personal, pero lo que más eleva su 

número es la descripción de piezas documentales como fotografías y carteles. 

 

Los préstamos y las consultas, se ha bajado el préstamo físico favoreciendo 

la digitalización para comprobación y consulta de datos por parte de las 

oficinas, aunque suelen elevarse cuando hay importantes procesos selectivos 

en el que se suele necesitar la acreditación de estudios. 

 

Resumiendo, los datos de estos últimos 5 años, se han transferido unos 478 

metros lineales de documentación, dando de alta más de 145.632 registros, 

se han atendido 2.768 consultas de las unidades administrativas, de las 

cuales 487 han sido préstamos físicos. 

 

Otro servicio prestado a la administración universitaria, es el envío de cajas 

y carpetas para la instalación de la documentación de conservación 

permanente. 

 

 

4. Conclusiones 

 

A través de este trabajo se ha pretendido dar una visión global y general de 

lo que hoy en día conforma el Archivo de la Universidad de Granada y los 

principales servicios que ofrece tanto a la propia administración como para la 

investigación, dando una idea del volumen de trabajo realizado por el equipo 

humano que ha compuesto durante todos estos años el Archivo, dirigido por 

Rosario Jiménez durante casi 40 años, de una labor encomiable y que 

continuará con las nuevas incorporaciones de personas comprometidas 

conocedoras del valor que tiene el patrimonio documental de la Universidad 

de Granada, así como aquel depositado que se confía su organización, 

custodia y difusión al personal del Archivo. 
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En estos últimos años se han recibido nuevos fondos que están siendo un reto 

para su gestión y organización al equipo que compone el Archivo, pero que 

dan la posibilidad de abrir nuevos caminos y ofrecer nuevos recursos al 

ciudadano para la investigación apoyando a la Universidad en esa labor social 

y de preocupación por la salvaguarda del patrimonio documental y de la 

memoria colectiva. 

 

Y aún nos queda abordar la administración electrónica, tenemos ante si un 

futuro con grandes retos y que la evolución tecnológica seguramente 

cambiará las formas de trabajo haciendo más fácil la difusión y el acceso, nos 

toca adaptarnos a los tiempos y aprovechar las oportunidades, tal y como se 

ha estado realizando hasta ahora. 

 

Gracias a todos los que han estado y forman parte del Archivo de la 

Universidad de Granada en estos últimos 30 años: Rosario, Chelo, Práxedes, 

Francisco, Teresa, Sonia, Dani, Pilar, Carmen, Laura, Roberto, Manolo, … y 

los que vendrán. Así como el personal de administración que nos facilita la 

labor, el personal de mantenimiento que nos ayuda en el traslado de cajas y 

realiza las labores de eliminación controlada de la documentación, y a todos 

aquellos becarios y estudiantes de prácticas que han pasado por el Archivo. 
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Resumen 

Los profesionales son el principal recurso con el que cuentan las bibliotecas públicas. 

De ellas y ellos, de su formación, competencias e iniciativa, dependen el 

sostenimiento y la calidad de los servicios de biblioteca pública. En el presente estudio 

se analiza la evolución del personal de las bibliotecas públicas españolas en la década 

comprendida entre 2011 y 2020, con el fin de obtener un mejor conocimiento del 

personal y de servir como punto de partida para futuros estudios. 

Se observan grandes diferencias entre bibliotecas públicas en función del número de 

habitantes de su municipio, algo que afecta directamente al personal. A pesar de que 

los municipios de menos de 20.000 habitantes concentran siete de cada diez puntos 

de servicio de biblioteca pública, solo disponen de tres de cada diez profesionales en 

equivalencia a tiempo completo. Estos puntos de servicio, y especialmente los que 

se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes, se muestran más 

vulnerables ante situaciones económicas adversas y también lo es su personal, que 

tiene más contratos a tiempo parcial, un menor nivel de cualificación (al menos el 

reconocido en sus contratos) y menores retribuciones por término medio. A medida 

que los municipios aumentan de población, todas estas variables mejoran.  

Como conclusión, se considera necesario apoyar económicamente a los 

ayuntamientos con menor población en el mantenimiento de las bibliotecas públicas 

y de su personal por parte de las administraciones provinciales, autonómicas y 

estatales. Por otra parte, se considera urgente hacer un seguimiento sistemático en 

los próximos años para identificar en qué manera afecta el actual contexto a los 

profesionales de las bibliotecas públicas y qué aspectos deben mejorar. Finalmente, 

se recomiendan medidas para la mejora y ampliación de los datos disponibles sobre 

estos profesionales con el fin de orientar acciones en defensa de la profesión.  

 

Palabras clave: bibliotecas públicas españolas; bibliotecarias; bibliotecarios; 

profesionales, personal. 
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Abstract 

Staff is the main resource in public libraries. The sustainability and quality of public 

library services depend on them, on their training, skills and initiative. In the present 

study, the evolution of the staff of Spanish public libraries in the decade between 

2011 and 2020 is analyzed, in order to obtain a better knowledge of the staff and to 

serve as a starting point for future studies. 

Large differences are observed between public libraries depending on the number of 

inhabitants in their municipality, something that directly affects the staff. Despite the 

fact that municipalities with fewer than 20,000 inhabitants have seven out of ten 

public library service points, they only have three out of ten full-time equivalent 

professionals. These service points, and especially those found in municipalities with 

less than 5,000 inhabitants, are more vulnerable to adverse economic situations and 

so is their staff, who have more part-time contracts, a lower level of qualification (at 

least as recognized in their contracts) and lower salaries on average. As the 

municipalities increase in population, all these variables improve. 

In conclusion, it is considered necessary to support municipalities with smaller 

populations in the maintenance of public libraries and their staff by the provincial, 

regional and state administrations. On the  

other hand, it is considered urgent to carry out systematic monitoring in the coming 

years to identify how the current context affects public library professionals and what 

aspects need to be improved. Finally, measures are recommended to improve and 

expand the available data on these professionals in order to guide actions in defense 

of the profession. 

 

Keywords: Spanish public libraries; public libraries; librarians; professionals. 

 

 

1. Introducción: el contexto de las bibliotecas públicas 

 

Los profesionales son el principal recurso con los que cuentan las bibliotecas 

públicas. De ellas y ellos, de su formación, competencias e iniciativa, depende 

en gran medida el sostenimiento y la calidad de los servicios de biblioteca 

pública. Conocerlos es fundamental para identificar áreas de mejora que 

redunden en nuestras bibliotecas y para la defensa de los intereses de los 

profesionales. 
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Desde el ámbito académico existe una inquietud por conocer el mercado de 

trabajo y las condiciones laborales de los profesionales de la información 

desde un punto de vista amplio, centrándose especialmente en los titulados 

universitarios (Tejada-Artigas y Moreiro-González, 2003; Moreiro-González, 

2015; Borrego y Comalat, 2021). Las competencias que deben reunir los 

profesionales constituyen otro frente de estudio que ha sido abordado desde 

las propias bibliotecas públicas (Tejada-Artigas y Martínez-González, 2013; 

Delmás-Ruiz y López-Borrull, 2015). Asociaciones como COBDC, SEDIC y 

ALDEE han mostrado también su preocupación por reunir información sobre 

los perfiles profesionales y la situación laboral de sus socios (Tejada-Artigas 

y Rodríguez-Yunta, 2002; 2007; ALDEE, 2019). 

 

Estudios anteriores han dejado testimonio sobre el personal de las bibliotecas 

públicas españolas en distintos períodos desde un punto de vista cuantitativo 

(Hernández-Sánchez, 2008; Hernández-Sánchez y Arroyo-Vázquez, 2014; 

Arroyo-Vázquez, Gómez-Hernández y Hernández-Sánchez, 2019). Entre ellos 

destaca el Estudio FESABID sobre los profesionales de la información. 

Prospectiva de una profesión en constante evolución (Gómez-Hernández, 

Hernández-Sánchez y Merlo-Vega, 2011), que complementó el análisis 

cuantitativo con una encuesta a los profesionales sobre el presente y el futuro 

de las bibliotecas y con un estudio Delphi para conocer la opinión de un grupo 

de expertos.  

 

Consideramos necesario actualizar periódicamente el conocimiento sobre el 

personal de las bibliotecas públicas, con mayor motivo al cierre de una 

década, 2011-2020, que ha estado marcada por un contexto de crisis 

económica entre 2007 y 2012, con importantes ajustes en el gasto público, 

del que dependen las bibliotecas, marcadas por las políticas de austeridad 

impuestas de la Unión Europea. Al final de esta década, la alerta sanitaria 

provocada por la COVID-19 trajo el cierre de bibliotecas, archivos y museos 

entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 (España, 2020), por lo que se 

vieron limitadas a prestar exclusivamente servicios digitales, y 

posteriormente sufrieron otras medidas, como restricciones de aforo, que 

afectaron a los servicios presenciales.  

 



 

 318 

 

En la primera mitad de esta década, entre 2011 y 2016, el número de 

habitantes se contrajo un 1,3% en el conjunto de España, para recuperarse 

en la segunda mitad. Así, la población de partida a comienzos de la década 

se igualaba en 2020 con un ligero ascenso del 0,3%. Un análisis más 

detallado revela situaciones muy diferentes entre comunidades autónomas 

con mayor o menor población: mientras Baleares, Madrid, Murcia, Navarra, 

Canarias, Cataluña y País Vasco ganan población durante este período, 

Castilla y León, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y 

Cantabria la pierden (gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Diferencias porcentuales de población por comunidades autónomas entre 2011 y 

2020. 

 

En la actualidad, diferentes situaciones suponen un reto para el personal de 

las bibliotecas públicas. La década en la que vivimos resultará clave en el 

mantenimiento de los servicios públicos, puesto que el envejecimiento de las 

plantillas hará necesario un relevo generacional en los próximos años para 

mantener los actuales servicios. Por otra parte, la reducción de la tasa de 

temporalidad y la estabilización del empleo son objetivos prioritarios en las 

administraciones públicas, a instancia de las políticas de la Unión Europea. 

 

Por todo ello, se hace necesario un seguimiento sistemático en los próximos 

años con el fin de evaluar en qué manera afectan estas tendencias a los 

profesionales e identificar qué aspectos deben mejorar. 
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2. Metodología 

 

El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del personal de las 

bibliotecas públicas españolas en la década 2011-2020. Con todo ello se 

pretende obtener una panorámica general de los profesionales de las 

bibliotecas públicas en España, que sirva como base para estudios 

posteriores, más detallados, y para identificar áreas de mejora en la profesión 

y en las propias bibliotecas. Con este fin, se analizan los datos disponibles en 

la actualidad sobre el personal de las bibliotecas públicas, se comparan con 

los que presenta la norma ISO 2789:2022 sobre estadísticas internacionales 

de bibliotecas (ISO, 2022) y se proponen nuevos datos a recoger, que 

servirían para mejorar los sistemas de información necesarios para el 

seguimiento de la profesión. 

 

Para ello hemos partido de la serie de datos Bibliotecas públicas españolas en 

cifras45, que publica el Ministerio de Cultura y Deporte y que proporciona 

datos cuantitativos sobre las bibliotecas públicas españolas con periodicidad 

anual y a nivel municipal, provincial y autonómico. Esta serie se ha convertido 

en la principal fuente de información para conocer las bibliotecas públicas 

españolas tras el cese de la serie Estadística de bibliotecas, que desde 2000 

publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre las bibliotecas 

españolas (Arroyo-Vázquez y Juárez-Urquijo, 2022). Además, se ha acudido 

a los datos de población del Padrón46 y a los de la Encuesta anual del coste 

laboral47, publicados por el INE. 

 

Mediante técnicas de scraping, con el programa Web Scraper, se extrajeron 

durante la primera quincena de abril de 2023 los siguientes datos relativos a 

las bibliotecas públicas españolas: número de unidades administrativas y de 

bibliotecas públicas, bibliotecas por número de personas empleadas, 

bibliotecas por horas semanales de apertura, bibliotecas creadas y 

desaparecidas, personas empleadas y personas empleadas en equivalencia a 

tiempo completo y, finalmente, gastos corrientes, entre los que se encuentran 

 
45 https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html 
46 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990 
47 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736060920&idp=1254735976596 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736060920&idp=1254735976596
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los gastos de personal. Estos datos, que constituyen el grueso de este 

estudio, se extrajeron para cada comunidad autónoma, provincia y municipio 

y para cada uno de los años comprendidos entre 2011 y 2020, ambos 

incluidos. Si bien en el momento de la recogida y tratamiento de los datos se 

han comenzado a publicar en Bibliotecas públicas españolas en cifras los 

datos correspondientes al año 2021, no se han analizado en este trabajo 

debido a su inestabilidad, ya que habitualmente sufren varias correcciones en 

las semanas siguientes. Finalmente, los datos se han tratado y analizado 

mediante los programas FileMaker y Microsoft Excel. 

 

Como ya se ha advertido en estudios anteriores (Lázaro-Rodríguez, 2022; 

Arroyo-Vázquez y Juárez-Urquijo, 2023), durante el tratamiento y análisis de 

los datos de bibliotecas públicas se han encontrado datos incompletos y 

errores de transcripción. Por ello no disponemos de datos de personal para el 

3,1% de las bibliotecas que forman la muestra, ni de datos de gastos de 

personal en el 6,9% de los casos. El problema de la ausencia de datos se ha 

ido reduciendo con el tiempo: en 2011 el 9,8% de los puntos de servicio no 

contaban con datos de gastos y el 4,4% con datos sobre el personal. Por otra 

parte, se han realizado una serie de comprobaciones que han permitido 

detectar algunos datos erróneos, que suponen el 0,8% de los puntos de 

servicio en el conjunto de la muestra. Para evitar sesgos, todas estas 

bibliotecas han sido retiradas al analizar al personal y los gastos corrientes. 

También se han retirado de estos cálculos aquellos puntos de servicio que 

solo cuentan con voluntarios o becarios en su plantilla. 

 

El presente estudio tiene además otras limitaciones, que se deben 

fundamentalmente a su perspectiva general y a su carácter meramente 

cuantitativo, lo que impide obtener una realidad más rica, atendiendo a los 

matices de cada región, provincia o municipio. Pero también existen 

limitaciones debidas a las características propias de las fuentes de 

información disponibles, que proporcionan gran cantidad de datos valiosos, 

pero no todos con los que sería deseable contar para conocer de forma más 

completa al personal de las bibliotecas públicas. Sobre ello hablaremos en las 

conclusiones. 
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3. Resultados: panorámica del personal de las bibliotecas 

públicas 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis del 

personal de las bibliotecas públicas españolas, organizados en cuatro 

apartados: las bibliotecas públicas, el personal, categorías profesionales y el 

gasto en personal. Dedicaremos un quinto apartado para realizar una 

propuesta de nuevos datos a recoger y que mejorarían la información 

disponible. 

 

 

3.1. Las bibliotecas públicas 

 

En 2020 se contabilizaron 4.511 puntos de servicio de biblioteca pública en 

España y 3.694 unidades administrativas. Entre 2011 y 2020 se observa una 

tendencia descendente en ambos datos que apunta claramente a una pérdida 

de puntos de servicio (gráfico 2). Esta pérdida ha afectado especialmente a 

los municipios con menor población: mientras que en las ciudades de más de 

100.000 habitantes el balance de puntos de servicio al final de la década es 

positivo (hay un 1,9% más en 2020 respecto a 2011), la diferencia es 

negativa en los municipios de menos de 100.000 habitantes —con pérdidas 

del 6,3% en los municipios de menos de 5.000 habitantes, del 5,1% en 

municipios de 5.001 a 20.000 habitantes y del 2,4% en los 20.001 a 100.000 

habitantes—. 
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Gráfico 2. Evolución en el número de unidades administrativas y puntos de servicio de 

biblioteca pública en España, 2011-2020. 

 

Estas cifras tan solo representan a las bibliotecas que responden la encuesta, 

por lo que no reflejan con fidelidad en qué medida ha aumentado o disminuido 

el número de bibliotecas en nuestro país al compararlas con años anteriores. 

El balance claramente negativo entre el número de puntos de servicio creados 

(un total de 158 entre los años 2011 y 2020) y desaparecidos (308 en ese 

mismo período) es el dato más preciso del que disponemos para describir la 

magnitud de la pérdida de puntos de servicio en nuestro país. Como era de 

esperar, este balance negativo afecta especialmente a comunidades 

autónomas con mayor proporción de bibliotecas en municipios de menor 

tamaño, como Castilla-La Mancha (con 71 puntos de servicio menos entre 

2011 y 2020), Comunidad Valenciana (48 menos), Galicia (31 menos) y 

Aragón (28 menos), así como las islas Canarias y Baleares (11 menos en cada 

una). Por el contrario, el balance es positivo en comunidades que ganan 

población, como Cataluña (13 puntos de servicio más), Andalucía (12 más), 

Madrid (12 más) o Murcia (3 más), así como en Cantabria (6 más).  

 

Un dato especialmente relevante es el número de habitantes del municipio 

en el que se encuentra la biblioteca, ya que determinará los presupuestos de 

un ayuntamiento y, por lo tanto, los recursos y el personal con el que cuenta 

la biblioteca. En este sentido, casi la mitad de los puntos de servicio de 

biblioteca pública de nuestro país (el 46,9% en 2020) están situados en 

municipios de menos de 5.000 habitantes (tabla 1). Así, el 30,0% de los 

municipios con esa población contaba con algún punto de servicio fijo, lo que 

demuestra un compromiso de estas entidades locales con el acceso a la 

cultura y con la biblioteca pública. 

 

El segundo grupo más numeroso de los puntos de servicio de biblioteca 

pública (22,6%) está ubicado en municipios de entre 5.000 y 20.000 

habitantes. Por otra parte, el 30,4% de las bibliotecas se ubica en municipios 

de más de 20.000 habitantes. Esta distribución varía entre comunidades 

autónomas en función de las características de su población. Así, en algunas 

comunidades autónomas el porcentaje de puntos de servicio que se 

encuentran en municipios de menos de 20.000 habitantes supera 
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ampliamente la media nacional, del 69,6%, como es el caso de Extremadura 

(91,9%), La Rioja (87,0%), Aragón (88,1%), Castilla-La Mancha (86,4%), 

Navarra (86,0%), Castilla y León (76,8%), Galicia (75,6%) y Cantabria 

(75,0%). 

 

En el extremo contrario, en algunas comunidades autónomas es alto el 

porcentaje de bibliotecas localizadas en ciudades de más de 100.000 

habitantes, superando ampliamente la media nacional, que se sitúa en el 

14,4%. Es el caso de la Comunidad de Madrid (50,2%), Murcia (31,5%), 

Cataluña (20,2%), País Vasco (19,5%), Principado de Asturias (19,4%) e Illes 

Balears (19,2%). 

 

Población del 

municipio 

Puntos 

de 

servicio 

% de 

puntos de 

servicio 

Puntos de 

servicio 

por 

municipio 

Habitante

s por 

punto de 

servicio 

Municipios 

con 

biblioteca 

pública 

Municipio

s totales 

Hasta 5.000 hab. 2.117 46,9% 1,0 1.712 2.040 6.796 

5.001 a 20.000 hab. 1.021 22,6% 1,2 8.261 874 899 

20.001 a 100.000 

hab. 725 16,1% 2,1 

18.525 348 351 

100.001 a 500.000 

hab. 453 10,0% 7,9 

25.117 57 57 

Más de 500.000 hab. 195 4,3% 32,5 38.749 6 6 

España 4.511 100,0% 1,4 9.726 3.325 8.109 

Tabla 1. Puntos de servicio por tramos de población en España, 2020. 

 

A lo largo de la década se ha incrementado el número de habitantes por 

puntos de servicio (gráfico 3). Esto parece consecuencia del descenso del 

número de bibliotecas, ya que la población se ha mantenido a lo largo de la 

década, y especialmente de la tendencia a la baja en zonas menos pobladas, 

donde el número de habitantes por punto de servicio es sensiblemente menor 

(tabla 1), lo que permite un servicio más personalizado, pero que también 

requiere menos personal. 
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Gráfico 3. Número de habitantes por punto de servicio en España, 2011-2020. 

 

 

3.2. El personal de las bibliotecas públicas 

 

En 2020 trabajaban en las bibliotecas públicas de nuestro país 12.607 

personas, 10.934 si se contabilizan en equivalente a tiempo completo 

(ETC)48. En los años previos a la crisis económica (2002-2008), creció el 

número de personas contratadas como consecuencia del incremento de 

puntos de servicio, tal y como evidencian Gómez-Hernández, Hernández-

Sánchez y Merlo-Vega (2011). Entre 2011 y 2020 la cifra se ha mantenido 

estable si se analiza en perspectiva a largo plazo y en el conjunto de España, 

pero acusa un descenso significativo en los años de la crisis, que después 

parece recuperarse en términos absolutos (gráfico 4). Esta recuperación se 

ve interrumpida en 2020 por la pandemia de COVID-19, que podría ser la 

causante del descenso que se aprecia ese año, a falta de observar su 

evolución en los años siguientes. 

 

Si nos detenemos en la evolución del número de personal en las diferentes 

comunidades autónomas, se observan grandes diferencias entre 2011 y 

2020. Mientras Cataluña y la Comunidad de Madrid suman más de 300 

personas en equivalencia a tiempo completo a sus plantillas al final de la 

 
48 El personal en equivalente a tiempo completo se calcula computando como 1 a cada persona que trabaja a jornada 
completa y como 0,5 a quienes trabajan a media jornada. Proporcionalmente, se asignarían otras cifras entre 0,1 y 
0,9 en función de la jornada. 
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década, comunidades como Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha 

o Asturias evidencian un balance negativo. 

 

Gráfico 4. Personal y personal en equivalencia a tiempo completo en las bibliotecas públicas 

españolas, 2011-2020.  

A pesar de que en los municipios de más de 20.000 habitantes se localiza un 

tercio de las bibliotecas públicas en España (30,4%), es allí donde se 

concentran seis de cada diez personas que trabajan en bibliotecas públicas, 

casi siete en equivalencia a tiempo completo (el 61,5% y 66,9% 

respectivamente).  

 

En cada punto de servicio había una media de 2,5 personas contratadas en 

equivalencia a tiempo completo en 2020, una cifra que se ha mantenido 

estable en la última década. Este dato también está relacionado con el 

tamaño de los municipios: a mayor población, las bibliotecas aumentan 

paulatinamente el número de personal en equivalencia a tiempo completo 

(tabla 2). Esto se ve traducido en que las comunidades con mayor número 

de bibliotecas en zonas urbanas presentan cifras más altas, como es el caso 

de Madrid y Cataluña (gráfico 5). 

 

Población del 

municipio 

Personal 

ETC 

Tasa de 

equivalenc

ia 

Personal 

ETC / PS 

Bibliotecari

os 

profesionale

s 

Auxiliares 

de 

biblioteca 

Hasta 5.000 hab. 1.612 0,63 0,8 13,4% 57,1% 

De 5.001 a 20.000 hab. 2.004 0,87 2,0 26,1% 53,8% 

De 20.001 a 100.000 

hab. 
3.077 0,92 4,3 20,2% 54,1% 
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De 100.001 a 500.000 

hab. 
2.562 0,95 5,7 21,5% 56,8% 

Más de 500.000 hab. 1.679 0,98 8,6 30,6% 39,9% 

España (muestra) 10.934 0,87 2,5 21,6% 53,3% 

Tabla 2. Datos sobre el personal en equivalencia a tiempo completo (ETC) y porcentaje de 

personal por categorías, por tramos de población, 2020.  

 

 

Gráfico 5. Personal en equivalencia a tiempo completo por punto de servicio, 2020. 

 

Se aprecian importantes diferencias en la tasa de equivalencia del personal49 

entre comunidades autónomas, siendo la media en el conjunto de España de 

0,87. Este dato es indicativo de la cantidad de personas que trabajan a tiempo 

parcial. Comunidades con una mayor densidad de población y mayor 

población de carácter urbano, como Cataluña y Madrid, presentan tasas de 

equivalencia del personal de 1 o prácticamente 1, lo que indica un mayor 

porcentaje de personas que trabajan a tiempo completo. Por el contrario, las 

zonas con menor densidad de población o mayor porcentaje de bibliotecas en 

municipios menos poblados la tasa es más baja. El caso más llamativo es el 

de Extremadura, con una tasa del 0,63, lo que indica una gran cantidad del 

personal que trabaja a tiempo parcial. Además de Aragón (0,72), ninguna 

otra comunidad autónoma, presenta una tasa más baja de 0,80: Asturias se 

sitúa en 0,80; Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha en 0,82, País 

Vasco en 0,83 y Galicia en 0,85. Otras comunidades que ubican menos del 

60% de sus puntos de servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes, 

 
49 La tasa de equivalencia expresa la jornada laboral media de cada empleado en relación a la jornada completa, 
siendo 1 la jornada completa y 0,5 media jornada (Hernández Sánchez, 2008). Se calcula dividiendo el número de 
empleados en equivalencia a tiempo completo por el personal total. 
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como Comunidad Valenciana (0,87), Illes Balears (0,88), Canarias (0,90) y 

Murcia (0,86), presentan tasas algo más altas.  

 

Gráfico 6. Personal en equivalencia a tiempo completo (sobre la columna) y tasa de 

equivalencia (en la base de la columna) en las bibliotecas públicas españolas, por comunidades 

autónomas, 2020. 

 

El 12,9% de los profesionales trabajan en bibliotecas donde son el único 

empleado y en municipios donde hay un único punto de servicio. Esta 

situación es característica de municipios de menos de 5.000 habitantes, 

donde suponen la mitad del del personal que trabaja en esas localidades 

(56,4%), pero también se da en el siguiente tramo, de 5.001 a 20.000 

habitantes (8,2%). Esto dificulta el mantenimiento del servicio por bajas 

laborales y la conciliación familiar, impide al personal ausentarse para asistir 

a reuniones o formación y coarta el enriquecimiento que supone la 

colaboración entre compañeros. El porcentaje de bibliotecas en esta situación 

se ha ido reduciendo año a año desde 2015, primer año con datos disponibles, 

cuando suponían un punto porcentual más. 

 

También hay bibliotecas con un único trabajador situadas en los municipios 

de mayor población, aunque en este caso formando parte de una red 

municipal con más puntos de servicio, lo que les concede un mayor apoyo en 

las situaciones descritas anteriormente. En definitiva, se puede situar en el 

conjunto del país el número de personas que trabajan en bibliotecas con un 

único trabajador en el 17,1%. 
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Desde el año 2015 se contabilizan en la serie Bibliotecas públicas españolas 

en cifras el número de bibliotecas que cuentan con personal externo, que son 

aquellas personas contratadas por una empresa o profesionales autónomos 

que prestan servicios en la biblioteca. Sin embargo, con los datos disponibles 

no podemos conocer qué número de personas estaban en esta situación en 

el período analizado. En 2020, 38 bibliotecas reconocieron contar con 

personal externo contratado, lo que representa un 0,8% de la muestra, 

aunque sospechamos que podrían ser más. A la luz de los datos disponibles, 

se trata en su mayoría de bibliotecas situadas en municipios de más de 

20.000 habitantes y que cuentan con otros puntos de servicio, pero también 

se da en algunos municipios de menor población. Dentro de este fenómeno 

se han identificado dos situaciones distintas: por una parte, bibliotecas que 

contratan personal externo de forma puntual, para cubrir bajas del personal, 

aprovechando así la flexibilidad de esta forma de contratación. Por otra, 

bibliotecas que contratan personal externo de forma continuada (durante tres 

años o más), para cubrir necesidades estables de personal, algo que 

reconocen 17 puntos de servicio. 

 

  

Gráfico 7. Número de bibliotecas que 

reconocen contar con personal externo en 

España, 2015-2020. 

Gráfico 8. Número de puntos de servicio 

atendidos exclusivamente por voluntarios o 

becarios, 2011-2020. 

  

 

3.3. Categorías del personal 

 

Los datos de la serie Bibliotecas públicas españolas en cifras distinguen cuatro 

tipos de personal contratado:  

 

- Bibliotecarios profesionales: es el personal que cuenta con una 

titulación universitaria y que desempeña funciones de responsabilidad. 
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En la administración pública, corresponde a los cuerpos de Facultativos 

y Ayudantes (grupos A y B).  

 

- Auxiliares de biblioteca: cuentan con titulación académica de 

bachillerato o equivalente. Corresponde al cuerpo de Auxiliares (grupos 

C y D).  

 

- Personal especializado: está especializado en otra materia distinta de 

la biblioteconomía, como pueden ser la contabilidad, gestión de 

personal, tareas administrativas, informática, encuadernación o la 

animación sociocultural. 

 

- Otro personal: desempeña tareas que no requieren conocimientos de 

biblioteconomía u otra especialización, como pueden ser conserjes, 

vigilantes, subalternos o personal de limpieza.  

 

Además, se incluyen otros dos tipos de personal: voluntarios, quienes 

colaboran con las tareas de biblioteca sin recibir un salario, y becarios, que 

son aquellas personas que han recibido una beca de formación, investigación 

o perfeccionamiento. 

 

La mitad del personal en equivalente a tiempo completo contratado en las 

bibliotecas públicas formaba parte del grupo de auxiliares en el año 2020 

(53,9%) y dos de cada diez eran bibliotecarios profesionales (23,4%). Así, 

podemos cifrar en el 77,3% el porcentaje de personal bibliotecario en 2020. 

El personal especializado en otras disciplinas distintas de la biblioteconomía 

supone el 7,2%, mientras que otros tipos de personal conforman el 15,5% 

de la plantilla. Estas proporciones se han mantenido sin apenas cambios a lo 

largo de la década (gráfico 8).  
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Gráfico 9. Distribución del personal en equivalencia a tiempo completo, 2011-2020. 

 

Existe un conjunto de puntos de servicio, que suponía el 8,6% del total en 

2020, que no cuentan con personal bibliotecario (ni bibliotecarios 

profesionales ni auxiliares de biblioteca), sino solo con personal especializado 

y con otro personal. Sucede especialmente en municipios de menos de 5.000 

habitantes (en el 18,1% de ellos), mientras que en otras franjas de población 

apenas se da. Tal y como señalaba Hernández-Sánchez (2008), este dato 

podría enmascarar una falta de reconocimiento laboral de empleados que en 

la práctica desempeñan tareas bibliotecarias o de mayor responsabilidad, algo 

que se da en otras categorías —por ejemplo, responsables de biblioteca 

contratados como auxiliares— pero que los datos disponibles no son capaces 

de cuantificar.  

 

Sumados al personal total en equivalencia a tiempo completo, voluntarios y 

becarios representan un pequeño porcentaje del 1,7 y 1,3% respectivamente 

en 2020. Cabe destacar un ligero aumento del número de voluntarios a lo 

largo de la década, que acumula 0,6 puntos porcentuales en 2020 respecto a 

2011. 

 

Algunos puntos de servicio son atendidos exclusivamente por voluntarios o 

becarios. Se trata de un porcentaje mínimo sobre el conjunto de las 

bibliotecas públicas, que apenas representaba un 0,9% en 2020, y que se ha 

ido reduciendo con el tiempo (gráfico 8). Sucede en bibliotecas situadas 

fundamentalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, pero 

también se han encontrado ocho casos, a lo largo de la década, de bibliotecas 
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en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes sin personal contratado, 

solo uno de forma continuada y siete de ellos de forma puntual, posiblemente 

debido a situaciones de baja del personal o a rescisiones de contrato. 

 

 

3.4. El gasto en personal 

 

El personal de las bibliotecas públicas supuso en 2020 las tres cuartas partes 

del gasto corriente en las bibliotecas públicas (75,4%). Debido a la reducción 

de los gastos en adquisiciones durante la crisis económica, el porcentaje del 

gasto del personal se ha visto incrementado ligeramente en la última década, 

como señalaron Arroyo-Vázquez, Gómez-Hernández y Hernández-Sánchez 

(2019), oscilando en valores en torno al 72 y el 75%. Los siguientes gastos 

corrientes más importantes corresponden a instalaciones (9,0%), otros 

gastos (8,0%) y adquisiciones (7,1%) (gráfico 10).  

 

Gráfico 10. Composición del gasto corriente en las bibliotecas públicas españolas, 2011-

2020. 

 

El gasto medio por empleado en las bibliotecas públicas se situó en 30.384€ 

en 2020, según los datos de Bibliotecas públicas españolas en cifras. Son 

significativas las diferencias entre comunidades autónomas, que reflejan 

diversas realidades: se observan costes muy por encima de la media, en torno 

a los 40.000€ por trabajador, en País Vasco, Cataluña y Madrid. Por el 

contrario, el coste desciende muy por debajo de la media en Extremadura, 

Aragón, Cantabria y Andalucía (gráfico 11). El coste por trabajador es 

directamente proporcional al número de habitantes del municipio en que se 
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encuentra la biblioteca. En municipios de menos de 5.000 habitantes los 

costes se reducen a unos 14.406€ y van aumentando con cada tramo de 

población, hasta los 43.159€ en grandes ciudades, de más de 500.000 

habitantes (tabla 3). 

 

Gráfico 11. Gastos de personal por empleado, por comunidades autónomas, 2020. 

 

Población del 

municipio 

Porcentaje del 

gasto en personal 

Gastos de 

personal por 

empleado 

Hasta 5.000 hab. 70,7% 14.406€ 

De 5.001 a 20.000 hab. 71,5% 26.503€ 

De 20.001 a 100.000 

hab. 
76,9% 33.314€ 

De 100.001 a 500.000 

hab. 
77,7% 36.943€ 

Más de 500.000 hab. 75,7% 43.159€ 

España (muestra) 75,4% 30.384€ 

Tabla 3. Datos sobre el personal por tramos de población, 2020. 

 

La Encuesta anual del coste laboral50 sitúa el coste por empleado en el sector 

de las Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales en 28.007€ durante el año 2020, una cifra que no ha variado 

mucho desde 2011, lo que refleja la tendencia de contención del gasto en la 

administración pública. Es un coste similar a la media de otras Actividades 

 
50 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736060920&idp=1254735976596  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736060920&idp=1254735976596
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artísticas, recreativas y de entretenimiento, categoría en la que se inserta 

nuestra actividad, pero inferior a la media de todos los sectores de actividad 

(industria, construcción y servicios), que fue de 31.150€ en ese mismo año 

(gráfico 12). Teniendo en cuenta que el período analizado no recoge aún la 

etapa inflacionista iniciada en la economía española en 2022, tendremos que 

estar atentos a la evolución de este dato en los próximos años. 

 

Gráfico 12. Coste bruto por trabajador y sueldos y salarios en el sector Actividades de 

bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 2011-2020. Fuente: Encuesta 

anual de coste laboral, INE. 

 

El coste bruto por trabajador está constituido no solo por el salario que éste 

percibe, sino también por otras cantidades en concepto de cotizaciones 

obligatorias a la seguridad social, cotizaciones voluntarias, prestaciones 

sociales, gasto en formación e indemnizaciones por despido, gastos de 

transporte, gastos de carácter social y otros gastos, según recoge la Encuesta 

anual del coste laboral. En el sector que corresponde a bibliotecas, archivos 

y museos, el salario suponía un 72,5% del coste total en 2020. Así, esta 

misma Encuesta sitúa ese mismo año en 20.312€ el salario medio por 

trabajador en dicho sector, cifra que también se ha mantenido a lo largo de 

la década. Si bien estos datos no reflejan con exactitud el salario medio en 

bibliotecas públicas, nos sirve para acercarnos a su realidad.  
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La Encuesta anual de estructura salarial51 nos muestra cómo la brecha salarial 

entre hombres y mujeres se ha visto reducida hasta un 15,6% en 2020 en el 

sector de las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, 

mientras que al comienzo del período se situaba en el 20,3%. Esta brecha es 

tres puntos porcentuales menor que en el conjunto de las actividades, donde 

alcanzó el 18,7% en 2020. 

 

El estancamiento de los salarios a lo largo de la década es complejo de 

interpretar debido a la gran cantidad de elementos que intervienen en el 

cálculo medio, como puede ser el grupo y categoría de los trabajadores, su 

antigüedad en la administración o la media salarial en cada comunidad 

autónoma. Sin embargo, teniendo en cuenta que la estructura de las 

categorías salariales se ha mantenido en las bibliotecas públicas (gráfico 9), 

todo apunta a los efectos de una baja inflación a lo largo de estos años y a la 

contención del gasto público como consecuencia de la crisis económica.  

 

 

3.5. Qué datos necesitamos para conocer la realidad del personal  

 

Los datos disponibles, que hemos expuesto hasta ahora, proporcionan 

información general sobre el personal de las bibliotecas, pero sería deseable 

completar la serie estadística actual con otros datos que nos ayuden a 

conocer mejor la realidad del personal, sin que suponga demasiado esfuerzo 

para quienes los aportan. En este sentido, la nueva edición de la norma ISO 

2789, que fue actualizada en 2022, propone recoger datos sobre la edad y el 

sexo del personal, lo que permitiría conocer mejor el grado de envejecimiento 

de las plantillas, la necesidad de un relevo generacional y la composición del 

personal (ISO, 2022). Este último dato, el sexo, se solicita en la encuesta a 

las bibliotecas participantes en Bibliotecas públicas españolas en cifras, que 

se completa a través de la plataforma web Alzira, pero no se publica. 

 

La anterior edición de la norma ISO, la UNE-ISO 2789:2014, ya planteaba la 

recogida de datos sobre el número de personal externo que trabaja en la 

 
51 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&idp=1254735976596 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&idp=1254735976596
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biblioteca, tanto el total como en equivalencia a tiempo completo. Este es 

otro de los datos que ya se pide a las bibliotecas en Alzira pero que no se 

publica y, sin embargo, sería valioso para conocer el número de profesionales 

contratados bajo este modelo.  

 

Los empleados de la administración pública en España se clasifican en 

funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual, tal y como contempla la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (España, 2015). Esta clasificación no queda reflejada en la serie 

estadística del Ministerio de Cultura y Deporte y, sin embargo, resultaría de 

gran utilidad para conocer la estabilidad de los contratos y hacer un 

seguimiento de las medidas de reducción de la temporalidad en el empleo 

público, previstas por la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público (España, 2021), que contempla 

procesos de estabilización del empleo temporal.  

 

La norma ISO 2789:2022 propone también la recogida de datos sobre el 

personal que está destinado a determinados servicios: servicios a usuarios, 

procesamiento de materiales, servicios electrónicos, administración, todos los 

demás servicios (como eventos y exposiciones, proyectos, digitalización, 

etc.). También plantea reflejar el tiempo que dedica el personal a otras 

tareas, como proyectos cooperativos, eventos y actividades, preservación y 

conservación, digitalización, servicios interactivos, evaluación y preparación 

de cursos de formación. Sin embargo, completar estos datos puede resultar 

ciertamente complejo para los bibliotecarios encargados de ello, lo que 

presumiblemente supondría un mayor porcentaje de error en la información 

proporcionada que inutilizaría los datos, y la rentabilidad que se obtendría de 

esta información no sería tan alta como para recomendar su incorporación a 

la serie.  

 

Algo similar sucede con la recogida de datos sobre las horas de formación 

que recibe el personal y el número de miembros del personal que han recibido 

sesiones, que también plantea la ISO 2789. En esta nueva edición se propone 

además diferenciar las horas de formación para el apoyo de personas con 

necesidades especiales. 

 



 

 336 

 

Los datos que proporcionan las principales series estadísticas se deben 

completar con otros que nos permitan conocer la tasa de reposición de las 

plazas que quedan libres cuando se producen jubilaciones o rotaciones, el 

nivel de formación académica del personal (si cuentan con estudios 

universitarios, bachillerato, formación profesional o educación secundaria 

obligatoria), qué convenios colectivos regulan los derechos y obligaciones de 

los trabajadores o las retribuciones establecidas para cada categoría 

profesional.  

 

 

4. Conclusiones 

 

Entre los años 2011 y 2020 se ha producido una pérdida de puntos de servicio 

de biblioteca pública en España, como respuesta a los ajustes en la 

administración pública que ha traído la crisis económica, afectando en mayor 

medida a los municipios de menos habitantes. Esto ha supuesto un 

incremento en el número de habitantes por biblioteca, en detrimento del 

servicio a la ciudadanía, y una reducción del personal durante los años de la 

crisis, en los que la tasa de reposición de los empleados públicos se redujo. 

Esta cifra, que tiene una evolución muy desigual en cada comunidad 

autónoma, se ha recuperado después en el conjunto de España. 

 

Uno de los aspectos que más inciden en las características de las bibliotecas 

públicas y en su personal es la población del municipio en el que se 

encuentran, puesto que dependen de la financiación de las entidades locales. 

Por lo tanto, la cantidad de municipios más o menos poblados configurará en 

mayor o menor medida la realidad bibliotecaria de cada comunidad 

autónoma, además de otros factores. 

 

Aunque siete de cada diez puntos de servicio se encuentran en municipios de 

hasta 20.000 habitantes solo disponen de tres de cada diez profesionales en 

equivalencia a tiempo completo. Es más, casi la mitad de las bibliotecas 

públicas se localizan en municipios de menos de 5.000 habitantes, que 

también son los que cuentan con menos recursos y los que más esfuerzo 

realizan por el mantenimiento de los servicios públicos en relación con el 
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número de habitantes. Sin embargo, solo el 14,7% del personal en 

equivalencia a tiempo completo trabajaba en ellas en 2020. Estos datos 

resultan significativos de la desigualdad, esté o no justificada, en cuestión de 

recursos humanos en los diferentes territorios. 

 

Así, en los municipios de mayor población las bibliotecas cuentan con más 

personal por punto de servicio y se aglutina más personal bibliotecario en 

términos absolutos, lo que contribuye a crear comunidad y favorece la 

transmisión de experiencias y conocimiento. Es mayor el porcentaje de 

profesionales bibliotecarios y con mayor nivel de formación, lo que indica una 

mayor cualificación de su personal. El coste por personal también es mayor 

y, por lo tanto, sus retribuciones son mejores. En definitiva, este panorama 

general muestra los avances conseguidos en la profesionalización de las 

bibliotecas. 

 

Por el contrario, cuanto menor es la población del municipio, las condiciones 

laborales del personal de biblioteca empeoran a la luz de las variables 

analizadas en este trabajo. Tienen más contratos a tiempo parcial, su nivel 

de cualificación es menor (al menos el reconocido en sus contratos) y, por lo 

tanto, sus retribuciones son también peores por término medio. También hay 

más posibilidades de que estos empleados trabajen solos en su municipio, sin 

el apoyo de otros colegas, lo que limita sus oportunidades de formación y de 

relacionarse con la profesión.  

 

Hay determinadas carencias que son exclusivas de las localidades menos 

pobladas, como la ausencia de personal bibliotecario especializado 

(profesionales bibliotecarios o auxiliares) y la atención de bibliotecas por 

parte de voluntarios o becarios. La ausencia de profesionales especializados 

puede explicarse por la necesidad de los ayuntamientos de contratar personal 

polivalente, que se haga cargo de la biblioteca durante unas horas al día y 

capaz de desempeñar otras tareas administrativas el resto de su jornada. 

  

Estas situaciones se entienden porque los ayuntamientos con menor 

población soportan por entero el coste de personal y los problemas que 

encuentran en la contratación. Esto explicaría las peores condiciones de estos 

contratos y el peligro al que se enfrentan sus bibliotecas en etapas de crisis 
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económica o de cambios políticos. Por lo tanto, creemos que estos municipios 

deberían contar con el apoyo de diputaciones y comunidades autónomas, 

como señala Arroyo Ortega (2021), para garantizar la calidad del servicio al 

que tienen derecho sus ciudadanos y unas mejores condiciones laborales que 

ayuden a crear población estable en el territorio. 

  

No debemos olvidar a aquellos municipios que incumplen la ley al no disponer 

de biblioteca pública. A pesar de que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, establece la obligatoriedad de prestar servicio 

de biblioteca pública en municipios de más de 5.000 habitantes, en 2020 aún 

quedan 28 municipios que incumplen esta obligación.  

 

El fenómeno de la contratación de personal externo queda reflejado en los 

datos de manera insuficiente, como hemos visto, a pesar de su relevancia 

para conocer las condiciones laborales del personal. Sin embargo, es uno de 

los aspectos que requieren un mayor seguimiento, ya que un mal uso del 

personal externo, cubriendo puestos de trabajo de forma encubierta, supone 

un desgaste de la calidad del empleo y de las condiciones laborales a un coste 

mayor del que tendría un empleado de la administración (Juárez-Urquijo, 

2019). 

 

Un dato relevante es la estabilidad del gasto medio por personal a lo largo de 

la década 2011-2020. Si bien resulta difícil de interpretar, pues son muchas 

las variables que pueden influir en él —como el porcentaje de profesionales 

más cualificados, la antigüedad del personal, un mayor número de contratos 

a tiempo completo o el nivel de vida de la comunidad autónoma—, podría 

estar ligado a la baja inflación de estos años y la contención del gasto.  

 

A lo largo del trabajo nos hemos encontrado con datos incorrectos o ausencia 

de datos que nos han impedido profundizar en algunas realidades. En este 

sentido, cabe poner en valor el trabajo de recogida de datos que realizan las 

estadísticas y solicitar un mayor compromiso y especial cuidado por parte de 

los bibliotecarios a la hora de completarlos, así como un esfuerzo adicional 

en su revisión y comprobación, ya que tienen un especial interés para un 

mejor conocimiento de la profesión y la defensa de sus intereses (Arroyo-

Vázquez y Juárez-Urquijo, 2022). 
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En la actualidad, diferentes situaciones suponen una amenaza para los 

empleados de las bibliotecas públicas. La década actual (2021-2030) 

resultará clave en el mantenimiento de los servicios públicos, puesto que el 

envejecimiento de las plantillas hará necesario un importante relevo 

generacional en los próximos años para mantener los actuales servicios. Por 

otra parte, la reducción de la tasa de temporalidad y la estabilización del 

empleo son objetivos prioritarios en las administraciones públicas, a instancia 

de las políticas de la Unión Europea.  

 

Por todo ello, creemos que es necesario mantener la vigilancia constante 

sobre las condiciones del personal de las bibliotecas públicas y ampliar la 

información de la que disponemos, incorporando nuevos datos. Sería factible 

ampliar el número de datos que recogen en la actualidad las principales series 

estadísticas sin que esto tenga un coste importante en el esfuerzo para su 

recogida.  

 

Estudios como el que presentamos, de carácter cuantitativo, necesitan 

completarse con otra información que las series estadísticas no pueden 

recopilar por sus propias características, como pueden ser las retribuciones 

por categoría profesional y su evolución —con el fin de detectar si se está 

produciendo una pérdida de poder adquisitivo—, los convenios colectivos que 

regulan sus derechos o su nivel de formación. Por otra parte, la realidad que 

hemos retratado es muy general y requiere adentrarse con más detalle en 

cada comunidad autónoma y provincia. Por ello es necesario promover 

estudios que permitan hacer un seguimiento de las condiciones laborales del 

personal y comparar entre municipios de características similares, para así 

detectar la dirección en la que trabajar para la defensa de la profesión. 
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Resumen 

Se presentan los resultados del Proyecto Europeo Educability, Building the Capacity 

of Educators & Librarians in Information Literacy, dirigido a docentes y profesionales, 

cuyo objeto de investigación era la necesidad de disponer de un instrumento online, 

un Virtual Learning Environment, que contenga material didáctico web apropiado, a 

modo de Objetos Digitales Educativos, con acceso abierto siguiendo los principios de 

la Open Science, y con un diseño instruccional, conforme a las pautas que se 

consideran suficientes según las normas de las asociaciones especializadas en este 

tipo de programas competenciales.  

Se exponen, de un lado el diseño técnico para la edición de materiales y el acceso a 

sus contenidos; de otro el diseño instructivo del programa, conforme a un modelo 

educativo competencial, estructurado en siete unidades didácticas, la primera de 

ejercitación (módulo de alfabetización informacional) y las otras seis para las 

multialfabetizaciones seleccionadas, Digital Literacy, Mobile Literacy, Media and 

Information Literacy, Critical Information Literacy, Data Literacy, y Sustainable 

Development Literacy. 

A partir de la metodología del proyecto, cuyos ejes fundamentales eran la definición 

de las fases y resultados esperables, la definición de tareas y la exposición de razones 

y modos de aplicación para seleccionar una plataforma de aprendizaje, se muestra 

la importancia de la cooperación externa y su dimensión internacional, liderada por 

la Universidad Tecnológica de Chipre, así como la función de la Universidad Carlos III 

de Madrid a través de la creación de dos equipos, científico y técnico, y su estrecha 
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colaboración con la Biblioteca y con el Servicio Informático de esta universidad para 

la ejecución del proyecto. 

 

Palabras clave: Multialfabetizaciones; competencias digitales; colaboración 

internacional; Erasmus+; bibliotecas 

 

 

Abstract 

We offer the results of the European Project Educability, Building the Capacity of 

Educators & Librarians in Information Literacy, a project aimed at teachers and 

professionals, whose object of research was the need to have an online tool, a Virtual 

Learning Environment, containing appropriate web didactic material, as Educational 

Digital Objects, with open access following the principles of Open Science, and with 

an instructional design, according to the guidelines that are considered sufficient 

according to the standards of the associations specialized in this type of competency 

programs. 

The article presents, on the one hand, the technical design for the edition of materials 

and access to their contents; on the other hand, the instructional design of the 

program, according to a competency-based educational model, structured in seven 

didactic units, the first one for exercises (information literacy module) and the other 

six for the selected multiliteracies, Digital Literacy, Mobile Literacy, Media and 

Information Literacy, Critical Information Literacy, Data Literacy, and Sustainable 

Development Literacy. 

Based on the methodology of the project, whose fundamental axes were the 

definition of phases and expected results, the definition of tasks and the presentation 

of reasons and ways of application for selecting a learning platform, the importance 

of external cooperation and its international dimension, led by the Cyprus University 

of Technology, is shown, as well as the role of the Carlos III University of Madrid 

through the creation of two teams, scientific and technical, and its close collaboration 

with the Library and the IT Service of this university for the implementation of the 

project. 

 

Keywords: multiliteracies; digital skills; international collaboration; Erasmus+; 

libraries 
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1. Introducción 

 

Esta comunicación tiene como finalidad la presentación del Proyecto Europeo 

Educability, Building the capacity of educators & librarians in Information 

Literacy (Project 2020-1-CY01-KA202-066032/1), que fue desarrollado entre 

el 1 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2023 por cuatro universidades 

europeas, Universidad Tecnológica de Chipre, Universidad de West Attica 

(Grecia), Universidad de Novi Sad (Serbia) y Universidad Carlos III de Madrid; 

con el apoyo de la empresa chipriota de teledocumentación CSI (Center for 

Social Innovation).  

 

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de difusión de resultados 

entre los colectivos a los que va dirigido: educadores en todos sus niveles y 

modalidades de enseñanza (formal, informal y no formal) y bibliotecarios de 

distintos tipos de bibliotecas (escolares, públicas, académicas, especiales, 

etc.), que estén interesados en la adquisición de competencias digitales. La 

propuesta de desarrollo profesional de Educability, se concibe como una 

acción que tiene una naturaleza colectiva y esto implica considerar la 

alfabetización informacional como un proceso que no se produce o se 

entiende con respecto a un solo individuo, sino que se produce por la 

interacción de aquellos que comparten espacio en la vida cotidiana de una 

comunidad (Pisté y Mendieta, 2022).  

 

Por tanto, en una sociedad global saturada de información como la nuestra, 

la alfabetización informacional se antoja vital para el bienestar personal, 

social y ambiental. Dentro de este conjunto de habilidades relativas a la 

capacidad para buscar y acceder a la información, evaluarla críticamente y 

usarla de forma adecuada reconociendo a su creador original, el proyecto 

Educability se vertebra en torno a seis multialfabetizaciones emergentes, 

entendidas de la siguiente manera (University of West Attica, 2023):  

 

▪ Critical Information Literacy: versa sobre la detección y el 

tratamiento adecuado de cualquier tipo de prejuicio, social, racial, 

religioso y o de otra índole, que pueda ser expresadas por 

autores/creadores de material audiovisual, así como de textos e 

imágenes en documentos impresos, electrónicos y en medios digitales.  
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▪ Data Literacy: se centra en cómo encontrar, gestionar y comprender 

diferentes conjuntos de datos y también alude al desarrollo de 

habilidades tanto de interpretación como de creación de 

representaciones de datos.  

▪ Digital Information Literacy: se ocupa principalmente del desarrollo 

de habilidades para localizar, acceder, gestionar, integrar, evaluar, 

analizar y sintetizar información que circula en formato digital. 

También se centra en cómo los puntos de vista individuales y la 

comunicación con los demás se puede expresar de manera efectiva en 

una variedad de medios digitales dentro de situaciones específicas de 

la vida cotidiana. Además de la producción de nuevos conocimientos, 

su finalidad última es que los individuos participen constructivamente 

en la acción social y el diálogo. 

▪ Media and Information Literacy: fomenta la capacidad de 

comprender las formas en las que los medios de comunicación, 

Internet y las unidades de información, funcionan como proveedores 

de información, y evalúa de forma crítica el contenido de los medios y 

de las propias organizaciones para que las personas puedan tomar 

decisiones informadas y asumir una responsabilidad ética a la hora de 

usar, compartir y producir información. 

▪ Mobile Literacy: se dirige al uso y creación de contenidos de 

enseñanza para dispositivos móviles que sean útiles y accesibles para 

todas las personas, especialmente para aquellas con alguna dificultad 

en el aprendizaje. 

▪ Sustainable Development Literacy: desarrolla la capacidad de 

tomar decisiones sostenibles en diferentes ámbitos de la vida y 

promueve su implementación de manera que satisfagan las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Sin embargo, en la educación formal estas seis alfabetizaciones seleccionadas 

aún no se han adoptado con la profusión suficiente, en buena medida por el 

hecho de que la mayoría de ellas son nuevas. Es por ello que educadores y 

bibliotecarios se configuran como los perfiles más adecuados para difundir las 

alfabetizaciones existentes a las comunidades que atienden en un contexto 

en el que la relevancia de las competencias digitales, el universo big data y 
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los efectos beneficiosos de la interdisciplinariedad en todos los factores en 

web, plantean un escenario no tanto de convergencia sino de transversalidad 

entre las distintas especialidades de alfabetización (Marzal, 2020). 

 

 

2. Planteamiento y objetivos 

 

El objeto de investigación del Proyecto Educability, financiado a través de la 

convocatoria Lifelong learning programme Erasmus+, Strategic Partnerships 

(Key Action 2), es favorecer la necesidad de disponer de un instrumento 

online, un Virtual Learning Environment (en adelante VLE), que contenga 

material didáctico web apropiado, a modo de Objetos Digitales Educativos 

(ODE), con acceso abierto y con un diseño instruccional, conforme a las 

pautas que asociaciones especializadas como IFLA (Federación Internacional 

de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas), ALA (American Library 

Association), ACRL (Association of College and Research Libraries), SCONUL 

(Society of College, National and University Libraries) y ANZIIL (Australian 

and New Zealand Institute for Information Literacy), han venido preconizando 

para este tipo de programas competenciales.  

 

Los principales objetivos del proyecto eran, en primer lugar, diseñar un 

programa competencial de Capacitación en Alfabetización Informacional 

siguiendo los principios de la Open Science y elaborado por las universidades 

socias del proyecto según la tabla inferior.  

 

 

Tabla 1. Alfabetizaciones desarrolladas por las entidades participantes en Educability 

Alfabetización Entidad 

Critical Information Literacy Universidad Carlos III de Madrid 

Data Literacy Universidad Carlos III de Madrid 

Digital Literacy Universidad Tecnológica de Chipre 

Media and Information Literacy Universidad de West Attica 

Mobile Literacy Universidad Tecnológica de Chipre 

Sustainable Development 

Literacy 

Universidad de Novi Sad 

 

https://www.ala.org/
https://www.ala.org/
https://www.ala.org/
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En segundo lugar, capacitar a educadores y bibliotecarios en las habilidades 

básicas de alfabetización informacional como objetivo transversal para que 

puedan ayudar a las comunidades a las que atienden. Y, por último, alcanzar 

una convergencia en términos de estrategia, experiencia e infraestructura 

respecto a este tipo de iniciativas a escala transnacional, mediante la 

compilación y aprobación de un Memorando de Cooperación, Sostenibilidad y 

Transferibilidad entre los socios de Educability.  

 

En consecuencia, se presenta, de un lado el diseño técnico para la edición de 

materiales y el acceso a sus contenidos; de otro, el diseño instructivo del 

programa, conforme a un modelo educativo competencial, estructurado en 

siete unidades didácticas, la primera de ejercitación (módulo de Information 

Literacy) y el resto para las seis multialfabetizaciones ya indicadas: Digital 

Literacy, Mobile Literacy, Media and Information Literacy, Critical Information 

Literacy, Data Literacy, Sustainable Development Literacy.  

 

De esta forma, el impacto del proyecto se identifica en dos ámbitos. A nivel 

transnacional, se establece una convergencia cultural, estratégica y de 

infraestructuras en iniciativas relacionadas con la alfabetización 

informacional. Y a nivel local, la integración de nuevas alfabetizaciones en 

diferente entornos educativos y bibliotecas, dará como resultado el 

desarrollo, la aplicación, la difusión y la transmisión de conceptos como: el 

pensamiento crítico en torno a temas de igualdad, el abordaje de las 

injusticias sociales contra grupos marginados, la potencialidad de aprovechar 

al máximo las múltiples interacciones de las personas con la tecnología y los 

medios digitales, los contenidos de aprendizaje personalizados para 

dispositivos móviles, accesibles para personas con diversidad funcional en el 

aprendizaje, la libertad de expresión e información, el empoderamiento de 

los ciudadanos para comprender las funciones de los medios como 

generadores de contenido y proveedores de información, la evaluación crítica 

de la información en la toma de decisiones, la comprensión y producción de 

noticias falsas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.  
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3. Metodología y desarrollo del proyecto  

 

Para lograr el primer objetivo, el diseño de un Programa competencial de 

Capacitación en Alfabetización Informacional, se distribuyó el trabajo entre 

los socios de Educability, con el propósito de generar los dos primeros 

productos del proyecto: el IO1.Transnational Information Literacy Ecosystem 

Mapping (TILEM) (2023) y el I02.Six Information Literacy Learning Modules 

Curriculum Development. El primero, coordinado por la Universidad de West 

Attica, consistió en un mapeo y revisión de la literatura científica sobre cada 

una de las seis alfabetizaciones, cuyos hallazgos sirvieron para generar el 

siguiente, el diseño curricular de las seis alfabetizaciones. En esta nueva fase 

de creación y establecimiento del modelo de diseño para las unidades 

didácticas del Programa competencial de Capacitación en Alfabetización 

Informacional (en adelante ILTP), se recurrió a un estudio Delphi, en el que 

se contó con la participación de un total de sesenta expertos de distintos 

países que buscaban alcanzar el mayor consenso posible para la propuesta 

del ILTP en un entorno virtual de aprendizaje de acceso abierto.  

 

A partir de la evaluación y el análisis llevado a cabo por el grupo de expertos, 

se completó el segundo objetivo de Educability, el establecimiento de un 

programa que sirviera para capacitar a educadores y bibliotecarios en 

habilidades básicas de alfabetización informacional y en las seis 

multialfabetizaciones del proyecto. Este trabajo fue coordinado por el equipo 

de la Universidad Tecnológica de Chipre, formado por personal de su propia 

biblioteca. 

 

Para obtener todos estos resultados, se consideraron necesarios todo el 

proceso de definición y configuración de tareas, así como el realizar las 

convenciones teóricas que definan sin ambigüedades las 

multialfabetizaciones seleccionadas, los elementos didácticos que deberían 

contemplarse, el generar un modelo de diseño para las unidades didácticas y 

su evaluación por parte de expertos mediante un análisis Delphi. 

 

Una vez superada esta fase, llegaba el momento de integrar los planes de 

estudio de cada una de las alfabetizaciones y probarlas en un entorno de 

aprendizaje virtual, labor desempeñada por la Universidad Carlos III de 
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Madrid, con la colaboración de la empresa chipriota Center for Social 

Innovation (CSI) que quedó recogida en el documento IO3-Information 

Literacy Training Package (ILTP) y que es el centro de atención de este 

trabajo. Con la culminación de estos tres Intellectual Outputs se lograba el 

segundo objetivo de Educability, el contar con la infraestructura necesaria 

para la enseñanza en línea asíncrona y gratuita a disposición de educadores 

y bibliotecarios para poder capacitar a la población. 

 

Finalmente, el tercer objetivo del proyecto, la compilación y aprobación del 

Memorando de Cooperación, Sostenibilidad y Transferibilidad entre los socios 

de Educability quedaba a cargo del equipo de la Universidad de Novi-Sad. 

 

 

4. Resultados 

 

A continuación, ofrecemos algunos de los resultados derivados del proyecto 

Educability como son la exposición de razones y los modos de aplicación 

utilizados para seleccionar la plataforma Moodle, la generación de un manual 

de procedimiento de edición de contenidos en el VLE, así como su acceso 

mediante una web específica, con unos elementos que deberán ser referidos. 

 

El Intellectual Output 3 (IO3) del proyecto, “Virtual Learning Environment & 

Web Portal for the Information Literacy Training Package (ILTP)”, tiene como 

objetivos ofrecer un paquete piloto de formación en alfabetización 

informacional, integrado en un entorno virtual de aprendizaje (VLE) en Acceso 

Abierto y un portal web para usuarios finales, principalmente educadores y 

bibliotecarios. Para alcanzar estos objetivos se contó con el equipo técnico 

del proyecto, liderado por los técnicos de la Universidad Carlos III de Madrid; 

dos miembros del Servicio de biblioteca y dos del Servicio de informática. 

Además, participaron en este equipo personal de la Universidad Tecnológica 

de Chipre, así como del Center for Social Innovation (CSI), ambos de Chipre. 

La dinámica de trabajo consistió en reuniones, principalmente online pero 

también presenciales, estas reuniones se han tenido entre los participantes 

de España, técnicos y científicos, así como conjuntas con el resto de las 

instituciones participantes en el proyecto. 
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4.1. Selección y configuración del entorno virtual de aprendizaje  

 

El primer paso para la creación del entorno virtual de aprendizaje consistió 

en elegir la plataforma de aprendizaje. Desde la Universidad Carlos III de 

Madrid se propuso el uso de Moodle (versión 3.0) por varios motivos; es un 

LMS (Learning Management System), plataforma de aprendizaje online, de 

código abierto con un uso muy extendido y utilizada, además, por las 

instituciones miembros del proyecto, por lo que facilitaría el trabajo a los 

técnicos en la configuración y soporte, a los científicos en la edición de 

contenidos y, finalmente, a los usuarios finales de la plataforma. Otro factor 

determinante para la selección de Moodle es que integra la herramienta 

externa H5P que permite crear y compartir contenido interactivo como 

material de apoyo a la docencia: cuestionarios, presentaciones, vídeos y otro 

tipo de contenido enriquecido. 

 

Una vez aceptada la plataforma por todas las instituciones, se instaló Moodle 

(versión 3.0) para Educability en un servidor de la Universidad Carlos III de 

Madrid y se procedió a su configuración teniendo en cuenta que el curso es 

de Acceso Abierto, lo que implica no tener estudiantes matriculados, no 

disponer de calificaciones y, además, todos los contenidos van a ser 

descargables y reutilizables bajo la licencia Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA). 

 

Una vez realizada la configuración se crearon las plantillas de las diferentes 

alfabetizaciones y se dieron permisos de edición, en cada una de ellas, a los 

miembros del equipo científico correspondientes a cada alfabetización. El 

equipo técnico elaboró un manual de edición52 para dar soporte a los editores 

y, posteriormente, se impartieron dos sesiones de formación a los editores 

de contenido; una online y la otra presencial y retransmitida, además, en 

streaming. 

 

En cuanto a la creación de un portal web para usuarios finales, se decidió que 

esta que recoge la Figura 1 fuera la página inicial del VLE para evitar disponer 

 
52 Disponible en: https://vle-educability.uc3m.es/file.php/291/Manual_for_Publishers.pdf 

https://vle-educability.uc3m.es/file.php/291/Manual_for_Publishers.pdf
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de múltiples accesos ya que existe una web propia del proyecto 

(https://educability.cut.ac.cy) que enlaza con el VLE, y viceversa. 

 

En la página principal de la plataforma de aprendizaje (VLE) se describe a 

quién va dirigido el curso, educadores y bibliotecarios, lo que se puede 

encontrar en él y se enlaza con las alfabetizaciones. En el pie de página se 

pueden localizar los manuales de edición y de descarga de contenidos para 

su posterior reutilización. 

 

 

Figura 1. Página de inicio del VLE. Accesible en: https://vle-educability.uc3m.es/ 

 

 

 

4.2. Estructura de los módulos de aprendizaje 

 

Cada alfabetización tiene una imagen representativa que figura en cada una 

de sus páginas para que los usuarios finales naveguen sin perder el contexto 

en el que se encuentran. Todos los módulos tienen la siguiente estructura; 

página inicial con el título de la alfabetización, autores, institución, tiempo 

estimado para elaboración del módulo, correo electrónico de contacto, iconos 

para compartir el módulo en redes sociales (Facebook y Twitter) y una breve 

descripción del contenido del módulo. 

 

https://educability.cut.ac.cy/
https://vle-educability.uc3m.es/
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Figura 2. Estructura tipo de los módulos de aprendizaje 

 

Cada tema del módulo consta de tres páginas: 

▪ Introducción al tema y los objetivos de aprendizaje, con las habilidades 

y competencias que se obtendrán 

▪ Actividades: se proporcionan lecturas y/o vídeos para, posteriormente, 

realizar ejercicios dinámicos configurados con la herramienta H5P. 

▪ Material complementario, en Acceso Abierto, con referencias en las que 

se puede ampliar información sobre el tema en cuestión. 

 

 

Figura 3. Ejercicio interactivo realizado con H5P 
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4.3. Reutilización del contenido 

 

Todo el contenido de los módulos es reutilizable bajo la licencia Creative 

Commons CC BY-NC-SA. Se puede descargar fácilmente seleccionando 

“Download this course” al final del índice de contenidos de cada módulo. Los 

contenidos (documentos, imágenes, ejercicios H5P) se descargan juntos en 

un fichero zip y pueden ser reutilizados y editados bajo la misma licencia. 

 

 

5. Discusión y conclusiones 

 

Sin duda, un punto argumentativo de especial relevancia en la ejecución y 

alcance de Educability ha sido el de la cooperación y la función desempeñada 

por la Universidad Carlos III de Madrid, con especial énfasis en los Intellectual 

Outputs que lideró. La exposición de este factor atiende a dos dimensiones: 

la cooperación externa, esto es, su dimensión internacional, en la que destaca 

la función de la universidad coordinadora del proyecto (la Universidad 

Tecnológica de Chipre), canalizada a través de una serie de métodos, formas, 

medios técnicos y acciones preliminares a la presentación de la propuesta 

para estructurar la cooperación y que se ha plasmado en forma de: reuniones, 

eventos multiplicadores, carpetas y archivos compartidos, plan de asignación 

de tareas, reparto de tareas, colaboración en el logro de resultados, 

estrategias de comunicación, actividades de capacitación, evaluación de 

riesgos, seguimiento y evaluación del proyecto, etc. Y por otro lado, la 

cooperación interna dentro de Universidad Carlos III de Madrid, definiendo 

metódicamente la creación de los dos equipos, científico y técnico, pero muy 

especialmente la función de cooperación y de estrecha colaboración con la 

Biblioteca y con el Servicio Informático de esta universidad, argumentando 

las razones, los medios y resultados de esta colaboración, así como los 

compromisos para la durabilidad de la producción de Educability. 

 

Y es que el diseño instruccional para un programa en competencias digitales 

debe tener una relación directa con los factores de calidad analizados, por lo 

que debe contar con factores contextuales que determinen su aplicación 

didáctica como: metodología propia, evaluación y cooperación entre cuerpo 

docente y bibliotecarios. Desde hace ya un tiempo, los programas 
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competenciales de alfabetización en información se han ido integrando en los 

currículos de universidades, especialmente anglosajonas, a partir de una 

colaboración provechosa con los bibliotecarios, un modelo que se proyectó en 

la Europa continental desde los Centros de Recursos de Aprendizaje e 

Investigación (CRAI), desde la primera década del siglo actual (Solimine & 

Marzal, 2020). 

 

Considerando los principios de una sociedad sostenible, organizaciones como 

Naciones Unidas o la IFLA, entre otras, hacen esfuerzos por impulsar a las 

instituciones educativas el desarrollo de programas de alfabetización 

informacional como una forma de empoderamiento para que los estudiantes 

participen activen el pensamiento crítico (Damasceno, 2021) y como un 

derecho humano fundamental (Suárez-Jorge, Aguilar-Aguilera, & López-

Collazo, 2022) puesto que las multialfabetizaciones se han convertido en un 

mecanismo imprescindible para la capacitación en todos los niveles, es decir 

desde la educación hasta cualquier ámbito profesional (Guarnizo-Delgado, 

Guevara-Íñiguez, & Cedeño-Álvarez, 2022). 
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Resumen 

Se ofrece una panorámica general de las dobles titulaciones en España desde su 

origen, como contexto para centrarse en aquellas que combinan grados de los 

ámbitos de la gestión de la información y la documentación, y la comunicación. Se 

muestran y comentan algunos datos sobre la oferta de dobles grados en las 

universidades españolas y su agrupación en las diferentes ramas del conocimiento. 

Finalmente, se presentan y analizan los aspectos más relevantes del doble grado en 

Gestión de Información y Documentación Digital y en Comunicación Audiovisual 

(InfoCom), impartido desde el curso 2013-2014 en la Facultad de Información y 

Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona. 

 

Palabras clave: Dobles grados; Información y documentación; Gestión de 

Información y Documentación Digital; Comunicación Audiovisual; Grados 

universitarios 

 

 

Abstract 

The article offers an overview of the double degrees offered in Spain since their origin, 

as a context for focusing on those that combine degrees from the fields of Information 

& Documentation Management and Communication. Data is provided on double 

degrees offered by Spanish universities and there is a discussion on how they are 

grouped among the different branches of knowledge. Finally, the most relevant 

aspects of the double degree in Information Management & Digital Documentation 

and Audiovisual Communication (InfoCom) are presented and analyzed. This degree 
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has been offered by the Faculty of Information and Audiovisual Media of the 

University of Barcelona since the 2013-2014 academic year. 

 

Keywords: Double degrees; Information and documentation; Information 

Management and Digital Documentation; Audiovisual Communication; University 

degrees 

 

 

1. Introducción 

 

El curso 2013-2014 se pone en marcha un doble grado en la Facultad de 

Información y Medios Audiovisuales (FIMA), antes Facultad de 

Biblioteconomía y Documentación, de la Universidad de Barcelona (UB). El 

doble grado combina los planes de estudio de dos grados impartidos en el 

centro: el grado de Información y Documentación, actualmente grado de 

Gestión de Información y Documentación Digital, y el grado en Comunicación 

Audiovisual, por lo que se le denomina habitualmente InfoCom. La iniciativa 

respondía a la convergencia de los dos ámbitos de forma cada vez más 

visible: confluencia en cuanto a unidades administrativas en centros de 

educación y en la empresa privada; fusión de contenidos en publicaciones 

especializadas; combinación y suma de conocimientos y competencias del 

perfil profesional demandados en el mercado laboral de ambos sectores y, de 

fondo, la coincidencia fundamental en la materia objeto de estudio de las dos 

disciplinas: la información.  

 

InfoCom nace, además, en una época de desarrollo de las dobles titulaciones, 

una vez ya en marcha grados y másteres en el marco del EEES. Estas dobles 

titulaciones se consideraban en aquel momento necesarias y oportunas desde 

diferentes puntos de vista, por lo que algunas universidades ya habían 

empezado a ofrecerlas. A las alianzas “naturales” entre ámbitos de 

conocimiento, entre los cuales situamos de forma convencida la gestión y la 

comunicación de la información, se sumaron otras parejas no tan “naturales”. 

Algunas de esas ofertas gozan de buena salud, otras ya no están. 

 

Casi una década de trayectoria aporta ya cierta perspectiva que permite 

analizar de forma global la implantación de la doble titulación: qué ha 
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funcionado, qué cuestiones habría que resolver y qué aporta realmente el 

doble grado a los graduados, al mundo laboral y a las dos profesiones 

implicadas. Aparte del interés del propio centro en la evaluación y mejora 

continua de sus titulaciones, este análisis podría ser de interés para poner en 

común con otros centros que ofrecen, o prevén ofrecer, dobles grados 

similares. 

 

El presente artículo esboza primero una panorámica general de las dobles 

titulaciones en España, a continuación, presenta los dobles grados de los 

ámbitos de la Información y de la Comunicación para, finalmente, analizar el 

grado InfoCom de la Universidad de Barcelona. 

 

 

2. Origen y contexto de las dobles titulaciones 

 

Según la Normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments 

oficials de grau i màster universitari de la Universidad de Barcelona,1 un doble 

grado consiste en un itinerario curricular específico diseñado por la 

Universidad que, evitando la duplicidad de contenidos y aplicando una tabla 

de reconocimiento de materias y/o asignaturas de acuerdo con la 

equivalencia de contenidos y de competencias, permite cursar 

simultáneamente dos enseñanzas universitarias del mismo nivel académico.  

 

Las normativas elaboradas por las diferentes universidades con el fin de 

regular su oferta de dobles titulaciones ofrecen una buena panorámica sobre 

la oportunidad y la justificación para dicha oferta, que se complementa con 

algunos estudios y análisis más teóricos, la reflexión sobre la práctica que 

ofrecen algunos responsables de estas titulaciones y la visión más pragmática 

que proporciona la prensa generalista de manera regular cada inicio de curso. 

 

Los principales motivos que justifican el interés y el impulso de las dobles 

titulaciones son los siguientes: 

 

a. Una demanda social fruto de una sociedad compleja y en proceso de 

transformación que requiere egresados con una formación completa y 

multidisciplinar (normativa de la Universidad de Castilla-La Mancha).2 
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b. Las necesidades del mercado laboral que están en continua evolución. 

(Fita, 2020; Meneses, 2020). 

 

c. El “valor añadido” que implica una doble titulación para el estudiante, 

destacando así en el conjunto cada vez mayor de titulados 

universitarios. 

 

d. Un entorno académico cada vez más globalizado y competitivo al que 

deben enfrentarse las universidades. 

 

e. La ventaja que supone obtener dos títulos de grado de forma 

simultánea, reduciendo significativamente el número de créditos 

totales a cursar (equivalentes a tiempo y dinero), con un itinerario 

elaborado ex profeso que elimina la posible redundancia en los 

contenidos. 

 

En cuanto a aspectos controvertidos, podemos destacar: 

 

a. La carencia de una normativa específica a nivel estatal para las dobles 

titulaciones genera una oferta muy dispar (Batalla-Fuentes, 2018, 61).  

 

b. La falta de regulación oficial y la normativa propia desarrollada por 

cada universidad implica la falta de un criterio consensuado que 

establezca el total de créditos necesarios para obtener la doble 

titulación, que difiere considerablemente de unos estudios a otros 

(Civil-Serra, 2018, 50). 

 

c. La imposibilidad de formarse bien y en profundidad en dos disciplinas 

en tan poco tiempo puede llevar a cuestionarse una mejor preparación 

para el mercado laboral-. Se puede aducir que la formación 

universitaria no debe adaptarse a las demandas circunstanciales del 

mercado, sino proporcionar una formación básica que facilite el 

aprendizaje a la lo largo de la vida profesional (A. Corominas, del 

Observatori del Sistema Universitari de Catalunya, citado por Fita, 

2020). 
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La línea de las dobles titulaciones iniciada en el 2009 parece acertada, ya que 

la oferta se mantiene, sigue resultando atractiva y no ha dejado de aumentar 

a lo largo de estos años, pasando de 205 opciones en España el curso 2010-

2011 a las 1.253 actuales según el portal QEDU en abril 2023.3 Las razones 

y justificaciones que se apuntaban para ofrecer y cursar una doble titulación 

siguen siendo válidas más de una década después, a la vez que suponen 

factores de éxito y de motivación para los estudiantes. Lo dicen ellos y lo dice 

la demanda, que sigue aumentando y manteniéndose por encima del total de 

plazas pese a la abundante y variada oferta (Fita, 2020; Meneses, 2020; Val, 

2014). 

 

 

3. Las dobles titulaciones con Comunicación Audiovisual e 

Información y Documentación 

 

El análisis de la oferta de dobles grados vinculados a las titulaciones de 

Información y Documentación y Comunicación Audiovisual proporciona datos 

interesantes que, sin embargo, deben analizarse con cierta prudencia. Los 

resultados obtenidos ponen en evidencia que el registro de títulos presenta 

duplicidades sobre la oferta existente. 

 

Aunque no se han analizado a fondo todos los casos sí que se han podido 

identificar diferentes ejemplos de esta duplicidad: un doble grado se 

contabiliza como dos ofertas distintas si se imparte en centros diferentes; los 

títulos que se pueden cursar en diferentes modalidades (presencial, 

semipresencial o en línea) también aparecen duplicados; lo mismo ocurre 

cuando los dobles grados se extinguen (por la extinción de alguna de las dos 

titulaciones) y son sustituidos por dobles grados similares, que aparecen 

como ofertas diferenciadas. Por todo ello, se han filtrado y revisado los 

resultados obtenidos. 
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 Figura 1 Taxonomía de búsqueda. Fuente: http://siiu.universidades.gob.es/QEDU/ 

  

En la figura 1 se reproduce la pantalla para la búsqueda de titulaciones según 

el área de conocimiento. Una primera búsqueda por ámbito de conocimiento 

limitando a universidades públicas muestra 19 dobles titulaciones en Técnicas 

audiovisuales, todas ellas implicando los estudios de Comunicación 

Audiovisual o los de Información y Documentación. Por otro lado, buscando 

las dobles titulaciones de Información y Documentación, en el ámbito de 

Ciencias sociales y derecho, se localizan 38, que incluyen las 19 ya obtenidas 

en la búsqueda anterior. 

Estas cifras, recogidas en la tabla 1, no responden a la oferta real. El análisis 

de estos resultados permite detectar inconsistencias, como duplicidades y 

dobles grados ya desaparecidos.  

  

Dobles grados con… Rama de conocimiento Oferta 

Comunicación audiovisual Artes y humanidades 19 

Información y Documentación Ciencias sociales y derecho 38 

Tabla 1. Número de dobles grados que incluyen Comunicación audiovisual o 

Información y Documentación (2023). Fuente: QEDU - Búsqueda de títulos 

  

http://siiu.universidades.gob.es/QEDU/
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La consulta de los portales web de las universidades supone una revisión a la 

baja de la oferta recogida en QEDU, tal como se puede ver en la tabla 2. Los 

19 dobles grados que incluyen Comunicación Audiovisual se reducen a 11 una 

vez eliminadas duplicidades y desapariciones. Por ejemplo, el doble grado 

InfoCom de la Universidad de Barcelona parece que se impartiera en dos 

centros diferenciados, pero sólo se imparte en la Facultad de Información y 

Medios Audiovisuales. Hay que descontar, además, los dobles grados de 

Periodismo y Comunicación Audiovisual que se habían ofrecido en la 

Universitat de les Illes Balears, Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad 

de Salamanca, pero que dejaron de impartirse. 

  

Universidad Carlos III 

de Madrid 

Facultad de 

Humanidades, 

Comunicación y 

Documentación 

Grado en Periodismo / 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

Universidad de 

Barcelona 

Facultad de Información 

y Medios Audiovisuales 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Información y 

documentación 

Universidad de 

Castilla-La Mancha 

Facultad de 

Comunicación 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Periodismo 

Universidad de 

Extremadura 

Facultad de Ciencias de 

la Documentación y la 

Comunicación 

Grado en Periodismo / 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

Grado en Información y 

Documentación / Grado en 

Comunicación Audiovisual 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

Facultad de Ciencias de 

la Comunicación 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Periodismo 

Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla 

Grado en Periodismo / 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

Universidad del País 

Vasco 

Facultad de Ciencias 

Sociales y de la 

Comunicación 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Periodismo 
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Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Periodismo 

Universidad Pablo de 

Olavide 

Centro Universitario San 

Isidoro 

Grado en Comunicación / 

Grado en Comunicación 

Digital 

Universidad Politécnica 

de Valencia 

Escuela Politécnica 

Superior de Gandía 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e 

Imagen 

Tabla 2. Dobles grados que incluyen Comunicación audiovisual (2023). Fuente: 

QEDU - Búsqueda de títulos 

  

Siguiendo el mismo proceso, la búsqueda de Información y Documentación, 

del ámbito de Ciencias sociales y derecho (dentro de Periodismo e 

Información), permite obtener 38 dobles titulaciones. De éstas, 11 dobles 

titulaciones quedan al margen de nuestro centro de interés, la alianza con 

Comunicación Audiovisual, ya que implican a grados de otros ámbitos como 

Periodismo, Historia, Relaciones internacionales, Derecho o Pedagogía.  

 

De los 27 registros restantes, 14 son dobles grados en los que está implicado 

el grado de Comunicación Audiovisual, que ya aparecían en la primera 

búsqueda bajo la rama de conocimiento Técnicas audiovisuales y que han 

sido recogidos en la tabla 2. Los 13 dobles grados que quedan son los que 

implican un grado de Información y Documentación. En estos 13 casos 

volvemos a localizar algunas duplicidades que se deben a registros con 

campos erróneos y que responden a las mismas razones comentadas. El 

resultado final son los 10 dobles grados que aparecen en la tabla 3. 

 

Universidad de Barcelona 
Facultad de Información y 

Medios Audiovisuales 

Grado en Comunicación 

audiovisual / Grado en 

Información y 

documentación (en 

extinción) 

Grado en Comunicación 

Audiovisual / Grado en 

Gestión de Información y 

Documentación Digital 
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Universidad de 

Extremadura 

Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la 

Comunicación 

Grado en Periodismo / 

Grado en Información y 

Documentación 

Grado en Información y 

Documentación / Grado en 

Comunicación Audiovisual 

Universidad de Murcia 
Facultad de Comunicación 

y Documentación 

Grado en Periodismo / 

Grado en Información y 

Documentación 

Universidad de Salamanca 

Facultad de Traducción y 

Documentación 

Grado en Educación Social 

/ Grado en Información y 

Documentación 

Grado en Pedagogía / 

Grado en Información y 

Documentación 

Grado en Información y 

Documentación / Grado en 

Historia 

Grado en Información y 

Documentación / Grado en 

Ciencia Política y 

Administración Pública 

Escuela Politécnica 

Superior de Zamora 

Grado en Ingeniería 

Informática en Sistemas de 

Información / Grado en 

Información y 

Documentación 

Facultad de Derecho 

Grado en Información y 

Documentación / Grado en 

Ciencia Política y 

Administración Pública 

Tabla 3. Dobles grados que incluyen Información y documentación (o similares) 

(2023). Fuente: QEDU - Búsqueda de títulos 

  

Si se observan las alianzas establecidas, el grado de Comunicación 

Audiovisual, excepto en Extremadura y Barcelona, se ofrece siempre con el 

grado de Periodismo (Castilla la Mancha, Carlos III de Madrid, Santiago de 

Compostela, Sevilla, País Vasco, Miguel Hernández de Elche o Politécnica de 

València) y, en un único caso, con Comunicación (Pablo de Olavide). 

 

Más variadas son las alianzas existentes para el grado de Información y 

Documentación, con más grados implicados y de áreas temáticas más 

diversas, que van desde Periodismo o Historia hasta Pedagogía o Educación 

Social. Una diversidad que parece poner en evidencia la transversalidad de la 

titulación y las múltiples orientaciones posibles que ofrece. 
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En cuanto a universidades, Salamanca es la que más ha apostado por ofrecer 

dobles titulaciones con Información y Documentación, en total 6 con 

orientaciones muy variadas (Educación social, Pedagogía, Historia, Ciencia 

Política y Administración Pública e Ingeniería Informática en Sistemas de 

Información). Le siguen Extremadura, que ofrece dos dobles titulaciones, con 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y, finalmente, Barcelona y Murcia, 

que ofrecen el doble grado con Comunicación Audiovisual y con Periodismo, 

respectivamente. 

 

La doble titulación Comunicación Audiovisual e Información y Documentación 

(o Gestión de Información y Documentación Digital) la ofrecen únicamente 

las Universidades de Extremadura y de Barcelona. 

 

  

4. El caso de Comunicación Audiovisual y Gestión de 

Información y Documentación Digital (GIDD) de la UB 

 

Una de las dobles titulaciones que actualmente ofrece la UB es Gestión de 

Información y Documentación Digital - Comunicación audiovisual, un doble 

grado que se inició el curso 2013-2014.4 

 

La propuesta nació de la oportunidad que se presentó el curso 2012-2013 

con el traslado e incorporación física y administrativa del grado en 

Comunicación Audiovisual a la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. 

La incorporación de este grado al centro motivó, también, el cambio de 

nombre de este en 2019, desde entonces Facultad de Información y Medios 

Audiovisuales (FIMA). 

 

El perfil perseguido con este doble grado es el de un profesional polivalente, 

con un amplio dominio de todos los aspectos relacionados con la información 

y su comunicación o difusión: diseño, creación, producción, análisis crítico, 

búsqueda, recopilación, gestión, procesamiento, organización y preservación. 

Esto incluye, además, todos los formatos, morfologías y soportes que puede 

adoptar la información, desde el papel al soporte digital, del texto al vídeo o 
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productos multimedia y audiovisuales, desde espacios físicos hasta el entorno 

y el servicio exclusivamente virtual. 

 

La estrecha relación y confluencia de los dos ámbitos profesionales en el 

desarrollo de sus funciones hace tiempo que ha dado lugar a un profesional 

híbrido, muy solicitado y apreciado en el mercado laboral internacional, factor 

que en su momento sirvió como base a la oferta del doble grado. Esta 

vinculación entre los dos sectores ha sido ampliamente estudiada por algunos 

autores, como Tejada-Artigas (2015, 209), que señala la importancia que 

desde diferentes informes se da a los perfiles vinculados a internet y los 

contenidos digitales y a aspectos relacionados con el marketing digital, las 

métricas de internet, big data, motores de búsqueda y medios sociales. 

 

La necesidad de este perfil híbrido, no obstante, no es la única razón que 

justificó la propuesta. A pesar de la alta inserción laboral de los graduados en 

Información y Documentación que han mostrado siempre los estudios 

realizados y los informes de inserción laboral de la Agencia para la Calidad 

del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya) y de la necesidad de 

profesionales con sus competencias (Comalat; Pons, 2019), la demanda de 

inscripción y el número de matriculados había ido disminuyendo en los 

últimos años, no solamente en Cataluña, sino en todo el Estado. Así lo 

demuestra Mercedes de la Moneda cuando analiza los datos de matriculación 

entre 2009 y 2016, mostrando un descenso progresivo desde el curso 2010-

2011 (Moneda, 2018, 29). Así las cosas, con la propuesta se pretendía dar 

más visibilidad al entorno profesional real del gestor de información, 

ofreciendo una imagen actualizada de un profesional competente en el mundo 

digital, formado en áreas más allá del imaginario colectivo de una biblioteca 

llena de libros en papel. La oferta de dobles grados, habitualmente con el 

área de la comunicación, es una estrategia adoptada por diversos centros 

españoles para incrementar las matriculaciones en los estudios de 

Información y documentación (Abadal; Ollé; López-Borrull, 2021, 13), a la 

vez que permite conseguir una mayor y más actual visibilidad de los estudios 

entre los estudiantes de bachillerato (Abadal; Ollé; López-Borrull, 2021, 7).   

 

Para el diseño de la propuesta se analizó la oferta de dobles grados de centros 

españoles, optando finalmente por tomar como modelo y contrastar más a 
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fondo los que en aquel momento ofrecían contenidos similares a los de los 

grados que se pretendía fusionar: la doble titulación de la Universidad de 

Extremadura, INDO (Información y Documentación) - CAV (Comunicación 

Audiovisual) y la ofrecida por la Universidad de Murcia, Periodismo – 

Información y Documentación, ya desaparecida. Aunque inicialmente se 

examinó el panorama internacional, se optó por desestimarlo, puesto que 

quedaba muy lejos de nuestro contexto legislativo, educativo y profesional. 

Por último, se tuvieron en cuenta los estudios de Información y Comunicación 

ofrecidos por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que sirvieron para 

reafirmarse en gran parte de las perspectivas y enfoques adoptados.  

 

La propuesta final del doble itinerario InfoCom, supone 348 créditos en lugar 

de los 480 que implicaría cursar los dos grados por separado, y se puede 

realizar en 10 semestres, aumentando los 60 créditos anuales que se cursan 

habitualmente en un grado. El número total de créditos y la duración de los 

estudios se corresponden con la media de las cifras aportadas por la 

bibliografía ya citada (Civil-Serra, 2018, 50; Batalla-Fuertes, 2018, 61). La 

cantidad de créditos anuales a cursar, que oscila entre los 72 del primer año 

y los 63 del último, refleja la necesidad de esfuerzo del estudiante, aspecto 

destacado también por algunas publicaciones, aunque se mantiene por 

debajo de los 85 créditos anuales de otras dobles titulaciones comentadas 

por Batalla-Fuertes (2018, 63).  

 

La doble titulación se puso en marcha el curso 2013-2014 con una oferta de 

20 plazas. Lo reducido de esta oferta es también un elemento común a otras 

propuestas, dado que las plazas se restan a partes iguales de cada uno de 

los dos grados implicados. Se trata de un aspecto destacado también por las 

publicaciones revisadas, que lo relacionan directamente con las altas 

calificaciones necesarias para acceder a este tipo de estudios (Batalla-

Fuertes, 2018, 63; Fita, 2020; Meneses, 2020). En el caso de InfoCom, la 

relación entre oferta y demanda de los dos grados por separado provocó que 

la nota de corte quedara finalmente un poco por debajo de la nota requerida 

para acceder al grado Comunicación Audiovisual y bastante por encima de la 

necesaria para Gestión de Información y Documentación Digital.  
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A este hecho se debe el perfil inicial de gran parte de los estudiantes que 

accedieron a la doble titulación el primer año, alumnos con un interés 

enfocado principalmente a la Comunicación Audiovisual, pero sin nota 

suficiente para acceder a dicho grado, lo que provocó un abandono 

importante del grado de GIDD después del primer curso.  

 

Este abandono ha sido un elemento presente en la evolución de los primeros 

años de la doble titulación, en los que se ha trabajado intensamente para 

hacer visible el interés de la formación híbrida y las posibilidades que ésta 

ofrece desde el punto de vista laboral. Se ha trabajado mucho para facilitar 

la integración y fidelización de los estudiantes, con acciones de difusión 

específicas, un diseño de acompañamiento y tutorización personalizados y un 

esfuerzo por parte del profesorado, que cambió planteamientos, ejercicios y 

ejemplos, etc.  

 

Asimismo, se vio la necesidad de mejorar la percepción que los alumnos 

tenían del grado de Información y Documentación, ampliando su visión 

profesional y dotándolos de las habilidades informacionales imprescindibles 

en un estudiante universitario. En este sentido, se sustituyeron dos 

asignaturas del itinerario inicial, una de cada grado, por otras que se 

respondían a estos objetivos. Además, se hicieron algunos ajustes 

relacionados con el semestre de impartición de algunas asignaturas, cambios 

que también afectaron positivamente a los estudiantes de cada uno de los 

grados. 

 

Como muestra la evolución presentada en la tabla 4, este abandono al acabar 

el primer año se ha reducido de forma visible y en los últimos cinco cursos se 

ha conseguido estabilizar la cifra de alumnos que continúan sus estudios de 

doble grado en el segundo año.  

  

 Nuevo acceso 2º año 

2013-2014 22 11 

2014-2015 21 4 

2015-2016 23 13 

2016-2017 20 9 

2017-2018 23 13 
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2018-2019 23 16 

2019-2020 23 14 

2020-2021 22 16 

2021-2022 21 15 

2022-2023 21   

Tabla 4. Acceso a 2º curso de alumnos matriculados en el doble grado InfoCom UB. 

Fuente propia 

 

Paralelamente a las acciones mencionadas, desde la coordinación de prácticas 

curriculares de GIDD (responsable de las prácticas de estos alumnos), los 

esfuerzos se orientaron a conseguir una oferta de centros de prácticas en que 

se necesitaran y valoraran de forma especial estos perfiles híbridos 

correspondientes a la doble formación recibida. Aunque en los inicios no fue 

una tarea sencilla explicar a los propios centros de prácticas las competencias 

y capacidades de aplicación del doble perfil, actualmente la valoración de los 

tutores profesionales de los centros y de los propios alumnos permiten 

afirmar que el esfuerzo llevado a cabo ha obtenido sus frutos. La tabla 5 

muestra el resultado de este trabajo de ampliación y diversificación de 

centros de prácticas que han acogido alumnos entre el curso 2017-2018 y el 

2021-2022. 

 

Número de centros % del 

total 

Medios de comunicación y productoras (Betevé; El Prat TV; 

RTVE; TV3; Grupo Lavinia; Mediapro; WeAreCP) 

7  38,9%  

Bibliotecas universitarias y centros de investigación (CRAI 

UB. Suport a la Docència; Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC); Fundació de Recerca Sant Joan de 

Déu; UAB Humanitats; UPF. La Factoria)  

5  27,8%  

Empresas y organizaciones culturales (Associació Lectura 

Fàcil; Avenir; ING Ediciones; Libros de Cabecera; Teatre 

Lliure)  

5  27,8%  

Bibliotecas públicas (Biblioteques de Barcelona) 1  5,5%  

 Total 18  100% 

Tabla 5. Distribución de centros de prácticas según tipología (2017-2022) 
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Otro aspecto trabajado estos años ha sido la vinculación entre los alumnos 

del doble grado que, aunque se perciben a ellos mismos como un grupo 

compacto, no comparten sus experiencias con compañeros que se encuentran 

en cursos superiores, ya que no los identifican. Esta debilidad fue detectada 

a través de las tutorías del Plan de Acción Tutorial (PAT) del centro y para 

resolverla, igual que ya se hacía en el grado de GIDD, se organizaron charlas 

en las que alumnos que habían realizado ya sus prácticas de doble grado 

explicaban su experiencia en primera persona.5 Aunque inicialmente las 

charlas se hicieron en el contexto de una asignatura de primer curso para 

contribuir a la reducción del abandono inicial, pronto se incorporaron estas 

experiencias en asignaturas de cursos superiores, con el objetivo de que los 

alumnos fueran perfilando su demanda de centros de prácticas.6 Actualmente, 

también se incluyen alumnos a punto de graduarse o ya graduados en las 

jornadas de puertas abiertas y en las sesiones de acogida de alumnos de 

nuevo acceso, donde comparten su experiencia y transmiten su satisfacción 

a los estudiantes que inician el doble grado o están pensando en hacerlo. 

 

Todas las acciones y el gran esfuerzo invertido han dado como resultado, 

además de una mayor fidelización de los estudiantes, un alto grado de 

satisfacción, que se manifiesta de forma especialmente visible cuando el 

alumno llega a las prácticas curriculares, comprueba el valor añadido que le 

aporta su doble formación y de qué manera esto es valorado por el centro de 

prácticas. Los resultados de la encuesta de la tabla 6 muestran claramente 

esta satisfacción por parte de los centros. 

 

Aspectos 

valorados (≥ 

7) 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Preparación 

alumnado  
8,7 

100

% 

9,

2 
100% 9 

88,8

% 
8,2 80% 7,6 80% 

Valoración 

experiencia 
9,3 

100

% 

9,

1 
100% 9,3 100% 8,8 100% 8,2 80% 

Tabla 6. Valoración de la experiencia del Prácticum entre los centros que han 

acogido alumnos de prácticas. Fuente propia. 
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5. Reflexiones finales 

 

Casi una década después de haber iniciado su camino, valoramos la doble 

titulación de forma positiva; la oferta sigue generando demanda y los niveles 

de satisfacción que recogen los indicadores, cuantitativos y cualitativos, son 

buenos. Pensamos que quizá las características del doble grado InfoCom que 

más han contribuido a su éxito y le confieren personalidad propia son las 

siguientes: 

  

a. La convivencia de los dos grados en un mismo edificio. Por un lado, se 

ha mostrado efectiva para la gestión, facilitando la asignación de 

profesorado, espacios y horarios para la docencia en ambos grados. 

Por el otro, favorece a los estudiantes evitando desplazamientos y 

permitiéndoles una mejor integración con el resto de los alumnos de 

ambos grados, con los cuales comparten sesiones, aulas y 

conversaciones de pasillo.  

 

b. El gran esmero y cuidado con que se gestionan aspectos delicados y 

complejos, como la confección coordinada de los horarios y de los 

calendarios de exámenes, evitando incompatibilidades y buscando la 

optimización del tiempo de clases, para los alumnos y para el 

profesorado implicado en ambos grados. A esto hay que añadir la 

ventaja que supone para algunos alumnos la existencia del grado de 

GIDD, también, en modalidad semipresencial, con sesiones en el turno 

de tarde. Esto permite combinar asignaturas en formato presencial en 

horario de mañana con asignaturas semipresenciales en horario de 

tarde, ganando en flexibilidad horaria.  

 

c. El seguimiento y acompañamiento del grupo de alumnos de forma 

específica, como grupo compacto a la vez que integrado en las aulas 

con el resto de los estudiantes de ambos grados, diferenciado en 

aspectos tales como la asignación de un tutor específico en el marco 

del Plan de Acción Tutorial del centro (PAT), consciente de sus 

necesidades especiales. De acuerdo con la lista de recomendaciones 

finales de Batalla-Fuertes (2018, 68), la tutorización resulta un 

elemento importante para el acompañamiento eficaz de estos 
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estudiantes y el hecho de impartirse los dos grados en un mismo centro 

con un plan de acción tutorial integral ha facilitado mucho la eficacia 

de dicha tutorización. Otros ejemplos del trato como grupo específico 

y compacto son la existencia de un acto de graduación propio para los 

que finalizan el doble itinerario, con el mismo protocolo que los que se 

celebran para los dos grados y en un acto conjunto con ambos.  

 

d. Sería interesante disponer de evidencias suficientes en relación con la 

percepción de una mejor inserción laboral y desarrollo profesional de 

este doble titulado de perfil híbrido, puesto que es uno de los 

principales atractivos de esta oferta formativa y una de las ventajas 

más visibles para los futuros universitarios. El número de egresados 

no es todavía lo bastante significativo como para hacer muchas 

valoraciones de tipo cuantitativo. Sin embargo, en una reciente 

encuesta dirigida a los 40 titulados actuales de InfoCom, se destaca 

este doble perfil y la amplitud de la formación recibida desde la 

perspectiva de ambos ámbitos como valor importante para la inserción 

laboral y el desarrollo profesional en su lugar de trabajo. Sería 

interesante trabajar con otros centros con propuestas afines para 

poder disponer de datos estadísticamente significativos que 

permitieran extraer las conclusiones pertinentes, puesto que todas las 

propuestas de dobles titulaciones ofrecen pocas plazas y se encuentran 

con este mismo problema.  

 

 

6. Notas 

 

1. Universidad de Barcelona (2019). Normativa reguladora de les dobles 

titulacions en ensenyaments oficials de grau i màster universitari de la 

Universitat de Barcelona. Aprovada pel Consell de Govern el 22 de juliol, 

modificada el 16 de juny de 2021. 

http://www.ub.edu/acad/noracad/Normativa_dobles_titulacions.pdf 

2. Universidad de Castilla-La Mancha (2013). Normativa sobre dobles 

titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de grado y máster en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Aprobada por Consejo de Gobierno el 26 

de febrero. 

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vd/normativa  

http://www.ub.edu/acad/noracad/Normativa_dobles_titulacions.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/Normativa_dobles_titulacions.pdf
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vd/normativa
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3. Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU), aplicación creada por el 

Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades. 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo 

4. UB. Futurs estudiants. Curs 2023-2024. Gestión de Información y 

Documentación Digital - Comunicación audiovisual. 

https://www.ub.edu/futurs/tots-els-graus/doble-grau-comunicacio-

audiovisual-gestio-dinformacio-i-documentacio-digital 

5. Sirva como ejemplo la charla que se celebró el 25 de mayo de 2018 en la 

que unos alumnos que estaban a punto de graduarse presentaron su 

experiencia a los alumnos de primer curso. 

https://fima.ub.edu/noticies/primera-trobada-destudiants-del-doble-grau-

en-informacio-i-documentacio-i-en-comunicacio-audiovisual 

6. Una muestra de estas actividades es la sesión «Pràcticum en primera 

persona» que se celebró en febrero de 2021, un encuentro entre alumnos 

de GIDD y de InfoCom que habían realizado su período de prácticas en el 

primer semestre con alumnos que lo realizarán durante el curso siguiente.  

https://fima.ub.edu/noticies/sessio-de-practicum-en-primera-persona-gidd 
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 Resumen 

Se realiza un análisis descriptivo de la contribución de la Biblioteca a la 

internacionalización de la Universidad, partiendo de los campos de actuación más 

significativos señalados por la bibliografía especializada: la gestión de la colección y 

los recursos de información, el apoyo a la investigación y la publicación científica, la 

formación dirigida a la comunidad universitaria y al propio personal bibliotecario, la 

colaboración con los programas de intercambio y estancias profesionales y la 

participación en proyectos internacionales. Se concluye que la Biblioteca cuenta con 

un gran potencial para constituirse en agente de internacionalización, al incluir esta 

faceta en su planificación estratégica, convirtiéndola en misión o propósito, pasando 

a ser un aspecto primordial en la implementación de funciones, recursos y servicios, 

así como en el desarrollo de procesos y procedimientos. 

 

Palabras clave: Bibliotecas universitarias; internacionalización; planificación 

estratégica; apoyo a la investigación; cooperación internacional. 

 

 

 Abstract 

A descriptive analysis of the Library's contribution to the internationalization of the 

University is carried out, based on the most significant fields of action indicated by 

the specialized bibliography: collection management and information resources, 

support for research and scientific publication, training aimed at the university 

community and the library staff, collaboration with exchange programs and 

professional stays, and participation in international projects. It is concluded that the 
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Library has great potential to become an internationalization agent, by including this 

facet in its strategic planning, turning it into a mission or purpose, becoming a 

fundamental aspect in the implementation of functions, resources, and services, as 

well as in the development of processes and procedures. 

 

Keywords: Academic libraries; internationalization; strategic planning; research 

support; international cooperation. 

 

 

1. Introducción 

 

El concepto de internacionalización se ha relacionado desde hace décadas con 

el éxito de las actividades económicas y las relaciones políticas, aunque no 

será hasta la década de los 80 cuando esta relación cobre valor de manera 

generalizada en el ámbito de la Educación Superior. Como han señalado 

Sánchez-Tarragó y Bufrem (2018), con la internacionalización las 

universidades persiguen objetivos tanto académicos como socioculturales y, 

también, económicos. En la consecución de estos objetivos, sus bibliotecas 

podrían jugar un papel proactivo, considerando este proceso como parte de 

su planificación estratégica (Becker, 2006). 

 

En el caso de España, el grado de internacionalización de las universidades 

es aún bajo, en comparación con su entorno geopolítico. Las cifras relativas 

tanto a movilidad de estudiantes internacionales como al número de 

estudiantes y profesorado extranjeros en nuestras universidades pueden 

consultarse en la Web del Ministerio de Universidades53, pero sirvan de 

ejemplo del amplio margen de mejora existente un par de datos ofrecidos por 

el Informe CYD: el 1,6% de estudiantes de grado son extranjeros, frente al 

5,8% en la Unión Europea; apenas un 5% de profesorado extranjero, frente 

al 25% en el caso del Reino Unido (Fundación CYD, 2021). 

 

En este contexto, las bibliotecas universitarias tienen mucho que decir. A 

continuación analizaremos cómo se concreta la labor de la Biblioteca de la 

Universidad de Málaga (BUMA) en los diversos campos de actuación que, 

según la bibliografía profesional, son más habituales e idóneos para contribuir 

 
53 https://www.universidades.gob.es/estadisticas-de-internacionalizacion/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://www.universidades.gob.es/estadisticas-de-internacionalizacion/
https://www.universidades.gob.es/estadisticas-de-internacionalizacion/
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a la internacionalización (Bordonaro, 2013), (Witt et al., 2015). Veremos 

cómo las bibliotecas universitarias cuentan con suficiente potencial para 

“desempeñar un papel protagónico en el proceso de internacionalización” 

(Sánchez-Tarragó et al., 2017), al realizar aportaciones específicas a través 

de sus recursos y servicios, partiendo de sus funciones, misión y objetivos, y 

también aprovechando aquellas oportunidades que surgen para la 

colaboración con otras unidades universitarias, organizaciones e instituciones 

(Heredia-Sánchez, 2023). 

 

 

2. La internacionalización en la Universidad de Málaga  

 

La Universidad de Málaga (UMA) apuesta desde hace años por la 

internacionalización en la Educación Superior, como demuestran su propia 

estructura orgánica, que cuenta con un Vicerrectorado de Movilidad y 

Cooperación Internacional, la labor desarrollada por su Servicio de Relaciones 

internacionales y el trabajo que realiza la Oficina UMA International Hub54. A 

ello se suma el impulso y participación en el Campus de Excelencia 

Internacional Andalucía TECH y la aprobación del Plan integral de 

internacionalización de la UMA (Universidad de Málaga. Vicerrectorado de 

Internacionalización, 2018), así como haber sido la primera entidad española 

reconocida con el Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged 

Universities, como “universidad emprendedora”55. 

 

En su IV Plan Estratégico56, la UMA incluye como parte de su misión la 

“proyección nacional e internacional de su trabajo” y recoge entre sus valores 

la mejora de sus resultados basada en “una docencia internacionalizada”, en 

la “internacionalización de la investigación” y en las “alianzas internacionales 

de innovación”. 

 

 
54 https://www.uma.es/relaciones-internacionales/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 
55 https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-recibe-el-sello-intermacional-de-universidad-
emprendedora-que-otorga-aceeu/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 
56 https://www.uma.es/plan-estrategico-uma/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://www.uma.es/relaciones-internacionales/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-recibe-el-sello-intermacional-de-universidad-emprendedora-que-otorga-aceeu/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-recibe-el-sello-intermacional-de-universidad-emprendedora-que-otorga-aceeu/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-recibe-el-sello-intermacional-de-universidad-emprendedora-que-otorga-aceeu/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-recibe-el-sello-intermacional-de-universidad-emprendedora-que-otorga-aceeu/
https://www.uma.es/plan-estrategico-uma/
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De acuerdo con esta estrategia, la BUMA actúa en distintos campos, 

aportando sus recursos y servicios y generando oportunidades para la 

internacionalización mediante: 

 

● El acceso a recursos bibliográficos y documentales internacionales. 

● El apoyo a la investigación y a la publicación en revistas 

internacionales, a menudo en colaboración con grupos de investigación 

internacionales e instituciones extranjeras. 

● Las actividades formativas dirigidas al conjunto de la Comunidad 

universitaria, y especialmente a doctorandos y personal investigador. 

● La movilidad internacional de su personal. 

● La colaboración con el Servicio de Relacionales internacionales y con la 

Oficina UMA International Hub. 

● La participación en programas y proyectos internacionales. 

 

 

3. Campos de actuación para la internacionalización en la BUMA 

 

En relación con el apartado anterior, la BUMA expresamente apoya este 

aspecto de su institución en el documento que le sirve de guía y compromiso, 

como es su vigente Plan Estratégico (Universidad de Málaga. Biblioteca 

universitaria, 2019), donde se resalta en su visión que, una vez cumplidos 

los objetivos planteados, quiere “ser una Biblioteca que en la consecución de 

las funciones y fines de la Universidad de Málaga colabora en la cultura 

emprendedora, la innovación y la internacionalización”. 

 

En un futuro a corto plazo, a raíz de la actualización del Plan, se prevé que 

funciones y servicios tendrán mucho que ver con el desarrollo de la Biblioteca 

como Oficina de la Ciencia Abierta, tal como ha quedado establecido en su 

Plan de Actuación 2023, donde se trabajaría en los servicios relacionados con 

esta materia: repositorio institucional, gestión de APC, datos abiertos, 

bibliometría, apoyo para la acreditación y sexenios, formación, recursos 

educativos en abierto (REA), monitorización de la ciencia abierta en la 

Universidad, y otros que pudieran sumarse (asesoramiento técnico sobre 
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open peer review, open source…). Algunos se tratan en los apartados 

siguientes, nos centramos ahora en el resto. 

 

El repositorio institucional, RIUMA57 (García-Reche et al., 2013), nace en 

2012 con ese espíritu de trascender lo local, de llegar al contexto 

internacional y ser una herramienta que facilite, entre otras finalidades, el 

acceso y uso de los resultados de la investigación de la institución (primero 

publicaciones, a lo que se han sumado los datos de investigación) a la 

comunidad científica internacional. Prueba de ello es que está conectado con 

recolectores y con Google Scholar, que sigue los principios FAIR, etc. 

 

Como se puede apreciar, la internacionalización es muy destacable en los 

criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación, 

tal como se contempla en la Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Con respecto a 

las publicaciones de reconocido prestigio “se presupone que su aparición en 

posiciones destacadas de dichos índices internacionales es garantía de que 

los contenidos que en ellas aparecen tienen suficiente calidad”. El 

conocimiento, apoyo y asesoramiento que sobre esos índices presta al 

personal investigador, así como el uso de otros recursos, es la base del 

servicio de búsqueda de indicios de calidad y otros complementarios para la 

acreditación y sexenios. 

 

Al igual que ocurrió con los resultados de la investigación, publicaciones y 

datos, la BUMA ha comenzado a dar sus primeros pasos con los REA58. Esto 

se concreta en un asesoramiento para la creación, edición y publicación de 

estos recursos, facilitando el conocimiento de herramientas o aplicaciones 

para ello, lo referente a otorgar la licencia en abierto, pautas para su 

publicación, etc.; recopilando repositorios, directorios y buscadores que 

permitan su localización; así como información sobre su descripción e 

identificación. Con ello se contribuye a la difusión internacional de su 

producción para los realizados en la institución, así como a facilitar la 

disponibilidad de los existentes en ese mismo ámbito mundial. 

 
57 https://riuma.uma.es/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 
58 Guías de la BUMA, Recursos Educativos Abiertos: https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248 
[Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://riuma.uma.es/
https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248
https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248
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3.1. La colección. Recursos bibliográficos y bases de datos 

internacionales 

 

La colección que gestionan y desarrollan las bibliotecas universitarias tiene 

un marcado carácter internacional, como demuestra el hecho de que las 

suscripciones a revistas y monografías internacionales constituyen la mayor 

parte de la inversión y forman el núcleo de los recursos bibliográficos y 

documentales. Por su parte, la importancia que se otorga a las bases de datos 

internacionales se refleja en la cantidad y variedad de las suscripciones 

activas, algunas de ellas a través de licencias nacionales o consorciadas. Los 

datos de uso en el conjunto de universidades españolas avalan su importancia 

e influencia en la internacionalización59. 

 

En la UMA se hace un uso intensivo de estos recursos, como reflejan los 

centenares de miles de descargas de documentos que se realizan cada año, 

lo que repercute, sin duda, en intensificar la proyección internacional de la 

investigación que se realiza (Universidad de Málaga. Coordinación de 

Bibliotecas, 2022). 

 

Por otra parte, las bibliotecas contribuyen a veces a la internacionalización 

por medio de colecciones especiales. En el caso de la BUMA mencionaremos 

el proyecto Window on Korea, una donación de más de 5.000 libros realizada 

por la Biblioteca Nacional de Corea, que facilita el conocimiento de la cultura 

y la historia de Corea del Sur. Destacan los textos para el aprendizaje de la 

lengua coreana, así como una colección de películas, series y documentales. 

En mayo de 2021 se celebró un seminario con motivo del décimo aniversario 

del proyecto en el que, junto a investigadores y autoridades locales y 

surcoreanas, participaron responsables de la Biblioteca. Estos fondos se 

encuentran en la biblioteca de Estudios Sociales y Comercio de la Universidad 

de Málaga, al estar ubicada en este Centro el Área de Estudios de Asia 

Oriental60. 

 

Como sabemos, el apoyo al aprendizaje de idiomas y al conocimiento de otras 

culturas tiene un potente aliado en el medio audiovisual. En la BUMA, se 

 
59 https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage [Consulta: 7 mayo 2023]. 
60 https://asiaoriental.uma.es/window-on-korea/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
https://asiaoriental.uma.es/window-on-korea/
https://rebiun.um.es/rebiun/admin/ManageIndicatorsPage
https://asiaoriental.uma.es/window-on-korea/
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cuenta con interesantes colecciones de películas en versión original como las 

ubicadas en la Biblioteca General y la Biblioteca de Turismo. Estas últimas, 

así como las películas y documentales coreanos se difunden de manera muy 

visual a través de Pinterest61. 

 

 

3.2. El apoyo a la investigación y la publicación científica  

 

Aunque puede haber disparidad de opiniones con respecto a la envergadura 

del servicio de apoyo a la investigación por parte de una biblioteca 

universitaria, en nuestro caso lo consideramos actualmente como el mayor 

por las funciones relacionadas con él, inversión realizada y dedicación.  

 

Consideramos que este servicio tiene un impacto directo en la 

internacionalización por las características de los talleres y cursos impartidos 

desde la BUMA, por sus guías temáticas, la financiación de la publicación en 

abierto, etc. 

 

Con respecto al último aspecto indicado de la financiación, cabe resaltar por 

su actualidad, la puesta en marcha de acuerdos transformativos. 

 

Con su llegada, promovidos desde la BUMA y, principalmente, por la CRUE y 

CSIC con grandes editores de revistas científicas, con la implicación de 

consorcios, en nuestro caso el CBUA, la Biblioteca asume una función 

importante de apoyo a la publicación científica al facilitar la financiación de 

los costes de publicación en abierto en revistas, sobre todo híbridas, de 

alcance mundial. 

 

El acceso abierto a los artículos, aparte de otras implicaciones para el 

currículum del investigador, supone, en cascada, una mayor accesibilidad de 

esas publicaciones, facilidad de uso, mayor citación, más prestigio para el 

autor y para su institución. En esto también hay que tener en cuenta, 

vinculado con lo anteriormente indicado para el repositorio, que la Biblioteca 

incluye toda esta producción directamente en él, sin esperar la iniciativa del 

 
61 https://www.pinterest.es/bumadifusion/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://www.pinterest.es/bumadifusion/
https://www.pinterest.es/bumadifusion/
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autoarchivo por parte del autor, aunque en contacto con éste, dadas las 

características de las licencias Creative Commons asignadas para utilizar la 

versión de editor, inexistencia de embargos, etc. 

 

Por otra parte, en la realización de informes bibliométricos de las 

publicaciones de la UMA, entre otros aspectos, se tienen en cuenta aquellos 

relativos a la internacionalización. Uno de ellos en los que fija la atención la 

Institución es precisamente éste, y de esta manera la bibliometría se 

convierte en un aliado para mostrar la repercusión que está teniendo y 

facilitar la toma de decisiones al respecto. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente apuntado, no consideramos sólo la colaboración con otras 

instituciones, sino también la repercusión internacional de la producción 

científica. 

 

De esta manera se monitoriza en el Plan Estratégico vigente en la Universidad 

de Málaga: 

 

 

Pero la bibliometría puede tener otras aplicaciones y no limitarse a reflejar el 

estado de la cuestión en cuanto a países con los que prioritariamente se 

colabora, instituciones con las que se tiene mayor vinculación científica, áreas 

más productivas, etc. Partiendo del hecho de que del análisis de datos se 

vislumbra que, por ejemplo, las publicaciones con firmas internacionales 

duplican su posicionamiento en el top 10%, la Biblioteca puede ayudar al 
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investigador o a las políticas de internacionalización de la institución a 

identificar posibles colaboradores de áreas emergentes. 

 

 

 

3.3. La formación a la comunidad universitaria 

 

En la práctica totalidad de las acciones formativas que se imparten desde la 

Biblioteca, tanto a estudiantes como a PDI, se incluyen recursos, colecciones 

y herramientas de carácter internacional. Así, en los cursos temáticos siempre 

aparecen aquellas bases de datos o colecciones de revistas o monografías 

internacionales más importantes. Además, se ofrece formación específica 

sobre normas de citación internacionales, gestores de referencias 

bibliográficas y recursos para medir el impacto y visibilidad internacional de 

las publicaciones62. 

 

Un elemento que favorece la internacionalización es, sin duda, la formación 

impartida en inglés. Desde 2013/14 la BUMA ofrece en su Campus Virtual, un 

curso íntegramente en inglés, de 25 horas de duración, dedicado a cuatro 

grandes bases de datos internacionales63. Se ha observado que el porcentaje 

de estudiantes extranjeros que lo realizan se incrementa progresivamente, 

hasta situarse en torno al 20%, y tanto éstos como los estudiantes españoles 

valoran muy positivamente esta acción formativa, con puntuaciones 

 
62 https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCIBUMA2022_23.pdf [Consulta: 7 mayo 2023]. 
63 El curso se denomina en la actualidad International Databases: Web of Science, Scopus, Academic Search 
Ultimate, Periodicals Archive Online (course in English). 

https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCIBUMA2022_23.pdf
https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCIBUMA2022_23.pdf
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superiores a 4,5 sobre 5 y comentarios como: “I really appreciated the clarity 

of the concepts. It was really helpful to see examples and screenshots. Thank 

you very much” o “Me ha parecido un curso completo, muy útil para el 

desarrollo de mis búsquedas bibliográficas y práctico. ¡Muchas gracias!”. 

 

Por último, la participación de la Biblioteca en las Jornadas Doctorales 

organizadas cada año por el Programa de Doctorado en Lingüística, Literatura 

y Traducción también es una buena oportunidad para incidir en la necesidad 

por parte de los futuros investigadores de formarse en idiomas, conocer los 

recursos internacionales y tener una visión global y multicultural de sus 

disciplinas. Las últimas celebradas, del 27 al 29 de junio de 2022, contaron 

con la participación de la Biblioteca por medio de un Taller sobre herramientas 

de apoyo a la investigación64. 

 

 

3.4. La formación del personal bibliotecario 

 

La vinculación de la formación del personal con la internacionalización se 

puede concretar principalmente en tres facetas: la formación en idiomas, las 

estancias en el extranjero y la participación en eventos internacionales. 

 

La formación en idiomas por parte del personal bibliotecario resulta esencial, 

especialmente para el que está implicado en actividades relacionadas con 

recursos de información internacionales, visitas de personal docente, 

investigador o técnico extranjero, etc. El personal de la BUMA tiene la 

oportunidad de formarse a través de los cursos del propio Centro de idiomas 

de la Fundación de la Universidad y, de hecho, no son pocos quienes han 

cursado o cursan estudios de inglés, italiano, francés y otros idiomas. 

 

Por su parte, las estancias profesionales en el extranjero son práctica 

habitual, y muy beneficiosa, en el ámbito anglosajón, donde se realizan desde 

hace décadas (Kidd y Roughton, 1994). Más recientes en el caso español 

(generalmente, acogiéndose al Programa Erasmus+), sus resultados son 

satisfactorios, según se deduce de algunas de las experiencias documentadas 

 
64 https://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/noticias/vii-jornadas-doctorales/ [Consulta: 7 mayo 2023]. 

https://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/noticias/vii-jornadas-doctorales/
https://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/noticias/vii-jornadas-doctorales/
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como los casos de Sanz-Santacruz et al. (2013), Alcón Jiménez (2018) y Ruiz 

Fargas (2022). El personal de la BUMA también ha realizado este tipo de 

estancias en universidades de Italia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, etc. con 

resultados muy satisfactorios en cuanto al intercambio de experiencias, 

ampliación de contactos profesionales y mejora de la comunicación en lengua 

extranjera. 

 

En cuanto a la participación en eventos internacionales por parte de su 

personal, se ha centrado en congresos, jornadas y colaboraciones en 

proyectos. 

 

Así, la más reciente tuvo lugar en la I Jornadas Internacionales sobre 

Compromiso Social y Biblioteca, organizadas por la Fundación Alonso 

Quijano, 1 y 2 de diciembre de 2022, con la ponencia: “El compromiso de la 

Biblioteca de Universidad de Málaga con la alfabetización mediática e 

informacional de las personas mayores.” 

 

Igualmente, con ocasión de la presentación del proyecto internacional de la 

UNESCO: “Generando competencias digitales para la innovación en el marco 

del Ecosistema 4.0 con metodología STEAM Fase España”, el 29 de 

septiembre de 2022 se expusieron las iniciativas que sobre formación y apoyo 

a la investigación se realizan desde la BUMA. 

 

Poco antes, el 31 de agosto de 2022 se produjo la participación en el 

“Conversatorio sobre bibliotecas humanas y pandemia, ¿cómo vamos?”, 

organizado por la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior 

de Antioquía, Colombia, donde se pusieron en común las experiencias 

llevadas a cabo durante la crisis sanitaria, las novedades incluidas a raíz de 

ella y los servicios que han transcendido. 

 

El 27 de noviembre de 2020 se participó como ponente, junto a otra colega 

de la Universidad nacional de la Plata, Argentina, en el “Ciclo de reflexión: 

evaluación de las bibliotecas universitarias”, organizado por la Red 

Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, para tratar sobre la 

implementación de las directrices y estándares para bibliotecas universitarias 
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desde la experiencia de REBIUN. Esta invitación se produjo al ser el ponente 

de nuestra Biblioteca coautor de las dos ediciones de dichas directrices. 

 

Como consecuencia de ello, el ponente de la BUMA también fue invitado a 

participar en un coloquio con representes de dicha Red al haber mostrado 

interés sobre la aplicación del modelo de gestión de calidad EFQM en 

bibliotecas universitarias, donde en ese momento contábamos con unos 17 

años de experiencia. 

 

Ese mismo año, el 9 de julio, y por invitación de la dirección de la Carrera 

Técnica en Bibliotecología y Documentación, del Centro de Formación Técnica 

de ENAC, Chile, se participa en el 4º Ciclo Internacional de Conversatorios 

Virtuales: “La gestión de la información en tiempos de crisis”, sobre la 

temática de marketing de servicios en redes sociales, junto a otros colegas 

ponentes de Perú y Chile. 

 

En agosto de 2019 es invitado como ponente al II Congreso Internacional de 

Bibliotecas Académicas y Especializadas, “Bibliotecas con sentido”, que tuvo 

lugar en Medellín, Colombia, organizado por la Mesa de Bibliotecas de 

Instituciones de Educación Superior de Antioquia, donde se expuso lo 

referente a proyectos de colaboración, cooperación y coordinación en los que 

estaba implicada. 

 

En fechas anteriores se produjeron otras colaboraciones similares, 

especialmente con México y Brasil, o siendo anfitriones del IV Simposio 

Internacional de Bibliotecas Digitales (21 al 26 de julio de 2006), en 

colaboración con ISTEC (Consorcio Iberoamericano de Ciencia y Tecnología). 

 

 

3.5. La colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales y 

la Oficina UMA International Hub  

 

La BUMA colabora cada año con el Servicio de Relaciones Internacionales y 

con el UMA International Hub en la acogida a los participantes del Programa 

Erasmus+ que visitan nuestra universidad, así como atendiendo a cualquier 
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persona que disfrute de otro tipo de estancia o de intercambio y que muestre 

interés por conocer la Biblioteca. 

 

Esta colaboración se concreta de diversas formas: 

 

● En la Jornada de bienvenida que se ofrece a las personas visitantes por 

parte de los responsables de Relaciones Internacionales se incluye una 

presentación de la BUMA en la que personal bibliotecario explica su 

estructura, servicios, instalaciones y horarios de apertura, y responde 

a cuantas dudas y cuestiones se puedan plantear. 

● Se organizan visitas guiadas en grupo a la Biblioteca General de la 

UMA, por ser uno de los edificios emblemáticos del Campus en el que, 

además, se ubican fondos bibliográficos multidisciplinares y de interés 

cultural, cuenta con cientos de puestos de lectura, y se ofrecen 

servicios al conjunto de la Comunidad Universitaria con amplios 

horarios de apertura. Estas visitas tienen una duración de entre 30 y 

45 minutos. 

● A petición de los interesados, se ofrecen también sesiones de trabajo 

específicas con pequeños grupos o personalizadas, en las que se 

atienden cuestiones concretas o se responde a necesidades de 

información que requieren de este tipo de reuniones. Suele tratarse de 

visitantes que tienen algún tipo de responsabilidad en sus bibliotecas 

y que desean conocer cómo funcionan algunos de nuestros servicios, 

frecuentemente les interesa la formación en competencias 

informacionales, el apoyo a la investigación y a la publicación en 

abierto o la gestión de las bases de datos y los recursos electrónicos. 

 

Las actividades descritas, dada la procedencia plurinacional de las personas 

visitantes, se desarrollan habitualmente en lengua inglesa. 

 

 

3.6. Colaboración y participación en proyectos internacionales 

 

Uno de los proyectos colaborativos que cuenta con mayor tradición y 

expansión en el ámbito de la biblioteca universitaria es el del suministro de 

documentos y préstamo interbibliotecario. También en nuestro caso sucede, 
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en casos como el desarrollado en el ámbito de ISTEC, en el que participamos 

durante algunos años; o en el de NILDE (Network Inter-Library Document 

Exchange), en el que nos mantenemos con una actividad continuada. 

 

Conscientes de la importancia de la visibilidad de los investigadores y su 

producción científica, la UMA se adhiere, mediante convenio firmado en 2014, 

al proyecto ORCiD (Open Researcher and ContributorID), manteniéndose 

como miembro institucional desde entonces. Posteriormente se puso en 

marcha de forma conjunta en las Universidades Andaluzas, en el ámbito del 

CBUA, la dotación del identificador ORCiD para todos sus investigadores, 

hasta conseguirlo para el conjunto de todos ellos. Una vez alcanzado el 

objetivo, la BUMA sigue en solitario con su membresía y abierta a otras 

iniciativas que puedan surgir en este contexto. 

 

Algunos de los proyectos en los que también participa, y que tuvieron un 

origen más ceñido a instituciones nacionales, han ido adquiriendo una mayor 

dimensión, bien por la suma de participantes de fuera de las fronteras o por 

la repercusión internacional que han ido adquiriendo, como es son los casos 

de DIALNET, Recolecta, etc. 

 

A esta variedad de colaboraciones podemos añadir las llevadas a cabo con 

ONGs de manera directa o a través del Servicio de Relaciones Internacionales 

o el de Voluntariado de la Universidad. El caso más reciente es el iniciado con 

Acción Senegal en abril de 2023, a quien se le han enviado libros en francés 

con el objetivo de facilitar el aprendizaje de las distintas comunidades del 

país. 

 

 

4. Conclusiones 

 

Sin duda, las bibliotecas participan como agentes de internacionalización de 

nuestras universidades. Sin embargo, para profundizar y ampliar este papel 

sería preciso disponer de más estudios de carácter local y nacional que 

permitan visibilizar esta valiosa contribución, así como promover que nuestra 

propia visión de los servicios y recursos se oriente a este objetivo. Nuestro 

rol en la internacionalización debería formar parte de la conversación 
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profesional, mediante su abordaje en publicaciones, grupos de trabajo y 

encuentros bibliotecarios. 

 

Resulta imprescindible incluir la internacionalización como elemento esencial 

en la planificación estratégica. En nuestro caso particular, ahora que se está 

planteando un nuevo Plan Estratégico para la BUMA, lo que se marcaba como 

visión en cuanto a la internacionalización, lo que la Biblioteca quería llegar a 

ser con el cumplimiento de los objetivos establecidos, debe convertirse en 

misión o propósito, esto último si empleamos la terminología del modelo de 

gestión de calidad EFQM (European Foundation for Quality Management), es 

decir, debe ser asimilado y asumido en su razón de ser, como un aspecto 

primordial que deberá tener su implementación en funciones y servicios, así 

como en el desarrollo de procesos y procedimientos. 
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Museo + biblioteca (s) = la estrategia de L'ETNO 

 

 

Amparo Pons Cortell. Responsable de la Biblioteca de L’ETNO.  

Sergio Baggetto Pérez de las Bacas. Técnico medio de la Biblioteca de L’ETNO. 

Carles Penya-roja Martínez. Técnico auxiliar de la Biblioteca de L’ETNO. 

 

 

Palabras claves: BiblioPOP, asociaciones profesionales, alianzas, Agenda 2030, 

bibliotecas de museos.  

 

 

A modo de introducción hablemos de conexiones entre 

profesionales de museos y bibliotecas: ¿realidad o ficción? 

 

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID) organiza las XVIII Jornadas 

Españolas sobre Información y Documentación bajo el título El poder en tus 

manos: bibliotecas, archivos, museos65. Es la primera vez en 18 años que 

aparece en su título la palabra museo.  

 

En el programa de este año la directora del Museo Nacional de las Artes 

Decorativas participa de la primera mesa de las JEID23, se habla sobre temas 

de datificación con los museos en primera línea y tenemos una mesa de 

diálogo bajo el título Documentalistas de museos. Como profesionales 

bibliotecarios de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, celebramos esta 

apuesta por acercar dos mundos que para nosotros son el mismo. Somos un 

ejemplo claro de esos profesionales rara avis que habitamos en un museo 

gestionando información y estamos convencidos que en nuestro perfil 

específico está la clave de la conexión entre estos dos sectores 

aparentemente tan distanciados. 

 

Para analizar el tipo de conexión existente entre los profesionales de museos, 

bibliotecas y archivos nos planteamos dos preguntas: ¿cuál es la presencia 

de los perfiles profesionales de museos en las asociaciones de los sectores de 

 
65 Programa JEID23. Disponible en: https://fesabid.org/jeid23/index.php/programa/ [Consulta: 09/05/2023] 

https://fesabid.org/jeid23/index.php/programa/
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la gestión de la información? y ¿qué ocurre en el caso contrario? Hemos 

llamado a las puertas de las asociaciones profesionales con el objetivo de 

saber si el asociacionismo es el camino para conectar ambos mundos. 

 

De las 23 asociaciones y colegios que forman FESABID sólo 4 asociaciones 

tienen en sus nombres una clara vinculación a museos: la Asociación de 

Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE), la Asociación Española 

de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas de Murcia 

(ANABAD Murcia), la unidad territorial de ANABAD en Cantabria y la 

Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de 

Documentación de Galicia (BAMAD)66.  

 

Según consulta realizada a Anabad Murcia y BAMAD (Pons, 2023), ambas 

asociaciones coinciden en afirmar que el porcentaje de profesionales 

asociados que trabajan en museos es bajísimo, aproximadamente un 1%. 

Anabad Murcia tiene dos miembros vinculados a museos como museólogos y 

en el caso de BAMAD, de 5 profesionales que trabajan en estos centros, 3 son 

bibliotecarias de museos. En ambas asociaciones existe un claro interés en 

realizar acciones para acercarse a este sector menos representado en las 

organizaciones, principalmente apostando por la formación. Ambas afirman 

que no es fácil encontrar la manera de conectar ambos sectores. 

 

¿Y qué ocurre en el caso contrario, en las asociaciones o entidades vinculadas 

al sector museístico? Tras la consulta realizada a ICOM España (Pons, 2023), 

a la Asociación Española de Museología (AEM) (Pons, 2023) y a la Associació 

de Professionals de Museologia de Catalunya (AMC) (Pons, 2023) - cabe 

señalar, que en el caso valenciano no existe ninguna asociación que 

represente a los profesionales de museos - las respuestas han sido muy 

similares: ninguna de ellas tiene datos cuantificados de los diferentes perfiles 

profesionales. En el caso de ICOM España, en el formulario de recogida de 

datos de la solicitud de inscripción cuando se trata de miembros individuales, 

se solicita el cargo en el museo, no el perfil profesional. Tampoco está 

sistematizado en AMC, ni en AEM aunque forma parte de sus proyectos 

futuros poder tener datos claros sobre los perfiles de sus asociados. A pesar 

 
66 FESABID. Disponible en: https://www.fesabid.org/quienes-somos/asociaciones/ [Consulta: 05/05/2023] 

https://www.fesabid.org/quienes-somos/asociaciones/
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de no poder dar una respuesta exacta, apuntan datos generales que siempre 

son bajos. AEM indica que, a pesar de que entidades como SEDIC o la 

Biblioteca Nacional de España forman parte como miembros institucionales, 

sólo un 3% de los miembros individuales están vinculados a centros de 

gestión de la información y en su mayoría pertenecen a bibliotecas de 

museos. En el caso de AMC el porcentaje también es bajo, pero parece que 

más representado por profesionales de archivos de museos.  

 

Son datos generales que nos pueden aproximar a la realidad: la poca 

conexión entre museos y bibliotecas, así como entre sus profesionales. Pero, 

¿y si damos un paso más allá de los profesionales de bibliotecas y archivos 

especializados de museos?, ¿qué pasa con la conexión de los museos con 

otras bibliotecas externas al museo?, ¿existe algún punto en común entre 

museos y bibliotecas públicas, por ejemplo?, ¿los museos piensan en las 

bibliotecas públicas como aliadas? o ¿las bibliotecas públicas llaman a la 

puerta de los museos? En la Biblioteca de L’ETNO llevamos desde hace años 

apostando por afianzar esta alianza como una estrategia de todo el museo. 

 

 

La estrategia de L’ETNO: de “tus amigas las bibliotecarias” a 

“nuestras grandes aliadas” 

 

En 2023, ya no podemos poner en duda que el centro de información y 

referencia, en el caso de existir en un museo, debe ser de acceso público a la 

ciudadanía. Si a estas alturas, alguna biblioteca de museo pretende estar 

únicamente vinculada a los profesionales internos a su centro debería revisar 

la redefinición de museo que por fín aprobó ICOM en 2022 en cuyo cuerpo se 

habla de conceptos como accesibilidad e intercambio de conocimientos al 

servicio de la sociedad67 

 

 
67El 24 de agosto de 2022, la Asamblea General Extraordinaria del ICOM aprobó la nueva definición de museo: “Un 
museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, 
conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los 
museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y 
comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el 
intercambio de conocimientos.” ICOM: Consejo Internacional de Museos. [Disponible en: https://icom.museum/es/] 
[Consulta: 09/05/2023] 

https://icom.museum/es/
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En la Biblioteca de L’ETNO estábamos convencidos que nuestros compañeros 

de profesión de otras tipologías bibliotecarias podían ayudarnos con esta 

meta: facilitar la accesibilidad y el intercambio de conocimientos y poder 

llegar a toda la sociedad valenciana. Este binomio museo - bibliotecas es 

enriquecedor en ambos sentidos y no nos faltaban razones para pensarlo. 

 

Fig 1. Profesionales de bibliotecas públicas en L’ETNO. Presentación de BiblioPOP 

 

En primer lugar, L’ETNO es un museo social cuyo centro de reflexión es la 

cultura popular valenciana. Un museo que pone el foco en cómo somos los 

valencianos y las valencianas y que lejos de ser un viaje nostálgico al pasado, 

es una reflexión constante sobre nuestro presente (Seguí, 2023). La identidad 

es el nexo que nos une a todo el territorio y que favorece las dinámicas de 

trabajo con las bibliotecas. Cada pueblo y ciudad valenciana tiene algo que 

aportarnos y el museo también a todas ellas.  

 

En segundo lugar, ser bibliotecario es habitualmente una profesión aislada e 

invisible dentro de un museo, lejos de recaer en victimismos apostamos por 

reivindicarnos y posicionarnos dentro de nuestra organización. Pero si dentro 

somos invisibles, fuera lo somos aún más. La ciudadanía sigue extrañándose 

de que en un museo existan bibliotecas accesibles, pero lo más grave es que 

el desconocimiento se extienda a los compañeros de profesión de otros 
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centros de gestión de la información. Tenemos un importante reto: 

posicionarnos dentro y fuera del museo. Los años que llevamos generando 

proyectos y colaborando conjuntamente con las bibliotecas públicas nos han 

hecho visibles a la ciudadanía y sobre todo necesarios para las bibliotecas 

como un referente informativo y un elemento clave de la cooperación 

bibliotecaria valenciana. Cabe apuntar que la Diputación de Valencia, de la 

cual depende el museo, no tiene competencias sobre bibliotecas, por lo que 

todas las acciones conjuntas rompen las barreras administrativas y no son en 

ningún caso una obligación del museo.  

 

En tercer lugar, nuestra misión como Biblioteca de L’ETNO es ser referente 

de información de la cultura popular valenciana y para conseguirlo 

necesitamos poder llegar a todo aquello que se publica y se investiga al 

respecto en cada rincón del País Valenciano. Quiénes mejor que las 

bibliotecas públicas para servirnos de alerta de las publicaciones locales que 

tan poca difusión tienen y que en cambio tanto valor informativo poseen para 

el museo.  

 
Fig. 2. Bibliotecas de las comarcas de la Vall d’Albaida i Comtat en la presentación de 

BiblioPOP 

 

Por último, como profesionales comprometidos éramos conscientes de la 

capacidad de generar comunidad que tienen las bibliotecas públicas, la cual 
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difícilmente podemos tener desde una biblioteca dentro del “aparato museo” 

y menos a cientos de kilómetros de distancia de la mayoría de la ciudadanía 

valenciana. En la Biblioteca de L’ETNO teníamos claro que la alianza con las 

bibliotecas públicas era la clave, pero debíamos convencer al resto de 

profesionales que habitan el museo y acabar con los estereotipos que sobre 

las bibliotecas y sus profesionales tenían. Nada más y nada menos que la 

idea contra la que siempre luchamos: la biblioteca como mero depósito de 

libros. 

 

Con la estrategia de trabajo museo-bibliotecas de L’ETNO hemos roto 

barreras. Si miramos hacia el interior de L’ETNO, con los años hemos pasado 

de trabajar con “tus amigas las bibliotecarias” - frase que nos repetían 

constantemente - a que las bibliotecas públicas valencianas estén 

consideradas como “nuestras grandes aliadas”. El cambio de la persona de 

los posesivos es todo un cambio de paradigma. Hemos logrado que 

profesionales de la conservación, la restauración o la gestión cultural, 

compañeros del museo, cambien la percepción que sobre las bibliotecas y sus 

profesionales tenían y tomen consciencia de la importancia de las bibliotecas 

como dinamizadoras del territorio y creadoras de comunidad. Si miramos 

hacia el exterior de L’ETNO, hemos logrado que otros servicios bibliotecarios 

no sólo nos conozcan, sino que nos consideren un puntal importante de la 

agitación bibliotecaria valenciana a través de los proyectos colaborativos que 

les ofrecemos. Y también, gracias a ellas, muchos ciudadanos han conocido 

a L’ETNO y poco a poco son más las personas que saben que en los museos 

hay bibliotecas. 

 

Por todo ello, en 2022, llegó el momento de dar un paso más firme en esta 

relación y nació BiblioPOP.  

 

 

BiblioPOP: el desarrollo de una idea 

 

Los antecedentes: en 2016, en la Biblioteca de L’ETNO creamos un pequeño 

proyecto llamado Espanta la por: per Tots Sants, monstres valencians para 

reinvindicar el imaginario del miedo cuando se acerca la fiesta de Todos 

Santos (Pons, 2021). Un año más tarde, en 2017, lo ofrecimos a las 
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bibliotecas de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (XLPV) y desde aquel 

año no ha hecho más que crecer en participación. Este proyecto inicial se ha 

convertido en toda una campaña que se celebra en más de 100 bibliotecas 

desde el norte de Castellón al sur de Alicante coordinado por la biblioteca de 

un museo. Tiene entre sus objetivos: reivindicar la literatura popular y sus 

personajes fantásticos, fomentar la lectura, crear espacios de narración oral 

y reivindicar las bibliotecas. 

 

En 2022, tras seis años de colaboración en Espanta la por y los buenos 

resultados obtenidos, la Biblioteca de L’ETNO decidió consolidar esta 

estrategia creando la marca «BiblioPOP : bibliotecas comprometidas con la 

cultura popular» (Pons, 2022), un paraguas bajo el cual unir a las bibliotecas 

que quisieran ayudarnos a reivindicar la identidad valenciana y a difundir la 

cultura popular. Era el momento perfecto: aprovechamos el cambio de 

paradigma de” tus amigas” a “nuestras aliadas” y pasamos a la acción. 

 

 
Fig. 3. Marca BiblioPOP 

 

Partimos de tres reflexiones: en primer lugar, lo que hace única a cada 

biblioteca pública es su fondo local, el cual está repleto de cultura popular. 

Por lo tanto, todo lo que les podamos ofrecer desde L’ETNO les puede 

interesar. En segundo lugar, la campaña Espanta la por ha sido analizada y 

evaluada durante seis años con datos muy positivos por una red de 

bibliotecas falta de proyectos coordinados por quien tiene competencia para 

ello. Y en tercer lugar, tenemos un marco que avala esta alianza ya que 

podemos justificar nuestros esfuerzos dentro de la «Estrategia Nacional de 

información y bibliotecas como agentes para la consecución de los objetivos 

de la Agenda 2030: propuesta inicial» del Grupo de Trabajo Bibliotecas y 

Agenda 2030 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de 



 

 398 

 

Cultura, en cuya página 26 habla de las alianzas como estrategia básica para 

la transformación social destacando la alianza entre las bibliotecas públicas y 

las bibliotecas especializadas (CCB, 2019).  

 

Si BiblioPOP une a las bibliotecas comprometidas con la cultura popular 

debíamos crear una marca, una imagen gráfica y recursos que sirvieran para 

la identificación en los centros: pegatinas, marcapáginas para los usuarios y 

carteles. Con todo este material, convocamos en mayo de 2022 a la 

presentación con este llamamiento: 

 

Fig. 4. Convocatoria de presentación BiblioPOP 

 

BiblioPOP: «Nombre que recibe una biblioteca comprometida con la cultura 

popular valenciana» 

 

La Biblioteca de L’ETNO busca aliadas para revivir la cultura popular 

valenciana y mantenerla viva día a día. 

 

¿Por qué pensamos que las bibliotecas pueden ayudarnos?: 

 

1. Las bibliotecas facilitan el acceso a la información, al conocimiento y la 

cultura a todas las personas que entran por la puerta o acechan sus 

espacios digitales. No hablamos únicamente de las bibliotecas públicas, 

sino también de las bibliotecas escolares, de las especializadas y de las 
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universitarias como servicios de información abiertas a la participación 

y la colaboración. 

 

2. Las bibliotecas están arraigadas en su territorio y gestionan el fondo 

local que las identifica y las hace únicas por tener una colección 

específica sobre temática local, entre la que se encuentra la cultura 

popular. A través de la alianza con las bibliotecas valencianas la 

Biblioteca del ETNO puede llegar a todo el territorio valenciano y por 

tanto a toda la ciudadanía. 

 

3. Las bibliotecas crean comunidad y desarrollan conexiones con todos 

los sectores de su población y, por tanto, son espacios de encuentro, 

conversación e intercambio para las asociaciones, para los grupos de 

estudios y para las entidades locales y comarcales. 

  

4. L’ETNO, Museu Valencià d’Etnología, tiene como misión conservar y 

difundir la cultura popular valenciana a través de las exposiciones, 

líneas de investigación y proyectos singulares, por lo que debe trabajar 

en colaboración con todos los profesionales y entidades que le puedan 

ayudar a llevar a cabo esta misión. 

 

5. Las bibliotecas y los profesionales bibliotecarios valencianos, con la 

participación activa en la campaña Espanta la por desde el año 2017 

para difundir el imaginario valenciano, han demostrado que son las 

aliadas perfectas para ayudar al ETNO a mantener viva la cultura 

popular valenciana y confiamos plenamente en ellas. 
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Fig. 5. Carteles BiblioPOP 

 

El manifiesto de una BiblioPOP, escrito en primera persona, y que luce en 

todos los carteles es el siguiente:  

 

Somos una BiblioPOP porque: 

 

● Tenemos a disposición de la ciudadanía publicaciones sobre cultura 

popular valenciana. 

● Gestionamos el fondo local y ponemos mucho cuidado en nuestras 

tradiciones. 

● Colaboramos con los centros de estudios locales y comarcales. 

● Creamos comunidad con las asociaciones festivas y colaboramos en 

nuestras fiestas y tradiciones. 

● Damos voz a las personas y con ellas hacemos memoria. 

● Programamos narración oral para difundir nuestra literatura popular. 

● Informamos a L'ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, de todo lo que se 

publica en nuestro territorio. 

● Participamos de las propuestas POP que nos propone la Biblioteca de 

L’ETNO. 
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«Somos BiblioPOP porque reavivamos la cultura popular y hacemos 

comunidad alrededor de ella» 

 

No obstante, BiblioPOP no es sólo una marca, es un continente repleto de 

contenido: todos los proyectos compartidos con las bibliotecas. A día de hoy, 

a través de BiblioPOP se ofrece: 

 

1. Espanta la por : per Tots Sants, monstres valencians, que ya existía 

desde 2017. 

2. La Festa Valor68. Se trata de una fiesta dedicada a la narración oral y 

a Enric Valor, uno de los principales recopiladores valencianos. Para 

facilitar su realización la Biblioteca de L’ETNO les ofrece los guiones de 

la fiesta, los textos adaptados para poder teatralizar las rondallas de 

Valor y los materiales gráficos, incluido un photocall que pueden 

solicitar. 

3. El club de lectura Fadrines69. 3 lotes del libro “Fadrines : el procés de 

no casar-se en la cultura tradicional valenciana”, editado por L’ETNO, 

con una guía de lectura para dinamizar los clubes de la biblioteca 

incluyendo la visita de las autoras. 

4. Las exposiciones itinerantes de L’ETNO70 pueden ser solicitadas por las 

bibliotecas y aquellas que se encuentren en la provincia de Valencia 

cuentan con todos los gastos de transporte y montaje incluidos.  

5. Etnobloc, el blog de la Biblioteca, se ofrece a las bibliotecas para contar 

sus experiencias BiblioPOP. 

6. El intercambio bibliográfico71. Desde la Biblioteca de L’ETNO enviamos 

todas las publicaciones del museo a cambio de recibir las publicaciones 

locales relacionadas con cultura popular. 

 

 
68 La Festa Valor. En: Etnobloc [blog de la Biblioteca de L’ETNO]. 23 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://etnobloc.dival.es/la-festa-valor/ [Consulta: 13/05/2023] 
69 Club de Lectura Fadrines. En: Etnobloc [blog de la Biblioteca de L’ETNO]. 23 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://etnobloc.dival.es/club-de-lectura-fadrines/ [Consulta: 13/05/2023] 
70 Les exposicions itinerants de L’ETNO, també a les biblioteques. En: Etnobloc [blog de la Biblioteca de L’ETNO]. 23 
de mayo de 2022. Disponible en: https://etnobloc.dival.es/les-exposicions-itinerants-de-letno-tambe-a-les-
biblioteques/ [Consulta: 13/05/2023].  
71 Intercanvi bibliogràfic entre biblioteques. En: Etnobloc [blog de la Biblioteca de L’ETNO]. 23 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://etnobloc.dival.es/intercanvi-bibliografic-entre-biblioteques/ [Consulta: 13/05/2023] 

https://etnobloc.dival.es/la-festa-valor/
https://etnobloc.dival.es/club-de-lectura-fadrines/
https://etnobloc.dival.es/les-exposicions-itinerants-de-letno-tambe-a-les-biblioteques/
https://etnobloc.dival.es/les-exposicions-itinerants-de-letno-tambe-a-les-biblioteques/
https://etnobloc.dival.es/intercanvi-bibliografic-entre-biblioteques/
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En el blog de la Biblioteca hay un espacio creado para curar toda la 

información sobre BiblioPOP y existe un formulario abierto para que cualquier 

biblioteca se pueda inscribir. 

 

 

Los resultados BiblioPOP 

 

Un año más tarde de la creación de BiblioPOP existen 84 bibliotecas 

declaradas como tales. Mantenemos el intercambio bibliográfico con todas las 

BiblioPOP dadas de alta en nuestra base de datos de intercambios y a cambio, 

muchas de ellas, nos han hecho llegar las publicaciones locales o al menos 

nos han informado de su edición. La Festa Valor se ha realizado en diferentes 

municipios como Castalla, Potries, Agullent o Massamagrell y todas las 

bibliotecas han recibido el photocall y el resto de recursos. El club de lectura 

Fadrines se ha llevado a cabo en 12 bibliotecas desde septiembre de 2022 a 

mayo de 2023, han recibido los lotes de libros y la visita de las autoras con 

unas evaluaciones muy positivas por parte de las profesionales bibliotecarias 

y las lectoras. Poco a poco las bibliotecas muestran sus propios proyectos 

BiblioPOP a través del blog de la Biblioteca y Espanta la por sigue siendo el 

éxito asegurado: en 2022 fueron 106 las bibliotecas participantes.  

 

En todo caso, quisiéramos destacar que tanto en el caso del Club de Lectura 

de Fadrines, como en el caso del ofrecimiento de las exposiciones itinerantes 

de L’ETNO, se han implicado por primera vez otras áreas del museo externas 

a la Biblioteca. Por tanto, podemos afirmar que BiblioPOP ya no es sólo un 

proyecto de la biblioteca del museo, sino de más habitantes del museo que 

nos ayudan a consolidar el cambio de paradigma y a hacer real esa relación 

museo - bibliotecas.  
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Fig. 6 Participación de Estefania Martínez, responsable de las exposiciones  

itinerantes de L’ETNO, en la presentación BiblioPOP 

  

A modo de conclusión, pensamos que este modelo es perfectamente 

replicable como binomio museo - biblioteca en el caso de los museos 

etnológicos por todas las razones anteriormente expuestas. Aún así, nos 

gustaría que los museos de otras temáticas viesen como potenciales aliadas 

a las bibliotecas públicas. Se pueden crear relaciones que permitan la 

prescripción lectora de calidad sobre la temática del museo, la creación de 

espacios de encuentro con jóvenes artistas en las bibliotecas, la realización 

de talleres o de cualquier propuesta creativa que trascienda el museo. Sólo 

tienen que fijarse en las bibliotecas como espacios dinámicos con los que 

colaborar y para ello es necesario que los profesionales de bibliotecas se 

quiten los complejos, llamen a la puerta de los museos y sean proactivos con 

un único objetivo: tejer alianzas en beneficio de toda la ciudadanía.  
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Resumen 

La presente comunicación tiene por objetivo la presentación del modelo HIP 

Bibliotecas, un trabajo colaborativo llevado a cabo por colegiadas y colegiados del 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

(COBDCV) en que se explica el proceso de adaptación del modelo HIP (Hexágono de 

la Innovación Pública) al mundo de nuestros profesionales. Basándonos en este 

modelo, creado por el Gobierno Abierto de Aragón, apostamos, desde una visión 

innovadora, por una nueva metodología de trabajo para construir bibliotecas más 

dinámicas y colaborativas.  

 

Palabras clave: bibliotecas; innovación pública; modelo HIP; HIP Bibliotecas 

 

 

Abstract 

The purpose of this communication is to present the HIP Libraries model, a 

collaborative work carried out by members of the Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) in which the adaptation 

process of the HIP model is explained. (Public Innovation Hexagon) to the world of 

our professionals. Based on this model, created by the Open Government of Aragon, 

we bet, from an innovative vision, on a new work methodology to build more dynamic 

and collaborative libraries. 

 

Keywords: libraries; public innovation; HIP model; HIP Libraries 
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1. Introducción 

 

Existe un pensamiento generalizado de que las bibliotecas no son servicios 

muy innovadores o que su margen de innovación es limitado respecto a otras 

instituciones. No sólo no compartimos esta visión, nuestra propuesta es 

ampliar la visión de la innovación y reflexionar sobre el ecosistema de 

innovación para las bibliotecas. En otras palabras, queremos dar una razón 

de peso para visibilizar que la innovación en nuestros centros de trabajo 

existe y que el personal bibliotecario está abierto siempre a nuevas formas 

de trabajar para mejorar y ofrecer servicios innovadores de calidad a su 

comunidad de usuarios. 

 

A partir de las Jornadas Españolas de Información y Documentación (JEID21’) 

organizadas por FESABID y celebradas virtualmente en abril de 2021, el 

COBDCV apuesta por incorporar en su agenda estratégica el modelo HIP 

(Hexágono de Innovación Pública) presentado por Raúl Oliván, Director 

General de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón, 

dentro del eje de participación ciudadana de la incidencia política de la 

profesión. En la intervención, Raúl describe el modelo HIP enmarcado en su 

visión de la innovación abierta, colaborativa y en red. Este proyecto HIP es el 

producto o resultado tangible del trabajo de investigación y reflexión sobre la 

innovación de las administraciones públicas para inspirar una agenda de 

transformación y cambio sistémico en las instituciones que le encargaron 

desde la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) para la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado. 

 

El HIP es “un modelo para acelerar el cambio sistémico de las organizaciones 

que concibe la innovación como redes de conversaciones: deseos, visiones y 

afectos compartidos. Los vértices del hexágono representan los 6 vectores o 

dinámicas de la Innovación Pública (Open_abierto, Trans_transversal, 

Fast_ágil, Proto_modelos, Co_colaborativo y Tec_digital).  

 

Es decir, para transformar una institución clásica, jerárquica y cerrada en una 

organización red, abierta, dinámica y democrática se necesita trabajar desde 

estas seis dimensiones y buscar un equilibrio en todos ellos para formar el 

hexágono.  
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1. Hexágono de la innovación pública 

 

El vector Open nos propone abrir las organizaciones, ampliar las redes de 

colaboradores, tener conversaciones bidireccionales, conectarla a las 

demandas de la sociedad… No se trata sólo de ser transparente y 

receptivo…significa experimentar un crecimiento de red, aplicar dinámicas 

bidireccionales o buscar el flujo circular.  

 

Trans significa trabajar de forma transversal, potenciar equipos 

interdisciplinares, mezclar e hibridar ideas, superar cuellos de botella de la 

jerarquía… aplicando atributos como aleatoriedad, conectividad, 

productividad relacional, los atajos… 

 

El vector Fast sugiere la necesidad de introducir dinámicas ágiles en la 

organización, reducir distancias entre actores, hacer un uso intensivo del 

tiempo disponible, incrementar el tiempo dedicado a conversaciones 

productivas… aplicar y utilizar metodologías, enfoques o herramientas 

capaces de acelerar los flujos, de recortar los tiempo para multiplicar la 

productividad 
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Proto propone una forma de trabajar enfocada a la producción de prototipos, 

pilotos o productos mínimos, reducir el nivel de abstracción, alinear visiones 

e inspirar el cambio con ejemplos… Generar prototipos, maquetas, productos 

mínimos viable (PMV), mockups, pilotos, demos, beta, test A/B… 

 

Co es el vector del fomento de la colaboración y la cooperación, la co-creación 

y la inteligencia colectiva, potenciando el sentimiento de pertenencia y la 

creación de comunidades…Es decir, buscar la densidad de red, el 

fortalecimiento de lazos, la alineación de visiones, la sincronía y la creación 

de comunidad 

 

Finalmente, Tec es el vector que propone impulsar la digitalización y otras 

herramientas tecnológicas que multipliquen la conectividad, permitiendo más 

y mejores conversaciones… resumiendo, más transformación digital que 

digitalización. 

 

 

2. Planteamiento y objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo principal de este proyecto es adentrarnos en el modelo HIP para 

convertir las bibliotecas en espacios más innovadores, abiertos, dinámicos, 

colaborativos y democráticos, trabajando y materializando en nuestra 

disciplina profesional diferentes líneas de innovación a través de los vectores. 

Es decir, proponer un hexágono de innovación para las bibliotecas:  

 

● OPEN_ Más que un servicio público: bibliotecas abiertas. 

● TRANS_ Bibliotecas transversales para desafíos complejos. 

● FAST_ Multiplicar las conversaciones y acercar las distancias: bibliotecas 

más ágiles. 

● PROTO_ Entusiasmo por la experimentación y el hacer. 

● CO_ Conectar la biblioteca: Crear comunidad, tejer redes. 

● TEC_ Poner a las personas en el centro de la tecnología y a las bibliotecas 

como facilitadoras. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

Para este objetivo tan ambicioso, los objetivos específicos que surgían eran 

muchos y muy variados, pues no sólo se trataba de crear este proyecto para 

adaptar HIP a bibliotecas y hacerlo de manera aislada, en realidad lo que 

queríamos era hacerlo para que se integrara con las líneas de trabajo del 

COBDCV y para que contribuyera (retroalimentando) a los objetivos del 

equipo LAAAB.  

 

Con todo ello, podemos decir que el proyecto persigue los siguientes objetivos 

específicos alineados con la estrategia COBDCV. 

 

- Formación y actualización constante de los profesionales, proporcionando 

no sólo formación especializada sino también ofreciendo los contenidos y los 

espacios para la reflexión y la ampliación de conocimientos.  

 

- Investigar y proporcionar recursos a los profesionales desde las comisiones 

técnicas, en este caso centradas en la Innovación : 

 

- Visibilizar un modelo de innovación específico para las bibliotecas. 

-Crear una herramienta de autoevaluación para que los/as 

profesionales puedan tener una hoja de ruta de dónde se encuentran 

actualmente y hacia donde pueden seguir para mejorar e innovar en 

sus centros de trabajo. 

-Mejorar los procesos y flujos de trabajo de las bibliotecas, tanto 

internos como externos, y ofrecer a la ciudadanía nuevos servicios. 

 

Por otro, en el marco de la colaboración con el LAAAB de Aragón, se nos 

plantea una alianza muy interesante que posiciona y visibiliza al sector 

profesional de la información y la documentación en ámbitos como la 

innovación social, la transparencia y el gobierno abierto o la participación 

ciudadana. Lo que nos proponemos es:  

 

- Convertirnos en fellowHIP:(Los y las embajadores/as del modelo HIP), es 

decir, expertos/as o entusiastas del modelo HIP que pueden ayudar a mejorar 
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el hexágono de la innovación, a repensar otras instituciones, a inspirar con 

otros proyectos o a conectar con la comunidad. 

 

- A nivel más específico, y en línea con el anterior punto, ser fellowHIP 

bibliotecas y por ello empezar a trabajar de forma colaborativa con el resto 

de bibliotecas a través de buenas prácticas llevadas a cabo. Nos proponemos 

como apoyo de las bibliotecas en los diferentes estados en los que se 

encuentran para que puedan respaldarse en nosotros/as y el resto de la 

comunidad bibliotecaria para seguir innovando en los seis vectores. 

 

- Formar parte del HIP 2.0, un despliegue de herramientas de diagnóstico y 

planes de acción específicos en ámbitos tan diversos como las ONGs, la 

planificación estratégica urbana, los centros de formación, las universidades, 

los laboratorios de gobierno o los institutos tecnológicos. 

 

 

3. Metodología y desarrollo del proyecto 

 

En enero de 2022 entra una nueva Junta al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y se marca como una 

de sus líneas estratégicas el trabajo desde un prisma innovador, transversal 

y colaborativo. 

 

En febrero de 2022 nos ponemos en contacto con el equipo de Raúl Oliván 

para estudiar una posible colaboración. Nos interesa trasladar el modelo HIP 

al mundo de las bibliotecas. Ellos aceptan la colaboración y trabajamos junto 

a trabajadores del gobierno abierto e innovación social del gobierno de 

Aragón en el modelo HIP Bibliotecas. 

 

Todo el proyecto se desarrolla con dos elementos fundamentales:  

 

● Un grupo motor: un grupo representativo y plural: 

Nuestro grupo motor de trabajo desde el COBDCV son 6 colegiados y 

colegiadas profesionales de la gestión de la información, archivos y 

bibliotecas: Alicia Sellés, bibliotecaria y consultora independiente; 

Asun Atero, técnica superior de la BPM de Massamagrell; Joan Carles 
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Faus, responsable del Archivo Municipal Administrativo de Gandía; 

Llúcia Signes, bibliotecaria de la red de BPM de Dénia; Pau Banyó, 

bibliotecario de la BPM de Beniarbeig y Yolanda Puchades, presidenta 

del COBDCV y técnica I+D+i Documentalista en Las Naves (Centro de 

Innovación Social y Urbano del Ayuntamiento de Valencia).  

 

● Un acompañamiento profesional y con experiencia en HIP 

El proceso fue dirigido por Elena Bernia, diseñadora de producto con 

mucha experiencia en estos procesos y fellowHIP. Ella fue la encargada 

de plasmar toda la información y de dinamizar las sesiones de trabajo. 

 

 

3.1. Fases de trabajo 

 

Este grupo trabajó durante 4 meses (febrero-mayo) en un taller colaborativo 

para la aplicación del modelo de innovación pública a las bibliotecas públicas. 

Todo el trabajo se dividió en cuatro fases, y en cada fase, cada una de las 

sesiones tenía un objetivo/reto. En los siguientes párrafos incluimos más 

detalle de cada fase.  

 

3.1.1. Sesión previa de funcionamiento de la aplicación MIRO.  

 

Era fundamental que todo el grupo motor manejara la herramienta MIRO en 

todo el proceso y se proporcionó previamente la formación necesaria a los 

miembros del grupo motor. 

 

Esta aplicación permite desarrollar flujos de trabajo en equipo de forma 

remota a través de una pizarra virtual infinita. Todo el trabajo se ha hecho 

desde este programa que permite un trabajo colaborativo y visual.  

 

3.1.2. Adaptación del cuestionario HIP al lenguaje, marco, realidad y 

casuística de las bibliotecas. 

 

El cuestionario HIP consta de 90 preguntas, 15 por cada vector. El trabajo 

fue adaptar cada una de las preguntas a nuestro lenguaje y nuestra realidad 

bibliotecaria para que pudiese ser comprendida por nuestros profesionales. 



 

 412 

 

Este cuestionario será la primera herramienta para iniciarse en el modelo HIP: 

una autodiagnóstico que se aloja en la web del modelo HIP y que, al 

completarlo, dará como resultado un hexágono para conocer cuál es el grado 

de maduración de la biblioteca en cada uno de los vectores. 

2. Adaptación de las preguntas del cuestionario del vector OPEN 

 

 

3.1.3. Selección de metodologías.  

 

Para diseñar el modelo HIP se han estudiado 105 metodologías diferentes. 

Una vez establecido el modelo HIP y sus seis vectores, se plasman 6 

metodologías afines a cada uno de ellos. En nuestro proceso de transferencia 

de HIP a HIP Bibliotecas hemos elegido 3 metodologías de cada vector para 

trabajar sobre ellas y poder diseñar así los niveles de aplicación de cada uno 

de ellos: 

 

Vector Metodología Descripción 

OPEN Espacios de 

innovación 

Configurar espacios innovadores y la creación de 

circuitos que propicien los flujos, los movimientos y, 

en general, las conversaciones 

Open data Filosofía que promueve el libre acceso a los datos 

de interés público, sin restricciones de uso o 

patente, para que sean explotados y con ello se 

genere valor social 
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Innovación social Conjunto de innovaciones diseñadas para afrontar 

un problema social o medioambiental impulsado 

desde las políticas públicas 

TRANS Storytelling Personificar una historia en un personaje común –

muchas veces uno mismo-, para producir mayor 

grado de empatía y entendimiento 

Experimental culture Reivindicar la experimentación como un camino 

creativo, fecundo y productivo para la gestión 

pública 

Design research Investigación de diseño para apoyar el diseño 

estratégico, desarrollo de productos, servicios o 

programas 

FAST Replication sprint Abordar el clásico problema de replicar una solución 

tecnológica de una organización a otra. Este 

enfoque pretende poner el foco en la reutilización 

de recursos previos sin renunciar a la adaptación 

Frugal Innovation Es una metodología que parte de la limitación de 

recursos: financieros, temporales, institucionales... 

para plantear proyectos de bajo coste, no solo 

como forma de ahorro sino como un camino 

creativo fértil desde el que crear nuevas soluciones 

Diseño crítico Desarrollar diseños especulativos y provocadores 

que desafían y retan el statu quo, para fomentar el 

pensamiento crítico, la reflexión y el debate, en 

torno a los objetos de nuestra cotidianidad 

PROTO Investigación de 

usuarios 

Potente herramienta del diseño de servicios, que 

aumenta la inclusividad de los programas 

Pensamiento visual Plasmar pensamientos abstractos y confusos de 

manera sencilla e intuitiva, externalizando nuestros 

pensamientos internos a través de dibujos, índices 

visuales o software especializado 

Diseño basado en 

Experiencia de 

Crear productos que brinden experiencias 

significativas y relevantes a los usuarios 
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Usuario 

CO Redes de aprendizaje Fomentar conexiones entre comunidades y 

organizaciones, compartiendo información y 

aprendiendo unos de otros 

Premios y retos Convocatorias abiertas para solucionar asuntos o 

problemas sociales, aportando ideas o enfoques 

nuevos, lo que supone mayor implicación de la 

comunidad 

Lead user innovation Metodología que incorpora a los usuarios o clientes 

en el comienzo del proyecto de innovación, con el 

objetivo de hacerle partícipe de los primeros 

prototipos de productos o servicios, aumentando el 

nivel de empatía desde el principio 

TEC Visualización de datos Presentar los datos de forma ordenada, 

comprensible y atractiva para facilitar su 

explotación e interpretación 

Transformación digital Uso intensivo de nueva tecnología para afrontar 

diferentes problemas en un entorno de cambio 

acelerado 

Digital Social 

Innovation 

Enfoque que pone el énfasis en el impacto social y 

medioambiental más que en el beneficio económico, 

así como en el diseño abierto, la colaboración y la 

implicación de los ciudadanos, desplegando toda la 

artillería tecnológica al servicio de esos fines 

 

 

3. Selección de metodologías del vector OPEN 
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3.1.4. Definiendo los niveles de actuación  

 

A partir de todo el trabajo previo se definieron, para cada uno de los vectores, 

varias microacciones, de menor a mayor grado de complejidad, para seguir 

avanzando en cada uno de ellos. Estos niveles y microacciones son las que 

se utilizan en el feedback del cuestionario de autodiagnóstico.  

 

 

 

4. Definición de las microacciones en los niveles de actuación del vector OPEN 

 

 
 

4. Resultados 

 

Todo el trabajo realizado por parte del grupo de trabajo del COBDCV se 

trasladó al Gobierno Abierto de Aragón para que diseñen los materiales que 

se han generado de este proceso. También se diseñará un plan de acción de 

HIP Bibliotecas, una especie de manual de cómo aplicar el HIP en una 

biblioteca y qué pasos seguir para mejorar o balancear la organización.  

 

Hemos testeado el modelo HIP Bibliotecas en dos talleres y las primeras 

impresiones son positivas.  
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5. Taller HIP en las VI Jornadas Valencianas de Documentación 

 

El primero, en octubre de 2022, en las VI Jornadas Valencianas de 

Documentación72. Era la primera toma de contacto entre las personas 

asistentes a las Jornadas y el proceso realizado por el grupo de trabajo. 

Contamos por la mañana con una conferencia de Raúl Oliván73 en la que nos 

explicaba cómo innovar en las organizaciones y nos introdujo en el modelo 

HIP. Por la tarde, diseñamos un taller del modelo HIP con los asistentes 

interesados en la metodología.  

 

Contamos con la dinamización de varios miembros del grupo de trabajo del 

COBDCV junto a Elena Bernia y Lucas Ramos, diseñador de servicios en el 

LAAAB. Como ya hemos explicado anteriormente, la primera herramienta es 

autoevaluar la institución. Para acortar el proceso de contestar a todo el 

cuestionario planteamos unas cuantas preguntas para ir trabajando sobre 

ellas en cada uno de los vectores. Dispusimos a los asistentes en grupos 

pequeños para favorecer la conversación, el análisis y la discusión de los 

resultados. Toda la documentación generada en el taller se aprovechó para 

evaluar todo el trabajo realizado y poder mejorar, si fuese necesario, alguna 

de las microacciones elegidas para cada uno de los niveles de aplicación del 

modelo.  

 
72 http://jornades2022.cobdcv.es/es/inici-va  
73 Conferència #JVDOC22 "Traficants de vincles cap a una democràcia connectiva" per Raúl Olivan 
https://www.youtube.com/watch?v=K31o5fnR0wI  

http://jornades2022.cobdcv.es/es/inici-va
https://www.youtube.com/watch?v=K31o5fnR0wI
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El segundo taller se programó en las VI Jornadas de Laboratorios 

Bibliotecarios74, celebrada en mayo de 2023 en Las Naves. La dinámica, de 

formato similar a la anterior, supuso un avance importante en el proyecto ya 

que teníamos adelantado un folleto informativo con un autodiagnóstico 

express para poder evaluar las bibliotecas y tres códigos QR con material 

extra para poder trabajar en el modelo HIP Bibliotecas.  

 

 

6. Folleto informativo HIP Bibliotecas 

 

 

En este caso, además de trabajar en el autodiagnóstico individual, pudimos 

hacer una dinámica de diseño de futuros en el que, basándonos en las 

microacciones planteadas por el grupo de trabajo de cada uno de los vectores, 

establecimos qué acción queríamos conseguir en 4 años y que, para que esta 

se cumpliese, qué acción debíamos cumplir en 2 años y cuál teníamos que 

poner en marcha al día siguiente. La finalidad de esta actividad es poner en 

marcha un plan de acción para conseguir objetivos ya establecidos.  

 

 
74 https://www.lasnaves.com/program/vi-jornada-laboratorios-bibliotecarios-participacion-en-bibliotecas-
sostenibilidad-y-compromiso/  

https://www.lasnaves.com/program/vi-jornada-laboratorios-bibliotecarios-participacion-en-bibliotecas-sostenibilidad-y-compromiso/
https://www.lasnaves.com/program/vi-jornada-laboratorios-bibliotecarios-participacion-en-bibliotecas-sostenibilidad-y-compromiso/
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7. Taller HIP Bibliotecas en la VI Jornada de Laboratorios Bibliotecarios 

 

En este taller pudimos comprobar que, las personas asistentes al mismo y 

autoevaluándose individualmente viniendo de bibliotecas de distintas 

características (unipersonales, red de bibliotecas, bibliotecas públicas o 

especializadas, etc), la mayoría obtenían resultados similares. Esto nos da 

una idea de lo potente que puede ser la metodología puesto que es válida y 

útil para cualquier tipo de organización.   

 

 

5. Conclusiones 

 

El COBDCV apuesta decididamente por incorporar la innovación en las 

bibliotecas, y el primer paso ha sido desarrollar y prototipar el modelo HIP-

Bibliotecas. El proyecto está creciendo y en expansión, somos pioneros en su 

materialización. Nuestra apuesta es aportar y enriquecer el modelo HIP desde 

la innovación bibliotecaria, como un proceso de renovación importante que 

queremos seguir adaptándolo a las nuevas tendencias y oportunidades que 

se nos brinden en un futuro para seguir creciendo y que sea una herramienta 
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de plan de mejora mediante un plan de acción que permita evolucionar en las 

instituciones bibliotecarias. 
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La biblioteca como espacio de diálogo: nuevos 

retos para las bibliotecas especializadas 
 

 

Carmen Sánchez Galiano. Técnica Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico (IAPH).  

Ruth Engelhardt Pintiado. Técnica Biblioteca del IAPH.  

Luisa Loza Azuaga. Jefa Área Servicios Documentales del Centro de 

Documentación y Estudios del IAPH. 

 

VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

“Nos deleitamos con la belleza de una mariposa, pero rara vez  

nos paramos a pensar en todos los cambios por los  

que ha tenido que pasar para alcanzar esa belleza”.  

 

(Maya Angelou, Mariposa Azul) 

 

 

El presente trabajo se ha realizado con base a los nuevos retos a los que se 

enfrentan las bibliotecas y los nuevos roles del personal bibliotecario. Como 

punto de partida para la reflexión nos basamos en la realidad y la situación 

actual de la Biblioteca del IAPH75. 

 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una entidad de titularidad 

pública, adscrita y dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y 

Deporte, cuyo principal objetivo es generar innovación en patrimonio, 

transferirlo y orientar las políticas culturales como factor de desarrollo y 

crecimiento inteligente en Andalucía.  

 

Una de las líneas de trabajo del IAPH, recogida en el Plan Estratégico del 

IAPH 2021-202576, es la investigación e innovación para la sostenibilidad 

social y territorial del patrimonio cultural. 

 

 
75 Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el Mapa de Bibliotecas Especializadas del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria. 
76 Plan Estratégico 2021-2025 del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/01-P-EP.pdf
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/bibliotecas-especializadas/portal-bibliotecas-especializadas/mapa-de-bibliotecas-especializadas/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/bibliotecas-especializadas/portal-bibliotecas-especializadas/mapa-de-bibliotecas-especializadas/
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/11/IAPH_Plan%20Estrat%C3%A9gico%202021-2025.pdf
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Con el fin de alinearnos con los objetivos de la institución se ha ido creando 

un nuevo espacio para el apoyo y asesoramiento a la investigación. Esta 

iniciativa nos lleva a profundizar en la reflexión y la necesidad de 

cuestionarnos las tareas actuales para plantearnos nuevos horizontes y roles 

en el desempeño del trabajo en la biblioteca. 

 

Las bibliotecas especializadas tienen un papel importante como espacios de 

investigación y diálogo en la comunidad académica y profesional. Estas 

bibliotecas ofrecen colecciones de recursos científicos y personal capacitado 

para ayudar a la comunidad usuaria a encontrar y utilizar la información 

necesaria para su trabajo o estudio. Proporcionan acceso a bases de datos, 

revistas académicas y otros recursos de investigación. El personal 

especializado puede ayudar a utilizar estos recursos para mejorar la calidad 

y la eficacia de los fines propuestos. 

 

Las bibliotecas van evolucionando hacía nuevos ámbitos que además de 

prestar documentos en formato papel, ofrecen acceso a múltiples recursos 

digitales, acogen actividades diversas con el fin de convertirse en espacios 

de bienestar, para el encuentro y el diálogo y siguen siendo un importante 

lugar para el aprendizaje y el acceso a la información. 

 

Desde hace unos años se viene trabajando en la creación de materiales para 

el apoyo y asesoramiento al personal investigador de la institución. 

Se han elaborado materiales didácticos, en formato vídeos y documentos 

donde se explican algunos aspectos necesarios para el desarrollo de la labor 

investigadora del personal de la institución. En base a este material se han 

ido diseñando unas sesiones formativas con el propósito de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y crear un espacio para el diálogo 

entre el personal investigador y el bibliotecario. Es un punto de crecimiento 

y desarrollo para los investigadores/as de la institución al mismo tiempo que 

sirve como herramienta para la detección de sus necesidades formativas e 

inquietudes en este campo. 

 

Las diferentes expectativas de nuestros usuarios/as en el ámbito de la 

investigación se han ido recogiendo en este nuevo espacio de diálogo con el 

fin de ir abarcándolas en las sucesivas sesiones formativas. La comunicación 
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ha posibilitado un mayor acercamiento a las necesidades reales de este 

colectivo.  

 

La puesta en marcha de esta línea de trabajo supone asumir por parte del 

profesional de la biblioteca nuevos roles para facilitar el conocimiento y el 

aprendizaje. Por lo tanto, aparecen otras labores: tareas diferentes a las 

habituales como son la de formador/a, enlace, facilitador/a, 

diseñador/a de contenido, editor/a vídeos, etc.  

 

El trabajo en las bibliotecas se ve sometido a constantes cambios que se van 

experimentando en el día a día, lo que genera una motivación continua por 

aprender.  

 

El pensar que el trabajo en una biblioteca es rutinario está muy instaurada 

en el imaginario colectivo, debido al desconocimiento de la profesión. El 

trabajo real que desempeñan los profesionales de las bibliotecas , ha sido 

poco conocido y asociado a una determinada imagen poco valorada de esta 

profesión. Y si a esto le sumamos que ha ido evolucionando hacia otros 

ámbitos y áreas del conocimiento, nos encontramos con una sociedad que 

en su conjunto desconoce los cometidos que desempeña un profesional de 

la información y documentación. 

 

Entendemos que es necesario el reconocimiento y el valor de las actividades 

que se desarrollan en el ámbito de la Biblioteconomía y que van mucho más 

allá de lo que la gran mayoría de la sociedad imagina.  

 

Con este trabajo queremos ayudar y contribuir al conocimiento y al 

reconocimiento de la profesión, destacando los roles y los retos a los que nos 

enfrentamos.  

 

Tradicionalmente ha sido una profesión de mujeres y actualmente son 

muchas las que nos dedicamos a la Biblioteconomía y Documentación. Nos 

puede servir de empuje y de motivación la palabra empoderamiento77 tan 

 
77 Según el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE: empoderar(se). Calco del inglés to empower, que se emplea 
en textos de sociología política con el sentido de ‘conceder poder [a un colectivo desfavorecido 
socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida’. 
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vinculada a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que la 

profesión necesita empoderarse; el lema: empoderamiento de la mujer, 

empoderamiento de las bibliotecarias, puede contribuir a tomar conciencia 

de que debemos comprometernos con el cambio y la transformación.  

 

Uno de los referentes es la figura de Tracie Hall, una mujer que demuestra 

con su ejemplo el valor y la importancia del profesional bibliotecario. Una 

persona que ha tenido un impacto significativo en la sociedad americana y 

por ello el reconocimiento en la lista TIME 100 202378 (lista anual de la revista 

TIME que destaca a las 100 personas más influyentes del mundo). 

 

Tracie Hall se convierte en un modelo necesario, capaz de romper con el 

estereotipo negativo de bibliotecaria tan presente en la cultura normativa de 

nuestras sociedades y nos ayuda en el propósito de demostrar que otra 

imagen es posible. 

 

Por otro lado, la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecarias) trabaja para el cambio y la motivación de los 

bibliotecarios y bibliotecarias. Así lo recoge en su informe de tendencias del 

año 2022 donde establece 11 recomendaciones para el sector bibliotecario 

que se estructuran en 4 pilares basados en la necesidad de cambiar la forma 

en la que la gente piensa acerca de las bibliotecas, compartir ideas para un 

concepto de bibliotecario/a global; los profesionales como actores del futuro, 

capaces de actuar y de innovar y las bibliotecas como lugares 

multifuncionales para el aprendizaje; finalmente recoge la necesidad de 

establecer conexiones interdisciplinares.  

 

Pensemos que en cualquier ámbito de nuestras vidas o en cualquier profesión 

existe el cambio, la evolución y la transformación. Es un proceso natural, por 

lo tanto en el mundo de las bibliotecas también ocurre. Para que este proceso 

tenga lugar vemos necesario e importante dignificar la profesión, 

empoderar al profesional, transformar nuestras bibliotecas hacia lo 

digital y reconvertir los espacios para otro usos.  

 

 
78 TIME 100: The Most Influential People of 2023. 

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2023/


 

 425 

 

La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas para permitirnos ser cada vez 

más autónomos, el usuario es autónomo para buscar la información por 

internet. Tiene acceso a catálogos, repositorios, bases de datos, documentos 

y revistas a texto completo y puede acceder a recursos digitales. La 

exigencia, por tanto, de ir físicamente a la biblioteca será cada vez menor ya 

que podemos satisfacer esta necesidad de manera digital.  

 

La transformación digital en las bibliotecas supone un impacto en el papel 

del personal bibliotecario incluyendo nuevas responsabilidades e 

incorporando otras funciones que tienen que ver con el desarrollo 

tecnológico, un campo donde en estos momentos se desarrolla una gran 

parte del trabajo del profesional de la información y documentación.  

 

Las bibliotecas especializadas se enfrentan a nuevos retos y el papel del 

bibliotecario/a está en constante transformación a medida que la tecnología 

y las necesidades de la sociedad evolucionan. Sin embargo, el futuro del 

bibliotecario/a seguirá siendo importante y relevante para la sociedad, ya 

que los bibliotecarios/as desempeñan un papel crucial en la gestión y 

organización de la información. 

 

El escritor Neil Gaiman79 comentaba en una conferencia para la Reading 

Agency: “...Si se percibe una biblioteca como una serie de estanterías llenas 

de libros, puede parecer algo anticuado, en un mundo en el que la mayoría 

de los libros impresos –no todos– existen también en formato digital. Pero 

es pasar por alto lo más básico”.  

 

La realidad demuestra cómo el cambio de las bibliotecas hacia lo digital 

conlleva que el profesional asuma otras tareas y amplíe sus áreas de 

conocimiento. Este cambio de escenario nos sitúa en otro paradigma donde 

los espacios de las bibliotecas van adquiriendo otros usos, más allá de la 

lectura y la consulta, son lugares vivos y dinámicos para la cultura.  

 

El usuario ya se mueve en el escenario de lo virtual y es por eso que las 

bibliotecas deben estar ahí también. En un futuro, entenderemos la biblioteca 

 
79 Neil Gaiman. Por qué nuestro futuro depende de las bibliotecas, de que leamos y de que soñemos despiertos. 
Conferencia ofrecida para la Reading Agency, el lunes 14 de octubre de 2013 en el Barbican Centre (Londres). 

http://www.neilgaiman.es/wp-content/uploads/2013/08/Nuestro_futuro.pdf
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como la infraestructura tecnológica que nos proporciona el acceso a la 

información virtualmente y, aunque parezca contradictorio, será lo que nos 

acercará más al usuario.  

 

El uso multifuncional de las bibliotecas se va imponiendo, la irrupción de la 

tecnología conlleva asumir otras tareas por parte del profesional y una menor 

presencialidad de los usuarios y por tanto la necesidad de dar otros usos 

como lugares vivos y territorios de la cultura.  

 

Paralelamente van evolucionando los espacios y el personal hacia otros usos 

y hacía otros roles, espacios y profesionales abiertos a otras funciones 

y a otras tareas.  

 

La biblioteca del IAPH ha ido experimentado el desarrollo de algunas 

actividades con un uso diferente del espacio. Una evolución que entendemos 

debe ir asentándose y conformándose como habitual en los próximos años.  

 

El espacio se utiliza para otras actividades relacionadas con el Instituto o con 

sus proyectos de investigación. Organizadas desde diferentes 

departamentos, han transformado la biblioteca en un lugar con un significado 

diferente, polivante, adaptado a los nuevos tiempos.  

 

Es habitual que las personas que visitan la institución pasen por la biblioteca 

para conocerla y acercarse al trabajo que se desempeña. Estas visitas están 

dentro del programa de visitas de la UCC (Unidad de Cultura Científica). 

 

Hace unos años se llevaron a cabo unos talleres para personas mayores 

con el fin de aprender a utilizar la Guía Digital del Patrimonio Cultural. Era 

una actividad organizada por el Centro de Documentación y Estudios del 

IAPH, también se ha utilizado para la organización de reuniones o 

encuentros de profesionales de diferentes instituciones.  

 

El IAPH cuenta con un programa de estancias formativas y de 

investigación con el objetivo de formar profesionalmente al personal 

cualificado. Estas personas utilizan la biblioteca como espacio de trabajo, 

encuentro y aprendizaje donde se realizan explicaciones por parte del 
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personal del IAPH dentro de este programa formativo.  

 

En 2020 se realizó una representación teatral para presentar el cuento 

Candela Canela, inspirado en la relatoría gráfica y escrita del II Seminario de 

Patrimonio Inmaterial «Los sonidos silenciados: música, danza y tradición 

oral en Andalucía», organizado por el IAPH.  

 

En 2021 el espacio se utilizó para una mesa redonda 'Patrimonio Histórico 

Contemporáneo' dentro de la Semana de la Arquitectura, organizada por el 

Colegio de Arquitectos de Sevilla.  

 

En 2022 dentro del proyecto «A tus ojos mi voz», financiado con fondos del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género se realiza la actividad 

“Biblioteca humana”, donde una serie de mujeres narraban en vivo a una 

única persona lectora, su «libro» o experiencia de vida relacionada con su 

actividad productiva tradicional.  

 

En el 2022, se celebra el día de la niña en la ciencia, y para ello, desde la 

UCC (Unidad de Cultura Científica) se organiza una muestra para colegios 

para conocer las técnicas de examen por imagen aplicadas a los bienes 

culturales.  

 

Todos los años se celebra el Día del Libro y con motivo de esa efeméride 

se regala un libro y una ramita de romero. 

 

En el 2022 se ponen en marcha las sesiones formativas para el apoyo y 

asesoramiento al personal investigador.  

 

Con esta recopilación de actividades de la biblioteca del IAPH, reflexionamos 

sobre la capacidad del lugar y su evolución como espacio. Dentro de la 

institución podría ser eje vertebrador que acoge y sostiene cualquier 

actividad para el conocimiento, el debate o la experimentación, y que 

revierten en la comunidad y en la sociedad. Por eso, entendemos que la 

Biblioteca del IAPH además de acoger cualquier actividad que se presente en 

el desarrollo de los proyectos que realiza la institución, debe tener una 

programación propia de actividades. En ese sentido, se está trabajando en 
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implementar un programa de visitas técnicas con la idea de dar a conocer 

nuestros recursos a los colectivos que puedan estar más interesados. Por 

otro lado, se quiere llevar a cabo presentaciones de libros en el ámbito del 

patrimonio cultural.  

 

Los espacios de la biblioteca van evolucionando hacia otros usos, los recursos 

y los servicios se van adaptando hacia lo digital y los profesionales asumen 

nuevas funciones:  

 

Bibliotecario/a enlace: como intermediario entre dos necesidades. En el 

caso de la biblioteca del IAPH se lleva a cabo esta labor con el apoyo y 

asesoramiento al personal investigador donde estos profesionales hacen de 

intermediarios con otras áreas o departamentos de la institución.  

 

Bibliotecario/a dinamizador/a: con el apoyo a la organización de 

actividades y diversidad de eventos que cumplan con varios fines para la 

comunidad.  

 

Bibliotecario/a creador/a de contenidos: la biblioteca genera materiales 

para el personal investigador. Se realiza con el objetivo de apoyar y asesorar 

al personal investigador junto con la creación de contenidos para las redes 

sociales para difundir y dar a conocer su trabajo.  

 

Bibliotecario/a editor/a de vídeos: la creación de contenidos digitales 

exige trabajar con programas de edición. El material que se ha ido creando 

en formato vídeo se encuentra disponible en el canal de YouTube del IAPH.80 

 

Bibliotecario facilitador: todo este material elaborado en formato vídeo y 

en .pdf ha dado lugar a un espacio nuevo en la intranet de la institución que 

se llama IAPH Investiga para recurrir a su consulta de una forma cómoda y 

fácil. También se encuentra disponible para cualquier persona interesada 

fuera de la institución en nuestra página web.81 

 

Bibliotecario formador: este rol está presente en las sesiones formativas 

 
80 Canal de YouTube del IAPH. 
81 La Biblioteca IAPH apoya a la investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2oqOshA7Fg&list=PLPyntzoR9s3qmJXyqvrconMV_YD2_8zVU
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iaph/areas/documentacion-patrimonio/biblioteca-mediateca-archivo/biblioteca.html#toc-la-biblioteca-iaph-apoya-la-investigaci-n
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cuyo objetivo es transmitir ciertos conocimientos en algunos de los aspectos 

necesarios para desarrollar la labor investigadora. La programación que se 

ha diseñado abarca los siguientes temas: Autoarchivo y Acceso Abierto, 

ORCID, Datos de investigación, Tesauro: lenguaje normalizado, CVN 

(Curricular Vitae Normalizado, Dónde publicar con impacto, Políticas 

editoriales, Otras plataformas, Indicadores bibliométricos, Gestores 

bibliográficos…  

 

Algunas de estas sesiones ya han tenido lugar y otras se irán desarrollando 

a lo largo del año 2023 y 2024.  

 

Bibliotecario/a de datos: son los responsables de gestionar y analizar 

grandes conjuntos de datos, organizan, gestionan y custodian los datos y los 

metadatos que los acompañan. Las bibliotecas especializadas deben 

gestionar grandes cantidades de datos y hacer frente a la creciente 

complejidad de los recursos digitales. El análisis de los datos mejora la toma 

de decisiones.  

 

Bibliotecario/a de contenido en línea: son responsables de crear, curar 

y mantener el contenido digital de la biblioteca, incluyendo recursos en línea 

y presencia en redes sociales. Las bibliotecas especializadas deben gestionar 

y proporcionar acceso a una amplia variedad de recursos electrónicos, 

incluyendo bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos y otros 

recursos en línea. Actualmente la biblioteca del IAPH es consciente de la 

necesidad de la transformación digital y optar por recursos en línea, servicios 

digitales y préstamo electrónico. Es un trabajo que se irá abordando en un 

futuro próximo.  

 

Bibliotecario/a de preservación digital: son responsables de garantizar 

que el contenido digital de la biblioteca se almacene y conserve 

adecuadamente para su acceso futuro.  

 

Bibliotecario/a especialista en alfabetización digital: ayudan a las 

personas a aprender habilidades digitales y tecnológicas. Es necesario la 

alfabetización informacional en un entorno cada vez más digital y enseñar a 

los usuarios a evaluar fuentes de información en línea, a utilizar herramientas 
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de búsqueda avanzadas y a proteger su privacidad en línea.  

 

Bibliotecario/a de innovación: investigan y prueban nuevas tecnologías 

y servicios para mejorar la experiencia del usuario en la biblioteca. La 

competencia digital es una de las tareas que asume el profesional. Las 

bibliotecas especializadas deben mantenerse al día con las últimas 

tecnologías para satisfacer las necesidades de sus usuarios y mejorar la 

eficiencia de la biblioteca.  

 

En definitiva, teniendo en cuenta la realidad que se impone y la situación 

actual de la biblioteca del IAPH, podemos concluir diciendo que se avecinan 

tiempos de cambios y nuevos tiempos para la biblioteca del IAPH.  
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VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 

 

Resumen 

Este trabajo presenta una investigación sobre las asignaturas que pueden adscribirse 

al ciclo de Inteligencia en los estudios de Biblioteconomía en Brasil, a través de una 

muestra de realizada a siete planes docentes de dichos títulos. Para el estudio del 

ciclo de Inteligencia se ha utilizado como base la norma española UNE 166006:2018 

Gestión de la I+D+i: Sistemas de vigilancia e inteligencia, aplicando un análisis de 

contenido de las asignaturas, para determinar el grado de concordancia de la 

formación universitaria con la norma UNE. 

 

Palabras clave: Inteligencia, estudios de Biblioteconomía, Brasil 

 

 

Abstract 

This paper presents an investigation on the subjects that can be assigned to the 

Intelligence cycle in Library Science studies in Brazil through a sample of seven 

teaching plans of those courses. The Spanish standard UNE 166006:2018 R&D+i 

Management: Watch and Intelligence Systems was used as the basis for the study of 

the Intelligence cycle, applying content analysis to the subjects so as to determine 

the degree of concordance of the university training with the UNE standard. 

 

Keywords: Intelligence, Librarianship and Information Science, Brasil 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/02-P-EP.png
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1. Introducción 

 

Los estudios de Documentación han experimentado en las últimas décadas 

profundos cambios como consecuencia de la elevada digitalización de la 

información, y de la aparición continua de nuevas herramientas para el 

control y la gestión de la información. Por otra parte, la terciarización de la 

economía -proceso que surgió hace varias décadas- ha convertido a la 

información en un recurso indispensable para la buena gestión de las 

organizaciones. 

 

De manera que, a pesar del ambiente, en ocasiones negativo, que pesa sobre 

nuestros estudios, la realidad es que las titulaciones de Información y 

Documentación presentan diferentes y nuevas posibilidades laborales, en 

muchos casos desconocidas. En este sentido Weatherburn & Harvey (2016) 

ya advertían en Australia de la necesidad de abrir la mente de los 

profesionales de la información y la documentación a nuevos esquemas 

mentales, para evitar que los estudios se volvieran obsoletos, adaptándose a 

un nuevo pensamiento conceptual, y creando una nueva generación de 

profesionales de la información. Y, aunque años antes, Lawson, Kroll y 

Kowatch (2010) nos decían que era difícil que se produjese la necesaria 

renovación de la profesión, en tanto que los nuevos perfiles no se 

encontraban en los planes de estudio de las titulaciones universitarias, en el 

caso de España, y de otros países, algunos pensamos que en los planes de 

estudio sí existen unas mínimas bases que permiten buscar nuevos 

horizontes académicos y profesionales. 

 

Algunos de los perfiles menos conocidos son los relacionados con el ciclo de 

Inteligencia en general y con el de analista de Inteligencia, en particular. En 

sí mismo el ciclo de Inteligencia puede ser muy útil para explorar nuevas 

vertientes de estudio, tanto en el ámbito laboral como en el académico. En 

los últimos años ya se han realizado estudios sobre los planes de estudio en 

los Grados en Información y Documentación en España para conocer su 

adecuación a las etapas del ciclo de Inteligencia (Muñoz-Cañavate & Díaz–

Delgado, 2021), en los que se determina la existencia de un conjunto 

importante de materias relacionadas con este ciclo, que permiten apreciar 

que de los estudios de Grado de Información y Documentación puede 
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formarse un profesional de la Inteligencia. Y en otros países se han realizado 

estudio para conocer la vinculación de la Inteligencia en los planes de estudio 

de la Library and Information Science (Jin & Bouthillier, 2012). 

 

La Inteligencia es un proceso sistemático mediante el cual las organizaciones 

recopilan y analizan de manera ética la información sobre su entorno. A esto 

se le conoce como ciclo de inteligencia que incluye los procesos de: 

planificación, recopilación, análisis y difusión.  

 

La información recopilada sirve para la planificación en todas sus formas: 

táctica, operativa y estratégica. De cualquier forma la Inteligencia tiene varias 

corrientes. Prescott (1999) nos habla de tres corrientes: la que se aplica al 

ámbito militar; la que se refiere a la seguridad nacional como una cuestión 

política; y la que se aplica a los negocios y a la economía. Esta última es la 

que según el ámbito al que se aplique puede ser Inteligencia Económica (más 

orientada a la que realizan los Estados para proteger su economía), o la 

Inteligencia Competitiva, si la realizan las compañías para aplicarla a sus 

procesos y decisiones destinadas a la planificación y desarrollo de sus 

actividades. Con la Inteligencia Competitiva una empresa puede aumentar 

sus capacidades y ser más exitosa en el mercado global, para ello es 

necesario contar con buenos analistas que tengan la capacidad de interpretar 

y actuar de forma racional y con capacidad lógica.  

 

El poster presenta una investigación sobre las asignaturas que pueden 

adscribirse al ciclo de Inteligencia en los planes de estudio de Biblioteconomía 

de siete universidades de Brasil. Para el estudio del ciclo de Inteligencia se 

ha utilizado como base la norma española UNE 166006:2018 Gestión de la 

I+D+i: Sistemas de vigilancia e inteligencia (Aenor, 2018), aplicando un 

análisis de contenido de las asignaturas, para determinar el grado de 

concordancia de la formación universitaria con la norma UNE.  

 

 

2. Aspectos metodológicos 

 

Desde el punto de vista metodológico, las etapas que han desarrollado la 

investigación han sido las siguientes: a) captura de los planes de estudios de 
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los siete títulos de Biblioteconomía de las universidades brasileñas 

seleccionadas; b) el diseño de una metodología de clasificación de las 

asignaturas; y c) el análisis de contenido de los programas docentes de las 

asignaturas. 

 

La siguiente tabla presenta a las universidades seleccionadas, y el último 

curso disponible del que se han seleccionado los planes de estudios 

disponibles en Internet.  

 

Tabla 1. Universidades brasileñas evaluadas 

Universidad Denominación del Grado Último curso 

disponible 

Universidade Federal do 

Ceará 

Curso de Biblioteconomía 2022 

Universidade Federal do 

Pará 

Curso de Biblioteconomía 2009 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

Curso de Biblioteconomía 2018 

Universidade Federal do 

Espírito Santo 

Curso de Biblioteconomía 2016 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Curso de Biblioteconomía 2018 

Universidade Estadual de 

Londrina 

Curso de Biblioteconomía 2017 

Universidade Estadual 

Paulista 

Curso de Biblioteconomía 2020 

 

El conjunto de los siete planes de estudios vigentes en el curso 2021-2022 

supuso la evaluación de la totalidad de los programas docentes de las 

asignaturas que componían los planes de estudio. En total se revisó el 

contenido de 425 programas docentes. No siempre el título de la asignatura 

era suficiente para determinar su contenido exacto, de manera que se hizo 

necesaria la revisión del contenido de cada asignatura (descriptores, temas, 

lecciones, etc.) para su posterior identificación y adscripción a la fase 

correspondiente del ciclo de Inteligencia. 
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3. Resultados y conclusiones 

 

Tal y como se hizo en el estudio de España (Muñoz-Cañavate & Díaz–Delgado, 

2021) se ha utilizado el número de créditos de las materias como la medida 

para conocer el peso de los contenidos relacionados con el ciclo de 

Inteligencia. La tabla 2 recoge los porcentajes de las materias de los títulos 

de Biblioteconomía de las siete universidades objeto de estudio que se 

pueden adscribir a una o más etapas del Ciclo de Inteligencia, además de las 

materias de Gestión y de Ética, si las hay. Y del total de créditos ofertados en 

los cursos de Biblioteconomía en las siete universidades brasileñas durante el 

curso 2021-2022, el 69,29% se adscriben a una o más etapas del Ciclo -

incluyendo las materias de Gestión y de Ética-. 

 

Tabla 2. Porcentajes de materias de los títulos de  

Biblioteconomía en el ciclo de Inteligencia 

 Asignaturas 

adscritas a etapas 

del Ciclo 

Asignaturas 

no adscritas 

Universidad % de créditos % de créditos 

Federal do Ceará 62,48% 37,52% 

Federal do Pará 57,15% 42,85% 

Federal do Rio Grande do Norte 58,4% 41,6% 

Federal do Espírito Santo 76,27% 23,73% 

Federal de Pernambuco 69,2% 30,80% 

Estadual de Londrina 78,85% 21,15% 

Estadual Paulista 73,98% 26,02% 

Totales 69,29% 30,71% 

 

De este estudio podemos concluir que existe un número importante de 

materias relacionadas con el ciclo de Inteligencia en los planes de estudio de 

los títulos de Biblioteconomía en las universidades brasileñas, objeto de la 

muestra, lo que permite poner en valor la disciplina de la Inteligencia dentro 

de estos planes de estudio en Brasil. 
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VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 

 

Resumen 

El Grupo de Trabajo de Marketing Bibliotecario de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios con el fin de promover buenas prácticas de marketing tanto en las 

bibliotecas andaluzas como en el seno de la propia asociación presenta este poster a 

las XVIII Jornadas Españolas de Información y Documentación donde se recogen las 

acciones llevadas a cabo por el grupo.  
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Andaluza de Bibliotecarios, FESABID 

 

 

Abstract 

In order to promote good marketing practices both in Andalusian libraries and within 

the association itself, the Library Marketing Working Group of the Andalusian 

Association of Librarians presents this poster to the XVIII Spanish Conference on 

Information and Documentation where the actions carried out by the group. 

 

Keywords: marketing, libraries, social networks, associationism, Andalusian 

Association of Librarians, FESABID 
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1. Introducción 

 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación 

profesional independiente, teniendo como objetivo fundamental representar 

y defender los intereses de las bibliotecarias y bibliotecarios de Andalucía, y 

contribuir al desarrollo bibliotecario. Para ello, y a lo largo de sus más de 40 

años de existencia, ha desarrollado múltiples acciones que van desde la 

organización de cursos y jornadas de formación hasta la creación de 

diferentes grupos para trabajar en diferentes temas que resulten de interés 

y beneficien a la comunidad bibliotecaria. 

 

Los Grupos de Trabajo que conforman la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios se han creado para estudiar y debatir cuestiones puntuales 

relacionadas con el ejercicio y desarrollo de la profesión. Se basan en el 

trabajo colaborativo de reflexión y análisis y sus metas están alineadas con 

el Plan Estratégico de la AAB. Los grupos están compuestos por profesionales 

de las bibliotecas andaluzas que de manera altruista ofrecen sus 

conocimientos y parte de su tiempo a trabajar con la Asociación.  

 

Actualmente, la AAB cuenta con cuatro grupos de trabajo: 

● Análisis y prospectiva 

● Asuntos profesionales 

● Biblioteca social 

● Marketing bibliotecario 

 

 

2. Grupo de trabajo de Marketing Bibliotecario 

 

El grupo de Marketing Bibliotecario surge con el fin principal de promover 

buenas prácticas de marketing tanto en las bibliotecas andaluzas como en el 

seno de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, así como de mejorar el uso 

de redes sociales y herramientas digitales con el fin de dar visibilidad a los 

servicios bibliotecarios y a la propia Asociación. 

 

En los cinco años de vida de este grupo se han llevado a cabo las siguientes 

acciones: 
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● Realización del Decálogo en el buen uso de las redes sociales en 

bibliotecas 

● Guía para la elaboración de un plan de social media para bibliotecas.  

● Presentación en las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía de la “Guía 

para la elaboración de un plan social media para bibliotecas”. 

● Creación del banco de datos Herramientas digitales para marketing 

bibliotecario  

● Diseño del póster La AAB enredada en redes para las JEID. 

● Grabación del vídeo: Lo que no se conoce no existe. ¡Queremos 

enredarte!  

 

2.1. El Decálogo en el buen uso de las redes sociales facilita las normas 

claves para el buen uso de las redes sociales en bibliotecas. Dando la 

posibilidad de tener un esquema claro sobre los pasos a seguir por los 

bibliotecarios para dar a conocer sus bibliotecas, teniendo en cuenta qué 

pilares básicos deben asentar para conseguirlo y tener éxito: 

 

1. Analizar a los usuarios reales y potenciales, valorando sus 

expectativas y determinando en qué redes están presentes. 

2. Elaborar un plan de social media a modo de guía. 

3. Establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. Intentado 

fijarlos de forma real, objetiva y sobre todo que sean 

objetivos alcanzables. 

4. Establecer normas internas en el uso de RRSS.  

5. Interactuar, las redes son conversación y feedback, y su 

finalidad es crear comunidad.  

6. Implicar a todo el personal bibliotecario para conseguir que 

la experiencia en redes sociales sea tan satisfactoria como la 

que tienen offline, en el trato personalizado.  

7. Medir los resultados de la estrategia, toma de datos, plantear 

y realizar estadísticas.  

8. La evaluación es importante. Se debe recurrir y usar los 

resultados como herramienta de retroalimentación de la 

estrategia fijada. 

9. Innovar, no tener miedo a probar, en estos casos la prueba 

ensayo-error puede ser la mejor forma de descubrir el éxito.  

https://www.aab.es/app/download/32412037/Bibliotecas-Bolet%A1n-118%20-%20094-113.pdf?_ga=2.122595019.1726121949.1683888450-676423268.1657010015
https://www.youtube.com/watch?v=iN_LnMUO6E4
https://www.youtube.com/watch?v=iN_LnMUO6E4
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
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10.Formación continua, es la mejor forma de estar actualizado, 

tener las herramientas más novedosas y las que mejor 

funcionen además de estar en contacto continuo con colegas 

de la profesión. 

 

2.2. En la Guía para elaborar un plan social media para bibliotecas se 

detallan los pasos para elaborar un plan de medios sociales para bibliotecas, 

buscando en todo momento la obtención de una herramienta fácil de usar y 

que facilite el trabajo del personal de las bibliotecas públicas que desee usar 

las redes sociales como canales reales y efectivos de comunicación con sus 

usuarios. Las redes sociales han agilizado la comunicación y las bibliotecas 

son una ventana que debe estar abierta a ellas. Además, las redes son la 

mejor herramienta de información, difusión y marketing a coste cero. El 

documento recoge las fases para elaborar un plan de social media:  

 

● Análisis, se trata de hacer un estudio interno del servicio y del entorno 

buscando oportunidades y amenazas, con el objetivo de identificar los 

puntos fuertes y débiles de ambos ámbitos.  

● Planificación: en este punto se exponen los objetivos que debe 

conseguir el servicio y cómo llegar a lograrlos teniendo prefijada una 

estrategia de trabajo.  

● Ejecución: se trata de la puesta en marcha de la estrategia, 

desarrollándola mediante acciones para lograr los objetivos que se han 

marcado.  

● Control: Es la forma de saber si los resultados obtenidos son los 

óptimos o si debemos hacer algún cambio o mejora para lograr que 

nuestro plan cumpla nuestros deseos.  

 

Analizar la situación de la Biblioteca es el paso inicial, determinante e 

imprescindible para realizar un buen plan de medios sociales. Se trata de 

realizar un análisis DAFO, donde se analizan de forma simultánea 

competidores de nuestra organización, haciendo un estudio de su 

comportamiento en los medios sociales, y nuestra propia organización. Para 

que el Plan Social Media tenga un resultado positivo y eficaz se debe contar 

con una definición clara de los objetivos a desarrollar y de la audiencia a la 

que nos dirigimos, de manera que podamos ofrecer contenidos acordes a sus 
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intereses. Una vez determinados objetivos y público objetivo tendremos que 

elegir los canales que nos interesan, la elección de los medios sociales para 

ir estableciendo una comunicación activa con nuestra audiencia. Con el Plan 

Estratégico se diseñan las acciones que nos ayudarán a cumplir nuestros 

objetivos. Este plan estratégico estará compuesto por: plan de actuación, con 

las fechas de puesta en marcha de las acciones en cada red social; plan 

editorial o de contenidos: crear cuentas, crear contenidos, política de 

etiquetas, normas de uso y de estilo y plan de dinamización, establecer las 

acciones para fomentar la participación de los usuarios, generando 

comunicación. Plan de crisis o protocolo de actuación ante un conflicto online. 

Y no debe faltar la monitorización y medición en redes sociales a fin de 

cuantificar de la repercusión de las acciones de la biblioteca en redes sociales 

y determinar si el trabajo llevado a cabo es el resultado deseado o si se debe 

reajustar. 

 

2.3. Reunir en un documento una serie de Herramientas digitales para 

marketing bibliotecario ha sido uno de los últimos trabajos realizados por 

el Grupo de trabajo de Marketing bibliotecario hasta el momento. En el 

documento se presentan una serie de de recursos y herramientas creadas 

para facilitar el trabajo de marketing, optimizar tiempo y conseguir mejores 

resultados e ideas innovadoras: herramientas digitales para presentaciones, 

redes sociales con posibilidad de transmisión en directo herramientas 

digitales para difusión de textos, para edición de fotos, para hacer sondeos y 

cuestionarios, para entrevistas y sondeos y difusión de lecturas, para videos, 

para edición de audio, para crear exposiciones virtuales e itinerarios reales, 

herramientas de comunicación y mensajería instantánea, bancos de vídeo de 

uso gratuito, herramientas digitales para gifs, colección de aplicaciones 

gratuitas online, recursos de audio que podemos utilizar en los podcasts, 

audios y efectos de sonido libres de derechos y herramientas digitales para 

códigos qr. 

 

  

https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
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3. La AAB en las JEID23 

 

La llamada a contribuciones a las XVIII Jornadas Españolas de Información y 

Documentación (JEID23) de Granada, organizadas por FESABID, nos dan la 

oportunidad de dar a conocer entre los profesionales de la información y la 

documentación el trabajo que realizamos en el Grupo de trabajo de Marketing 

bibliotecario. En este sentido el grupo decide trabajar en el diseño de un 

póster que recoja los trabajos realizados hasta el momento y que hemos 

enumerado anteriormente, así como un vídeo para dar visibilidad a la 

Asociación Andaluza de bibliotecarios y llamar al asociacionismo.  

 

El póster lleva por título “La AAB enredada en redes” y recoge los códigos QR 

que nos llevan a los tres documentos clave elaborados por el grupo:  

● Decálogo en el buen uso de las redes sociales en bibliotecas. 

● Guía para la elaboración de un plan de social media para bibliotecas.  

●  Herramientas digitales para marketing bibliotecario. 

 

Por otra parte, se ha grabado el vídeo “Lo que no se conoce no existe. 

¡Queremos enredarte! “con el objetivo de poner en valor el asociacionismo y 

llamar a las nuevas generaciones de bibliotecarios andaluces a formar parte 

de la AAB. 

  

https://www.aab.es/app/download/32412037/Bibliotecas-Bolet%A1n-118%20-%20094-113.pdf?_ga=2.122595019.1726121949.1683888450-676423268.1657010015
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
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Pósteres presentados por parte de la  

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 
 

 

Comunicar para consolidar, comunicar para avanzar (Actividad del 
Grupo de comunicación de REBIUN) 

Ángeles Ferrer; Antonio Galán; Antonio Moreno; Isabel Lara; Maria Carmen Martín; 
Raúl Aguilera 

 

VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

Presentación de la actividad del grupo de trabajo de estadísticas de 

REBIUN en el marco del IV Plan Estratégico (2020-2023) 

Carmen Echeverria; María Teresa Bargalló; José Berbes; Fernando Silva; Pilar 

Combarro; Pablo Macías; Isabel Quintana; Beatriz Tejada; Teresa San Julián; 
Miguel Varo 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 
 

Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN: actividad en el IV Plan 
Estratégico 

Miembros del Grupo de Patrimonio de REBIUN 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 
 

Línea 1 - Servicios compartidos 

Maribel Manzano García 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 
 

Avanzar en la transformación digital y el conocimiento abierto 
REBIUN 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 
 

Teletrabajo en Bibliotecas Universitarias 

Grupo de trabajo de la Línea 3 del Plan Estratégico de REBIUN 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 
 

Impulsar la Agenda2030: construyendo un futuro sostenible juntos 

Línea IV Agenda 2030. REBIUN 

 
VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-03.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-04.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-05.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-01.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-06.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-02.pdf
https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/P-REBIUN-07.pdf


Actas de las XVIII Jornadas Españolas 

de Información y Documentación

ESFERA PROFESIONAL

VÍDEOS
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Lo que no se conoce no existe. ¡Queremos enredarte! 
 

What is not known does not exist. We want to mess 

you up! 

 

Mª Teresa Ortigosa Delgado. Directora de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Benalmádena (Málaga).  

Raquel Ortigosa Ortigosa. Tiktoker. 

 

VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

Las asociaciones profesionales son imprescindibles. Proporcionan a sus asociados el 

apoyo, asistencia y respaldo que precisan en determinadas situaciones y velan por 

los intereses y derechos del conjunto de la profesión y del sector. Su principal 

fortaleza son sus asociados. Y para hacerlas fuertes necesitan ser conocidas. El grupo 

de Marketing bibliotecario trabaja para darles visibilidad y para ello presenta el vídeo 

“Lo que no se conoce no existe ¡Queremos enredarte!”  

 

Palabras clave: asociaciones; bibliotecas; marketing bibliotecario, Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios, FESABID 

 

 

Abstract 

Professional associations are essential. They provide their associates the support, 

assistance and backing they require in certain situations and look after the interests 

and rights of the profession as a whole and of the sector. Its main strength is its 

associates. And to make them strong they need to be known. The Library Marketing 

group works to give them visibility and this video is presented for it. “What is not 

known does not exist! We want to involve you in it!” 

 

Keywords: associations, libraries, library marketing, Andalusian Association of 

Librarians, FESABID 

  

https://youtu.be/tApQ7Fsa1ck?feature=shared


 

 446 

 

1. Introducción 

 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios tiene como objetivo fundamental 

representar y defender los intereses de las bibliotecarias y bibliotecarios de 

Andalucía, y contribuir al desarrollo bibliotecario.  

 

Para ello, desarrolla múltiples acciones que van desde la organización de 

cursos y jornadas de formación, pasando por el establecimiento de cauces de 

relación y comunicación con las instituciones relacionadas con la actividad 

bibliotecaria, hasta la creación de diferentes grupos de trabajo donde se 

estudian y debaten cuestiones relacionadas con el ejercicio y desarrollo de la 

profesión bibliotecaria. 

 

Estos Grupos de Trabajo están formados por profesionales de las bibliotecas 

andaluzas que, de manera altruista, ofrecen sus conocimientos y parte de su 

tiempo libre a trabajar con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en 

beneficio de toda la comunidad bibliotecaria. Sus metas están alineadas con 

el Plan Estratégico de la AAB.  

 

Actualmente, la AAB cuenta con cuatro grupos de trabajo: 

 

● Análisis y prospectiva. Este grupo estudia pormenorizadamente la 

situación de las bibliotecas y sus profesionales en todas las provincias 

de nuestra comunidad autónoma andaluza, con el fin de mostrar un 

observatorio bibliotecario andaluz.  

● Asuntos profesionales. Su finalidad principal es la revisión y análisis de 

la reglamentación profesional en Andalucía.  

● Biblioteca social. Trata de destacar y dar visibilidad a la función social 

de nuestras bibliotecas y los desafíos actuales de nuestros servicios. 

● Marketing bibliotecario. Ahonda en la aplicación y explotación del 

marketing y redes sociales en favor de nuestras bibliotecas. 
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2. Grupo de trabajo de Marketing Bibliotecario 

 

El grupo de Marketing Bibliotecario surge en el año 2019, con el fin principal 

de promover buenas prácticas de marketing tanto en las bibliotecas 

andaluzas como en el seno de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, así 

como de mejorar el uso de redes sociales y herramientas digitales con el fin 

de dar visibilidad a los servicios bibliotecarios y a la propia Asociación. 

 

En los cinco años de vida de este grupo se han llevado a cabo las siguientes 

acciones: 

 

● Realización del Decálogo en el buen uso de las redes sociales en 

bibliotecas 

● Guía para la elaboración de un plan de social media para bibliotecas.  

● Presentación en las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía de la “Guía 

para la elaboración de un plan social media para bibliotecas”. 

● Creación del banco de datos Herramientas digitales para marketing 

bibliotecario  

 

 

3. La AAB en las JEID23 

 

La llamada a contribuciones a las XVIII Jornadas Españolas de Información y 

Documentación (JEID23) de Granada, organizadas por FESABID, nos dan la 

oportunidad de dar a conocer entre los profesionales de la información y la 

documentación el trabajo que realizamos en el Grupo de Trabajo de Marketing 

bibliotecario. En este sentido el Grupo ha diseñado un póster que recoge los 

trabajos realizados por el Grupo hasta el momento y que lleva por título “La 

AAB enredada en redes” y el vídeo “Lo que no se conoce no existe. ¡Queremos 

enredarte!” con el que se pretende dar visibilidad a la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios, poner en valor el asociacionismo y hacer una llamada, 

principalmente a las nuevas generaciones de bibliotecarios andaluces, a 

formar parte de la AAB. 

 

  

https://www.aab.es/app/download/32412037/Bibliotecas-Bolet%A1n-118%20-%20094-113.pdf?_ga=2.122595019.1726121949.1683888450-676423268.1657010015
https://www.youtube.com/watch?v=iN_LnMUO6E4
https://www.youtube.com/watch?v=iN_LnMUO6E4
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
https://aab.es/wp-content/uploads/2023/05/BANCO-DE-DATOS-DE-HERRAMIENTAS-DE-MARKETING-final.pdf
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4. Lo que no se conoce no existe. ¡Queremos enredarte! 

 

Lo que no se conoce no existe o, como pronunciara el premio Nobel de 

Literatura Gabriel García Márquez, “lo que no se comunica no existe”. Por 

tanto, podemos afirmar que para dar a conocer necesitamos comunicar y 

actualmente las redes sociales son uno de los medios de comunicación con 

más alcance.  

 

Este razonamiento lleva al Grupo de Trabajo de Marketing Bibliotecario, en 

su reunión presencial en el marco de el X Encuentro Profesional de los 

bibliotecarios andaluces con la AAB en marzo de 2023, a fijarse como uno de 

sus objetivos más inminentes dar visibilidad al trabajo que llevan a cabo los 

diferentes grupos que conforman la AAB y animar a otros profesionales a 

participar en ellos. Para ello, se decide grabar una serie de vídeos para su 

difusión a través de las redes sociales de la Asociación. Una de las premisas 

imprescindibles es que los protagonistas de nuestros videos sean personas 

jóvenes que representen a la nueva generación de profesionales de las 

bibliotecas que está llegando. Otra premisa es el uso de un lenguaje acorde 

a la sociedad del momento y a la tendencia en redes sociales; por eso, se ha 

creído importante contar con la colaboración de una tiktoker para la 

elaboración de este video. @raquelortigosa_ 

 

El vídeo que presentamos en las Jornadas Españolas de Información y 

Documentación, es el primero de ellos. Un vídeo que trata de poner el punto 

de mira en la importancia de las asociaciones dentro del sector bibliotecario 

y motivar a los profesionales a formar parte de ellas. 

 

Las asociaciones profesionales son imprescindibles. Proporcionan a sus 

asociados el apoyo, asistencia y respaldo que precisan en determinadas 

situaciones y velan por los intereses y derechos del conjunto de la profesión 

y del sector. Además, ofrecen formación específica para que tanto asociados 

como resto de profesionales puedan actualizar sus conocimientos. Y todo esto 

redunda en mejores servicios bibliotecarios para la ciudadanía. 

 

Pero ¿realmente el conjunto de profesionales bibliotecarios está de acuerdo 

con esta afirmación? ¿Son conscientes de la importancia de estas 

https://aab.es/x-encuentro-profesional-de-los-bibliotecarios-andaluces-con-la-aab/
https://aab.es/x-encuentro-profesional-de-los-bibliotecarios-andaluces-con-la-aab/
https://www.tiktok.com/@raquelortigosa_?_t=8cOIx1X34lG&_r=1
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asociaciones? Y de ser así, ¿por qué solo una parte de los profesionales 

forman parte de alguna de estas asociaciones?  

 

Tal vez, atendiendo al título del vídeo, podríamos pensar que uno de los 

motivos es el desconocimiento de su existencia y de las funciones que 

realizan. Es por eso que la Asociación Andaluza de Bibliotecarios está 

dispuesta a comunicar a través de sus redes sociales el valor de las 

asociaciones, poniendo el valor el trabajo que realizan.  

 

La principal fortaleza de las asociaciones son sus asociados, no solo es 

importante el número de ellos sino el grado de implicación de los mismos. La 

AAB cuenta con unos cuatrocientos asociados, pero el porcentaje de nuevos 

profesionales jóvenes es bajo. Con el vídeo “Lo que no se conoce no existe” 

queremos enredar en la AAB a nuevos profesionales, ¡Queremos enredarte! 
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Formación de usuarios para Educación Secundaria y 

Bachillerato en la Biblioteca Municipal de Burgos. Una 

experiencia gamificada con videojuegos de creación 

propia como herramientas didácticas 

 

Training of users for Secondary Education and 

Baccalaureate in the Municipal Library of Burgos. A 

gamified experience with self-created video games as 

didactic tools 
 

 

José Juan Jiménez Ortega. Biblioteca Municipal de Burgos. 

 

 

VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

Dentro de la gamificación y sus técnicas y recursos como herramientas para la 

Alfabetización Informacional (ALFIN) y la Alfabetización Mediática Informacional 

(AMI), los videojuegos son un elemento innovador y de gran potencial al tiempo que 

sumamente atractivo, sobre todo para un destinatario joven. Este público amante de 

las nuevas tecnologías y frecuente consumidor de videojuegos puede encontrar en 

ellos una motivación para acercarse a la biblioteca, convirtiéndose primero en 

destinatario de sus programas formativos y didácticos y, como consecuencia, en 

provechoso usuario de los recursos bibliotecarios. 

Si bien los videojuegos han ido entrando poco a poco en los últimos tiempos en las 

bibliotecas para formar parte de la colección, son verdaderamente pocos aquellos 

concebidos por y para una biblioteca, y con la intencionalidad de ser utilizados como 

verdaderos instrumentos pedagógicos para alcanzar los objetivos formativos 

perseguidos. 

Bajo estas premisas, la Biblioteca Municipal de Burgos (España) ha creado un 

proyecto didáctico destinado a alumnos de educación secundaria y bachillerato 

utilizando dos videojuegos de creación propia —Asesinato en Roma y A la sombra de 

la catedral— como herramienta facilitadora para la consecución de las metas 

planteadas en la alfabetización informacional. 

https://youtu.be/JDbhra62kt4?feature=shared
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Este programa busca no sólo acercar a estos usuarios a la biblioteca, sino además 

proporcionarles competencias para su transformación en usuarios independientes y 

autónomos que sepan cómo satisfacer sus necesidades de información. 

 

Palabras clave: formación, biblioteca, videojuegos, alfabetización informacional 

 

 

Abstract 

Within gamification and its techniques and sources as tools for the Information 

Literacy (IL) and the Media and Information Literacy (MIL), video games are an 

innovative and a great enhancing element as well as extremely attractive, mainly for 

young recipient. This public, lovers of new technologies and usual video games 

consumers, can find in them a great motivation to approach to the library, becoming 

firstly addressees of their own formative and educational programmes and, 

consequently, advantageous users of the resources of the building.  

Although recently video games have gently got into libraries to be part of the 

collection, only a scant of them are especially created for a library, besides with the 

purpose to be used as actual pedagogical tools in order to achieve the formative 

pursued objectives.  

Under these premises, the Local Library of Burgos (Spain) has produced two 

educational projects aimed at high school students using a video game created ad 

hoc – Asesinato en Roma y A la sombra de la cathedral- as enabler tool for the 

achievement of the contemplated goals in the Information Literacy.  

This programme does not only seek to get these users closer to the library, but also 

to provide the needed competences for their transformation in independent and 

autonomous ones who know how to fulfil their necessity of information.   

 

Keywords: education, library, videogames, information literacy 

 

 

1. Introducción 

 

Según las pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, la biblioteca 

debe orientar sus servicios a cubrir las necesidades y atender las demandas 

de información, culturales y formativas de sus usuarios. Y uno de los servicios 

considerado como esencial en cualquier tipo de biblioteca es la formación de 

usuarios. 
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Esta oferta de formación de usuarios siempre ha estado presente en la 

Biblioteca Municipal de Burgos, prácticamente desde sus inicios. Desde las 

visitas escolares a partir de los 5-6 años a las visitas guiadas para adultos de 

todas las edades, hemos intentado enseñar a los lectores de nuestra ciudad 

cómo sacar el mayor partido a los recursos que las bibliotecas ponen a su 

disposición. 

 

El cuidado análisis de la respuesta de nuestro público nos ha llevado siempre 

a buscar una evolución en nuestra oferta motivados por un deseo de resultar 

atractivos para los centros educativos y su profesorado, cauce muy útil para 

alcanzar a los potenciales usuarios infantiles y juveniles. En la actualidad 

nuestra oferta se beneficia del uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje 

a través del juego, con todas las posibilidades que éste ofrece. 

 

Dentro de la gamificación y sus técnicas y recursos como herramientas para 

la Formación de Usuarios, la Alfabetización Informacional (ALFIN) y la 

Alfabetización Mediática Informacional (AMI), los videojuegos son un 

elemento innovador y de gran potencial al tiempo que sumamente atractivo, 

sobre todo para un destinatario joven. Este público amante de las nuevas 

tecnologías y frecuente consumidor de videojuegos puede encontrar en ellos 

una motivación para acercarse a la biblioteca, convirtiéndose primero en 

destinatario de sus programas formativos y didácticos y, como consecuencia, 

en provechoso usuario de los recursos bibliotecarios. 

 

Si bien los videojuegos han ido entrando poco a poco en los últimos tiempos 

en las bibliotecas para formar parte de la colección, son verdaderamente 

pocos aquellos concebidos por y para una biblioteca, y con la intencionalidad 

de ser utilizados como verdaderos instrumentos pedagógicos para alcanzar 

los objetivos formativos perseguidos en el ámbito bibliotecario. 

 

Bajo estas premisas, la Biblioteca Municipal de Burgos ha creado un proyecto 

didáctico destinado a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

compuesto por dos videojuegos de creación propia —Asesinato en Roma y A 

la sombra de la catedral— como herramientas facilitadoras para la 

consecución de las metas planteadas en la Formación de Usuarios y la ALFIN. 
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2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto está constituido por dos videojuegos de creación propia, 

ambientados en diferentes épocas y lugares, utilizados como herramienta 

formativa dentro de dos programas de Formación de Usuarios 

interrelacionados y complementados entre sí que forman parte de la 

programación ALFIN de la Biblioteca Municipal de Burgos. Está dirigido 

fundamentalmente a un público joven, y busca no sólo acercar a estos 

usuarios a la biblioteca, sino proporcionarles competencias y herramientas 

para su transformación en usuarios independientes y autónomos que sepan 

cómo satisfacer sus necesidades de información, a la vez que trabajan 

conceptos y valores como el trabajo en equipo, la igualdad, la integración, 

etc. 

 

Ambos programas actúan de un modo complementario, ya que lo aprendido 

con el primero de ellos se ve reforzado con el segundo, al tiempo que se 

amplían conocimientos y competencias, como el manejo de catálogo, por lo 

que tras su paso por este plan formativo los participantes habrán adquirido 

las habilidades necesarias para su pleno desenvolvimiento en cualquier 

biblioteca, algo que resultará a todos de gran utilidad, y de modo especial a 

aquellos que accedan a la enseñanza universitaria. 

 

Por ello es un proyecto que se realiza en colaboración los con centros 

educativos, que han ido mostrando un creciente interés en acercarse a la 

biblioteca para participar en el mismo, lo que se ve además reforzado por el 

ambiente lúdico en el que se desarrolla el mismo. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Atraer al público juvenil con el uso de las nuevas tecnologías y la gamificación, 

con el propósito de que la biblioteca sea un espacio que forme parte de su 

vida diaria, a la vez que mejoran su capacidad en el uso y gestión de la 
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información, con el fin de dotarlos de la autonomía suficiente en el uso de la 

colección bibliográfica. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

▪ Conocer la organización de la biblioteca y su colección. 

▪ Identificar los datos básicos necesarios a la hora de realizar una 

búsqueda de un documento. 

▪ Reconocer los diferentes elementos identificadores de la obra: título, 

autor, editorial, etc. 

▪ Manejar el catálogo de la biblioteca: diseño de criterios de búsqueda, 

aplicación de filtros, recuperación e interpretación de la respuesta para 

acceder a los ejemplares. 

▪ Potenciar las capacidades y adiestrar las habilidades necesarias de los 

alumnos participantes ante un reto de investigación (planteamiento, 

desarrollo, hipótesis, conclusiones) como modo de aprendizaje. 

▪ Transmitir valores como el trabajo en equipo, el respeto a los restantes 

usuarios de la biblioteca, a los materiales, etc. 

▪ Acercar e interesar a los participantes en la historia de la ciudad de 

Burgos y su templo catedralicio (objetivo específico del programa A la 

sombra de la catedral). 

 

 

4. Población objeto 

 

La población objeto abarca los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), alumnos de Bachillerato y alumnos de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

 

Al margen de este público, también se desarrollan algunas sesiones con 

alumnos y profesorado universitario, pero con otros objetivos 

complementarios, como son fundamentalmente conocer el proyecto para 

valorar su posible uso en su propio ámbito educativo, el desarrollo de 

proyectos vinculados a nuevas tecnologías, la utilización de la gamificación 

dentro de programas didácticos, etc. 
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5. Diseño y creación de los programas  

 

5.1. Programa “Asesinato en Roma” 

 

El primer programa creado dentro de este proyecto de Formación de Usuarios 

en la Biblioteca Municipal de Burgos lleva por título Asesinato en Roma.  

 

Consiste en una aventura 

gráfica ambientada en la 

ciudad de Roma a finales del 

siglo XVII cuyo argumento 

versa sobre el asesinato de 

uno de los personajes más 

influyentes de la ciudad, el 

banquero Francesco Chigi. 

Muchas personas de su 

entorno más cercano 

resultan sospechosas y todas tienen motivos para haber cometido este 

crimen. El objetivo del juego es investigar a cada una de esas personas para 

tratar de elaborar una hipótesis sobre quién y cómo lo cometió. 

 

Para avanzar en la investigación y dar respuesta a los constantes 

interrogantes que el juego va planteando, los participantes deben buscar la 

información necesaria en diferentes documentos de la biblioteca, 

produciéndose en esta búsqueda el aprendizaje de las competencias en 

materia de búsqueda de información y recuperación de documentos. 

 

Este programa se puso en marcha en el curso 2019-2020, viéndonos 

obligados a su brusca interrupción en el mes de marzo de 2020 a causa de la 

emergencia sanitaria. 

 

 

5.2. Programa “A la sombra de la catedral” 

 

Conscientes de la necesidad de contar con un segundo programa para 

completar la oferta en el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
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y Bachillerato, y dado el éxito del anterior programa, en el otoño de 2019 

comenzamos a diseñar un proyecto que completase y complementase el 

iniciado durante el curso precedente. Se daba la circunstancia de que en la 

ciudad se estaban preparando actos para la celebración del VIII centenario 

de la catedral de Burgos, lo que nos brindaba la oportunidad de crear otro 

videojuego ambientado en un acontecimiento histórico de la ciudad y que se 

desarrollase en el interior del templo catedralicio. Esto nos procuró mucha 

más difusión en la ciudad. 

 

En un modo single player, a medida que avanza 

el juego los jugadores deben ir recorriendo el 

templo catedralicio burgalés en un entorno 

inmersivo de 360 grados, conociendo a los 

personajes, recabando toda la información 

posible y tratando de elaborar una hipótesis 

acerca de la trama sobre la que versa el juego. 

Para ir avanzando por la misma se irán 

enfrentando a diferentes rompecabezas, 

planteados como situaciones que suceden en la 

historia, e interactuando con personajes y 

objetos, para lo cual deberán realizar búsquedas en el catálogo y localizar 

documentos en la biblioteca. De esta forma la práctica y el aprendizaje van 

de la mano a medida que avanzan en el juego. 

 

Al igual que sucedió con el programa anterior, los primeros pasos se centraron 

en las labores de diseño de la historia. En este caso se escogió la visita que 

realizó Carlos I a la ciudad a comienzos del siglo XVI, para lo que se buscaron 

personajes históricos relacionados con la ciudad o con el emperador Carlos, 

sirviendo de este modo como una herramienta para acercar a los 

participantes a este hecho real acaecido en Burgos. 

 

 

6. Ejecución y desarrollo de las sesiones  

 

Conscientes que la visita a la biblioteca como actividad escolar suele ser 

acogida por parte de los adolescentes y jóvenes con escepticismo, resulta 
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fundamental comenzar la sesión tratando de crear un clima adecuado y 

haciendo hincapié en que el juego y el apartado lúdico va a ser la parte 

fundamental de la sesión, aunque para poder realizarlo con éxito tendrán que 

aprender unas competencias básicas en materia de conocimiento de la 

biblioteca. 

 

La sesión comienza con la acogida a los grupos y motivación para la actividad 

que van a realizar. Tras estas palabras iniciales da comienzo la fase teórica 

de la sesión. Se busca que sea concisa y no excesivamente larga. En el caso 

de los participantes de 1º y 2º de ESO se incide en la distribución de la 

biblioteca, organización de los diferentes materiales en la misma e 

interpretación de las signaturas y tejuelos como modo de localización de 

documentos. Con alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato se abordan de 

un modo más breve estos aspectos para centrarnos más a fondo en la 

búsqueda en el catálogo —los campos del formulario, la aplicación de filtros, 

la interpretación de la información devuelta etc.— ya que éste va a ser una 

herramienta fundamental en el desarrollo del juego. 

 

Una vez concluida la fase teórica comienza el juego. Lo primero es la 

visualización de un vídeo introductorio elaborado para motivar y explicar a 

los alumnos la trama de la historia. Tras su visionado se explica a los 

participantes el desarrollo de la actividad, manejo del videojuego, uso de los 

materiales, así como pequeños consejos para un mejor aprovechamiento y 

disfrute de la actividad.  
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A partir de ese momento, los participantes disponen de aproximadamente 

una hora de tiempo para tratar de obtener toda la información posible sobre 

el hecho que están investigando y los personajes implicados.  

 

Pasarán la mitad del tiempo sentados jugando en el ordenador y la otra mitad 

realizando búsquedas en el catálogo y entre las estanterías de la biblioteca, 

persiguiendo las pistas que les ayuden a avanzar en la investigación. Aquí, 

además, entrarán en contacto con elementos como mensajes que deben 

visualizar a través del uso de luz violeta, cryptex codificados que deben abrir 

o candados de diferentes tipos que custodian valiosa información, lo que 

añadirá mayor emoción al juego.  

 

Un reloj marca la cuenta atrás tensionando a los participantes y obligándoles 

a dar lo mejor de sí mismos para acabar a tiempo y tratar de obtener toda la 

información posible antes que el tiempo para la investigación llegue a su fin. 

 

 

Una vez concluido el tiempo de juego los grupos participantes, con toda la 

información que han podido obtener, deben tratar de elaborar su hipótesis 

sobre la misteriosa muerte del banquero Francesco Chigi o sobre la trama 

conspiratoria para acabar con la vida del emperador Carlos. Tras la puesta en 

común de las teorías se procede a la visualización del video final en el que se 

revela la solución del enigma.  

 

Una vez desvelado el final de la historia, se procede a un pequeño diálogo en 

el que se evidencian los aprendizajes alcanzados por los alumnos, y se 

constata como dentro del marco lúdico y distendido, los participantes, sin 
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darse cuenta, han ido adquiriendo las competencias necesarias para la 

búsqueda de información en la biblioteca, objetivo principal del programa.  

 

 

7. Resultados/logros  

 

Tras la preparación de los programas y las sesiones de testeo, se pusieron en 

marcha las fases de promoción de los programas y su puesta en marcha, 

donde se pudieron evidenciar los resultados del proyecto. 

 

En la primera de estas fases se logró dar a conocer el proyecto entre la 

ciudadanía, y de un modo especial entre los docentes. Fruto de ello ha sido 

la fidelización de numerosos centros educativos que habían participado en 

anteriores iniciativas de la biblioteca, así como el aumento de nuevos centros 

que por primera vez se han acercado a nuestras instalaciones ante lo 

novedoso y atractivo del programa. 

 

Tras la puesta en marcha de los programas se ha podido comprobar la 

magnífica respuesta de los centros escolares, así como el grado de 

satisfacción de los participantes. Esto último se hizo evidente desde un 

principio en las conversaciones mantenidas con ellos tanto durante la 

realización de la actividad como a su final, en las encuestas de satisfacción y 

en algunos mensajes enviados la biblioteca por correo electrónico en los que 

agradecían la propuesta y expresaban su agrado por el proyecto, 

animándonos a continuar con nuevas propuestas. Además, durante el 

desarrollo de la actividad se ha ido activando la comunicación y la 

colaboración directas con los docentes acompañantes, propiciando el apoyo 

de la biblioteca en su labor formativa. 

 

Desde la puesta en marcha del programa, a comienzos del curso 2019-2020, 

y tras año y medio de parón a causa de la emergencia sanitaria y sus 

restricciones, han pasado por la biblioteca más de 2500 usuarios, 

evidenciándose curso tras curso un crecimiento notorio y exponencial a 

medida que más centros y docentes van conociendo el programa y recabando 

información sobre las ventajas del mismo. 
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8. Conclusiones  

 

El desarrollo de programas de Formación de Usuarios y ALFIN se ha decidido 

a superar las fórmulas tradicionales, especialmente cuando se dirigen al 

público juvenil, tratando de introducir herramientas más atractivas. El camino 

por andar aún se nos antoja muy largo y queda mucho por explorar. 

 

A través de esta programación puesta en marcha por la Biblioteca Municipal 

de Burgos hemos constatado cómo la utilización de videojuegos diseñados a 

propósito en el ámbito de la Formación de Usuarios permite llegar a un 

elevado número de usuarios adolescentes y jóvenes, facilitando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Gracias a la recogida y estudio de datos hemos podido comprobar el elevado 

grado de satisfacción e interés por parte de los participantes, así como 

conocer posibilidades de mejora que iremos atendiendo en versiones futuras.  

 

Una vez llevada esta idea a la práctica, creemos que el ámbito de la 

gamificación y los videojuegos es un campo que la biblioteca no debe 

desdeñar sino, al contrario, recorrer y explorar, asomándose sin miedo a 

tecnologías emergentes y avanzando hacia el campo de la realidad virtual. 

Estas nuevas formas y métodos se revelan como una poderosa herramienta 

para acercarnos a los usuarios y cumplir los objetivos formativos y didácticos 

de la biblioteca. 
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El papel del archivo en los 180 años de moda de Santa 

Eulalia 

 

The role of the archive in the 180 years of fashion in 

Santa Eulalia 

 

 

Maria Ridao Pérez. Consultora NUBILUM. 

Enric Zapatero Masjuan. Consultor NUBILUM. 

 

 

VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

Resumen 

La histórica tienda de moda Santa Eulalia de Barcelona celebra 180 años de historia 

y su archivo ha jugado y juega un papel protagonista en su celebración. Con un 

completo fondo de vestuario, fotografía, diseño y prensa preservado desde hace más 

de un siglo, el archivo es diverso y está en continuo crecimiento. Hoy en día, es un 

pilar fundamental de las actividades y acontecimientos de Santa Eulalia, 

especialmente aquellos que ponen la mirada en el pasado, presente y futuro. El 

archivo ha puesto en valor su relevancia al trabajar mano a mano con el equipo 

responsable de la exposición y el catálogo del 180 aniversario. Además, se ha 

aprovechado la ocasión para rediseñar la página web del archivo, haciendo públicas 

sus piezas más destacadas y memorables. 

 

Palabras clave: archivo; moda; difusión; Barcelona 

 

 

Abstract 

The historic fashion store Santa Eulalia in Barcelona celebrates 180 years of history 

and its archive has played and continues to play a leading role in its celebration. With 

a comprehensive collection of costumes, photography, design and press preserved 

for over a century, the archive is diverse and growing. Today, it is a fundamental 

pillar of the activities and events of Santa Eulalia, especially those that look at the 

past, present and future. The archive has valued its relevance by working hand in 

hand with the team responsible for the exhibition and the 180th anniversary 

https://youtu.be/nrXP_7eaQkY?feature=shared
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catalogue. In addition, the occasion has been used to redesign the archive's web 

page, making its most outstanding and memorable pieces public. 

 

Keywords: archive; fashion; Barcelona 

 

 

 

En 1843 abrió sus puertas una tienda de artículos textiles en la calle Boqueria, 

número 15 de la ciudad de Barcelona. Cambió de ubicación diversas veces 

hasta que se instaló en la milla de oro barcelonesa: el Paseo de Gracia. Hoy, 

más de 180 años después, Santa Eulalia se ha erigido como una institución 

que ha sido testigo, a través del negocio de la moda, de casi dos siglos de 

historia de Barcelona. Todos estos años de vida han generado un archivo de 

valor incalculable que va mucho más allá de la documentación: vestidos, 

diseños, fotografías y muchísimo más material de una empresa que pone la 

mirada en el pasado, presente y futuro. 

 

Fue en el año 2017 cuando Santa Eulalia quiso impulsar el proyecto del 

Archivo, debido a que se contaba con muchísimo material histórico. No hay 

que olvidar que Santa Eulalia es una tienda de moda y no un museo, por ello 

hay que destacar la apuesta que hizo la empresa por poner en valor todo su 

fondo histórico. Se decidió trabajar el fondo de la mejor manera posible y uno 

de los objetivos era ponerlo al alcance del público en su página web. Se 

llevaron a cabo acciones participativas con clientes para que aportaran sus 

recuerdos, historias o incluso piezas históricas para su conservación y 

preservación. 

 

Mediante el uso de la herramienta de gestión de colecciones Coeli, ha sido 

posible documentar y hacer público el fondo de Santa Eulalia de una forma 

fácil, cómoda y que permite trabajarlo de forma interna y pública con un solo 

click. 

Aunque el espacio parezca reducido, no os dejéis engañar por las apariencias. 

Este archivo guarda más de 5.000 piezas: 

 

● La colección de fotografía es una de las más extensas y una gran ayuda 

a la hora de poner imágenes a la historia de la tienda.  
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● Fotografías de la primera tienda de la Boqueria, algunos de los desfiles 

organizados en la tienda, sesiones de fotos en exteriores o estudios, 

hasta entregas de premios o actos de presentación celebrados en la 

misma tienda. 

 

● Pero no podemos seguir hablando de Santa Eulalia sin antes enseñaros 

el importante peso que ha tenido el diseño a lo largo de su historia. Un 

aspecto que siempre se ha cuidado al detalle y que ha ido de la mano 

de artistas y diseñadores de la talla de José Luis Rey Vila, Antoni 

Miralda o Mario Eskenazi.  

● Folletos, programas, catálogos, entre muchos otros, nos muestran la 

evolución de la marca a lo largo de los años y cómo ésta ha ido 

cambiando. 

 

● La colección de carteles es también una de las más interesantes y está 

formada por 28 diseños. Este año, aprovechando la celebración del 180 

aniversario, se han reeditado algunos de los diseños que ya están 

disponibles en algunos puntos de venta, como por ejemplo en la misma 

tienda. 

 

● Pero sin duda una de las partes más atractivas de este fondo y que 

aporta un valor incalculable, es sin duda su colección de indumentaria. 

Vestidos, conjuntos y sombreros que van desde los años 30 hasta los 

90 y nos muestran parte de la historia de la Alta Costura española. 

 

Este fondo sigue creciendo a día de hoy gracias a las donaciones de muchas 

clientas, que vuelven a confíar en la marca para ceder la preservación y 

conservación de algunas de sus valiosas prendas. Una vez vuelven al archivo 

son fotografiadas y documentadas para que puedan consultarse en la web.  

 

Santa Eulalia sabe cómo celebrar los aniversarios por todo lo alto, y por eso 

ha celebrado desfiles, rutas y conciertos, entre otros eventos. Son expertos 

en decorar la fachada de la tienda y hacerla lucir en ocasiones especiales. En 

2022 Santa Eulalia cumplió 180 años y lo celebró con actividades, desfiles y 

presentaciones, así como un catálogo especial elaborado para la ocasión.  
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Aprovechando este aniversario, Santa Eulalia organizó una exposición en el 

Palau Robert de Barcelona, a muy pocos metros de la ubicación de la tienda. 

En ella se expusieron parte de la colección de vestidos y sombreros de Alta 

Costura del archivo, junto con otras piezas cedidas por otros museos e 

instituciones, como por ejemplo la Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau o el 

Museu del Disseny de Barcelona (DHUB), entre otros. Para mostrar al público 

la historia de todos estos años, se proyectó un video que recogía los hechos 

más importantes de la marca. 

 

El Archivo ha jugado un papel clave en la elaboración de todos estos 

documentos y actividades, y la buena organización ha facilitado el acceso a 

materiales de inmenso valor que sin un Archivo en condiciones óptimas no 

hubiera sido posible. 

 

El Archivo de Santa Eulalia ha renovado recientemente su página web, el 

escaparate digital de toda la historia de la tienda. Con motivo de esta 

renovación se ha digitalizado parte del fondo de fotografía y diseño. La página 

principal muestra una serie de colecciones específicas y especialmente 

curadas por los responsables del Archivo, mostrando las piezas y documentos 

más emblemáticos. 

 

La web del archivo está dividida en 9 colecciones: Moda, Santa Eulalia en los 

museos y colecciones, Fotografía de moda, Figurines, Carteles, Diseño, 

Muestrarios, Prensa, Tiendas y recientemente se han añadido Eventos, 

Perfumes y Navidad. Cada destacado recoge una selección del material más 

interesante. Gracias a la descripción y el tratamiento del fondo con Coeli es 

posible realizar filtros temáticos o cronológicos y descubrir verdaderas joyas 

casi sin esperarlo.  

 

Pongamos un ejemplo: sería muy interesante poder realizar una búsqueda 

de las sesiones de fotos que se llevaron a cabo en la tienda entre el 1950 y 

1959. Acción que podemos hacer gracias a la sencillez que nos ofrece la 

búsqueda avanzada de Coeli y que va directamente enlazada a la web del 

archivo. 
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Sin duda, la apuesta por impulsar el Archivo de Santa Eulalia refuerza el 

prestigio de la marca y pone en valor la importancia de la preservación del 

fondo que cuenta más de 180 años de historia del mundo de la moda. 
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Resumen 

Las bibliotecas, los archivos y los museos llevan años inmersos en un proceso de 

cambio de paradigma que parece no tener fin. Durante décadas se han llevado a cabo 

revisiones de las normas de catalogación, conceptualizaciones a través del modelado 

de entidades, atributos y relaciones y análisis de la información desde diversos 

puntos de vista, y todo ello sin haber podido contar con los recursos necesarios para 

implementarlos y pasarlos a una fase de producción. 

Tras años de definición, comienzan a ponerse en marcha proyectos, en parte 

impulsados por los procesos de digitalización de las administraciones públicas aunque 

también como respuesta a las demandas de una sociedad que exige herramientas de 

búsqueda de información que incluyan estrategias y características propias del siglo 

XXI. 

Este texto pretende identificar los principales retos y ejemplarizar las dificultades a 

las que se enfrentan estos centros de información una vez superados los procesos de 

modelado citados anteriormente, para así, mostrar de una manera práctica y desde 

el punto de vista del proceso técnico cuál es el panorama general: los principales 

requerimientos tecnológicos, las necesidades formativas de los profesionales y por 

último los recursos disponibles a nuestro alcance. 

 

Palabras clave: descripción de recursos; modelos conceptuales; web semántica; 

normas de descripción. 
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Abstract 

Libraries, archives, and museums have undergone an enduring and seemingly 

unending process of paradigm transformation. Over several decades, these 

institutions have continually revised cataloguing standards, engaged in conceptual 

modelling of entities, attributes, and relationships, and conducted comprehensive 

information analyses from diverse perspectives, all while struggling with the scarcity 

of essential resources for implementation and progression to a production phase. 

In recent years, projects have begun to take shape, driven in part by digitization 

initiatives within public administrations and the increasing societal demand for 

information retrieval tools that align with the strategies and features of the 21st 

century. 

This text aims to elucidate the primary challenges encountered in these settings and 

provides illustrative instances of the hurdles faced once the afore mentioned 

modelling processes are surmounted. Through a pragmatic lens and a focus on 

technical processes, this examination offers insight into the broader landscape. This 

includes an exploration of the key technological prerequisites, the professional 

training imperatives, and an assessment of the accessible resources at hand. 

 

Keywords: Resource description; conceptual models; semantic web; description 

standards. 
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1. Introducción 

 

La redacción de un texto enmarcado en unas jornadas FESABID (Federación 

de Asociaciones de Archivos, Bibliotecas y Museos), lleva aparejada la 

dificultad de equilibrar el mensaje, adaptándolo a una audiencia 

pluridisciplinar que comparte intereses en la gestión de la información, 

proporcionando cierto grado de especialización aunque al mismo tiempo 

aportando una visión global que pueda resultar de interés para los 

profesionales a los cuales nos dirigimos: bibliotecarios, archiveros, 

documentalistas y museólogos.  

 

A día de hoy, nos encontramos en un momento en el que la tendencia es la 

de procurar y requerir un mayor grado de especialización profesional para 

ejercer en cada una de estas disciplinas, tradicionalmente unidas en el Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y en la actualidad 

también agrupadas como los organismos e instituciones GLAM (siglas de 

Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos), aunque en realidad, y sobre todo, 

desde el punto de vista del proceso técnico, todas ellas son complementarias.  

 

En este sentido, este texto pretende fotografiar y contextualizar el momento 

por el que pasan las unidades de información en un sentido amplio, 

identificando y localizando aquellos puntos en común que dificultan y, a veces 

incluso entorpecen, su gestión cotidiana para lograr sinergias que puedan 

aprovecharse en este entorno digital, protagonizado por la semántica y la 

inteligencia artificial, que suponen retos que pueden aligerarse desde una 

visión global y compartida. Ésta, la visión global, es el leit motiv que 

desencadena la redacción de este texto; no es una creación propia, sino que 
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procede de una intervención de Gordon Dunsire82 enmarcada en una de las 

reuniones de catalogación del Congreso de la IFLA, el WLIC’19, donde, 

refiriéndose a la catalogación, expuso: “debemos actuar en local pensando 

en global”. Esta reflexión ha marcado mi forma de actuar desde entonces, y 

es una constante en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de 

análisis de la información en los que participo. Así que el punto de partida 

siempre será cómo conseguir la reutilización, cómo lograr una mayor 

interoperabilidad, etc.  

 

Para seguir contextualizando, vamos a descomponer los conceptos que 

forman parte del título, y definir a qué nos referimos exactamente con 

“proceso técnico”.  

 

Se trata de un concepto utilizado, fundamentalmente, en el campo de las 

bibliotecas, y que en ocasiones se ha interpretado de manera restrictiva 

asimilándolo a las tareas del análisis documental, o, de manera más amplia, 

al incluirlo también en las tareas de registro y sellado, pero que en cualquier 

caso es perfectamente compatible con las actividades de carácter técnico que 

se desarrollan en la comunidad de archiveros, museólogos y gestores del 

patrimonio en general, si lo entendemos como el conjunto de actividades u 

operaciones intelectuales, tanto formales como de contenido, que se realizan 

sobre los recursos documentales u objetos museográficos para elaborar 

herramientas que faciliten su recuperación, control y gestión.  

 

Así pues, desde el punto de vista de esta comunicación, el proceso técnico se 

centra en las tareas de coordinación de políticas, pautas y procedimientos 

que tienen por objeto proporcionar descripciones unívocas de los recursos 

que integran los inventarios de los fondos y los catálogos en un entorno 

digital.  

 

El proceso técnico se encuentra en pleno proceso de cambio como señalaron 

Moore y Weinheimer (a través de Morillo, 2015), con implicaciones no tan 

solo de carácter tecnológico sino también procedimental, que requieren de 

 
82 En aquel momento miembro del equipo técnico de RDA como enlace con el RDA Steering Committe (Technical 
Team Liaison Officer, RDA Steering Committee).  
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un enfoque más amplio para abordarlo y que por extensión afecta a todos los 

ámbitos de la comunidad GLAM. 

 

 

2. Contexto actual 

 

El mundo bibliotecario, en su obsesión por conseguir el control bibliográfico 

universal, lleva décadas adaptando sus procesos y normativas para afrontar 

el cambio de paradigma que supuso la irrupción de las nuevas tecnologías y 

sistemas de información tras la aparición de la web. La literatura recoge el 

año 1998, con la publicación de los Requisitos funcionales para los registros 

bibliográficos, de ahora en adelante FRBR (IFLA, 2004), como el año en el 

que se inicia este recorrido, y son ejemplo de su culminación la publicación 

de las RDA. Recursos: descripción y acceso en 2010, de ahora en adelante 

RDA (RSC, 2020), el Modelo de referencia bibliotecario de la IFLA (Riva, Le 

Bœuf y Žumer, 2017), de ahora en adelante IFLA-LRM, y las adaptaciones de 

los procesos de trabajo y sistemas bibliotecarios a estos nuevos elementos 

que fueron surgiendo paulatinamente como por ejemplo los perfiles de 

aplicación de metadatos, u otras directrices.  

 

Por otra parte, en los archivos el revulsivo se evidencia de una manera más 

clara tras la llegada de la digitalización y de los avances en la administración 

electrónica, hecho que en España se consolida a través de las reformas 

propiciadas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico del sector público y por el Real Decreto 

203/2021, de 30 de marzo por el cual se aprueba el Reglamento de actuación 

y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que inciden de 

forma clara en los procesos archivísticos.  

 

Este nuevo marco legal obligó a unificar las distintas políticas y las gestiones 

de los archivos tradicionales con la gestión documental y el archivo 

electrónico, que se inicia desde el momento de la creación de los documentos, 

implicando la necesidad de llevar a cabo un inmenso esfuerzo por sistematizar 

y automatizar todos aquellos procedimientos administrativos y la generación 

de agrupaciones documentales, y que ha conllevado la publicación de 
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diversas normas técnicas para favorecer la interoperabilidad de los sistemas, 

de ahora en adelante normas NTI, y de esquemas de metadatos para la 

descripción de expedientes y documentos, como por ejemplo el Esquema de 

Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico, de ahora en adelante 

el e-EMGDE (España. Dirección de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2016, julio) de la Administración General del Estado.  

 

Finalmente encontramos los museos, aquellas instituciones comprometidas 

con la sociedad respecto a la difusión del patrimonio que necesitan satisfacer 

las demandas de sus visitantes e investigadores, y ofrecer cada vez más 

recursos digitales que agilicen y faciliten la consulta de sus fondos ayudando 

a su conservación a través de la virtualización; esto requiere una 

profesionalización de los sistemas de recuperación que van más allá de la 

configuración de silos aislados de datos identificativos. En los museos, el 

Modelo conceptual de referencia (CIDOC-ICOM, 1999) orientado a objetos, 

se convirtió en un estándar ISO en el año 2006 e influyó en la consolidación 

de otros modelos entre los que se encuentran el mencionado IFLA-LRM de 

bibliotecas o el Records in Contexts, de ahora en adelante RiC (ICA, 2021) 

aplicado a los archivos.  

 

Ilustración 1. Visión de los objetivos por área desde el punto de vista del proceso técnico. 

Elaboración propia.  

 

En conjunto, todos estos cambios buscan la definición de las herramientas de 

descubrimiento y recuperación de información, ya sea para fondos de archivo, 

registros bibliográficos u objetos patrimoniales, y que todos ellos sean 
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interoperables, ofrezcan descripciones de calidad, con un alto grado de 

normalización, etc., puesto que si no es de esta manera, la tecnología no 

podrá sacar partido de estos datos y por tanto el usuario no dispondrá de las 

certezas que necesita y reclama.  

 

Esta definición, a su vez, pasa por el establecimiento de un modelo conceptual 

general, adaptable a cada disciplina, a la definición de esquemas de 

metadatos interoperables, a la búsqueda y consenso de valores y 

vocabularios y a la unión de las buenas prácticas en su implementación.  

 

En este sentido, y tras este breve repaso de la evolución de los puntos clave 

y los objetivos que se persiguen en cada uno de estos ámbitos, podemos 

identificar desde el punto de vista del proceso técnico cuáles son los puntos 

en común y con ellos extrapolar los temores y retos a los que la comunidad 

debe hacer frente, poniendo en práctica la máxima de que si las 

problemáticas y los objetivos son similares, también deberían serlo las 

soluciones. 

 

 

3. Identificando los problemas 

 

Si bien podríamos haber optado por utilizar en el título del texto el término 

“retos” en lugar del de “problemas”, ya que su connotación es más positiva 

por desplegarse como un desafío que resolver, finalmente optamos por el de 

“problemas”, ya que incluye, además, la percepción de la dificultad, la 

incapacidad o la falta de opciones y recursos, y lamentablemente, en el 

ámbito cultural en el que nos encontramos las dificultades organizativas y la 

falta de recursos son elementos intrínsecos.  

 

Hemos agrupado los problemas en tres líneas: aquellos derivados de los 

cambios tecnológicos, los provenientes de los cambios sociales y los 

derivados de los cambios funcionales.   

 

Cambios tecnológicos: un nuevo entorno tecnológico, cambiante, en fase 

preliminar y con diversos grados de permeabilidad en las diferentes 

instituciones que gestionan información. 
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A lo largo de la historia de las ciencias de la información, la tecnología ha 

jugado un papel esencial y ha protagonizado los momentos de cambio y 

mejora. Sin ir más allá, la automatización de las bibliotecas y su posterior 

apertura a la web es un claro ejemplo de ello, y aunque hace tiempo que 

oímos que la web en pocos años no será como la conocemos y que una nueva 

revolución está a las puertas de casa, la realidad es que el proceso de cambio 

está siendo mucho más lento de lo que podía esperarse.  

 

La denominada web semántica -la evolución de la web actual- cambia la 

forma en que los datos y la información se estructuran y se relacionan en 

Internet, proporcionando significado y contexto a través de la interconexión 

de datos, y es en ella sobre la que se centran todos los esfuerzos. La 

posibilidad de interrogar la web en lenguaje natural, incluso hablado, para 

que nos devuelva resultados contrastados y de calidad es uno de los objetivos 

de los sistemas basados en la inteligencia artificial.  

 

Este nuevo entorno tecnológico se encuentra en una fase preliminar, así que 

vamos a analizar brevemente cuáles son los actores y elementos que 

participan en el.  

 

Uno de los principales componentes es el uso del Resource Description 

Framework (RDF) (W3C, 2014), un estándar que permite la descripción de 

recursos y la representación de relaciones entre ellos. RDF proporciona una 

base para la creación de metadatos y ontologías, que son esenciales para la 

comprensión y el procesamiento automatizado de datos en la web semántica, 

donde la suma de las tripletas de elementos proporciona un conjunto de datos 

con información enlazada que va más allá de los registros cerrados en silos 

de información aislados. 

 

Ilustración 2. Esquema y ejemplo de tripletas RDF.  
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En el mundo de las bibliotecas, otro de los elementos clave para esta 

transición es el Bibliographic Framework Initiative, Bibframe (LoC, 2023 

septiembre), una iniciativa que busca reemplazar el formato MARC21 (LoC, 

2023, 15 de junio), aquel lenguaje fundamental en la etapa de la 

automatización de los catálogos, por un modelo de datos más flexible y 

enlazado. Poco a poco, los sistemas de gestión bibliotecaria van 

implementando tecnologías como RDF y Bibframe, pero otras muchas 

instituciones todavía se encuentran en una etapa inicial de exploración y 

experimentación. Estos cambios evidencian los problemas relacionados con 

la calidad y consistencia de los datos almacenados, la escalabilidad de los 

sistemas, los derivados de las cargas masivas o la seguridad y la privacidad 

de la información, temas sobre los que todavía queda un amplio espacio de 

debate.  

 

Los archivos, por su parte, deben atender, además de los desafíos técnicos 

expuestos anteriormente referentes al modo de recuperar y acceder a los 

datos, con aspectos vinculados a los procesos de autenticación, seguridad y 

firma electrónica, interoperabilidad, sistemas de trazabilidad, gestión masiva 

de los datos y sobre todo aquellos relacionados con el acceso seguro. 

Debemos resaltar el esfuerzo de las administraciones en la adaptación de sus 

sistemas de gestión para cumplir con los nuevos requisitos de la legislación, 

tareas para las cuales no estaban pensados, complicando así su 

funcionamiento al incorporar pasarelas a otras aplicaciones que como 

consecuencia han provocado que disminuya su eficiencia.  

 

Y en lo referente a los museos, las dificultades en el nuevo ámbito tecnológico 

se relacionan más con la realidad virtual y las diversas técnicas de difusión 

de las colecciones -con el objetivo de visibilizarlas en la web-, y que junto al 

acceso y la recuperación de datos en línea, posibilitaría la generación de 

conocimiento colaborativo. Esta tecnología requiere que se destinen enormes 

recursos económicos y humanos, algo que no está al alcance de la mayoría 

de las instituciones.  

 

En resumen, y como conclusión de este apartado, podríamos decir que la 

adopción de tecnologías como RDF (W3C, 2014), el uso de estándares de 

metadatos flexibles, el impulso de las digitalizaciones y de las herramientas 
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de inteligencia artificial, resultan fundamentales en este proceso de cambio 

de paradigma que representa un gran potencial para mejorar la forma en la 

que accedemos y utilizamos la información en la era digital, pero esta 

adaptación requiere una fuerte inversión y de momento, tan solo se han 

llevado a cabo aproximaciones muy superficiales o modelos aislados, con 

visualizaciones que se asemejan a lo que pretendemos obtener pero que no 

profundizan en el verdadero cambio. Puede ser una etapa de mera transición, 

pero si el cambio no es global y general no será efectivo, y por tanto 

dejaremos vacíos de información en la red. 

 

Cambios sociales: aumento de las expectativas de los usuarios en cuanto 

al acceso a la información y exigencia de transparencia y eficacia.  

 

Si convenimos que la tecnología avanza rápidamente, bajo su paraguas 

también lo hacen las expectativas de los ciudadanos que la utilizan. Si un 

buscador comercial como Google solo requiere un clic para lanzar cualquier 

búsqueda y recuperar una información básica, para ese mismo ciudadano no 

es tolerable tener que llevar a cabo numerosas acciones en distintas 

aplicaciones para consultar o comprobar el estado de un trámite 

administrativo, completar una reserva de un libro o desplegar en el 

navegador la imagen de una obra pictórica tras navegar entre los objetos 

digitales que forman las colecciones. 

 

Es cierto que cumplir con las expectativas es una tarea compleja, más cuando 

por un lado se legisla y controla la protección de los datos personales y la 

propiedad intelectual, mientras que por otro se aboga por la transparencia y 

el acceso abierto al conocimiento, y es en la superposición de estos elementos 

donde encontramos las dificultades.  

 

En el ámbito bibliotecario, se ejemplifica claramente la importancia que se le 

otorga a estos nuevos conceptos cuando la “A” en las siglas de las RDA alude 

al “Acceso”.  

 

Este acceso puede estar restringido, cronológicamente o a determinadas 

personas o entidades, pero la descripción -la constancia de su existencia- 

queda, o debería quedar, registrada y ser recuperable. En este sentido, en 
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los archivos encontramos, en términos generales, menos elementos 

cooperativos que permitan conocer qué custodiamos de una manera 

transparente para la sociedad; algo similar sucede en los museos: la 

acumulación de repositorios independientes desgasta al usuario.   

 

Cambios funcionales: explosión documental y adaptación a nuevos modos 

de trabajo que necesitan formación, incorporación de nuevos perfiles 

profesionales y cooperación. Además de los cambios puramente tecnológicos, 

y los derivados de las nuevas demandas de la sociedad, nos encontramos con 

otros de carácter funcional que tienen que ver con las metodologías y 

procesos de trabajo. En este apartado encontramos: la adaptación al entorno 

híbrido, es decir, aquel que sitúa a los centros de información a medio camino 

entre lo analógico y lo digital, un punto que dificulta la aplicación de los 

métodos tradicionales consolidados y lastra la aplicación de los nuevos; por 

otro lado, la gestión de la llegada masiva de recursos digitales, y por último 

la necesidad de incorporar nuevos requisitos y perfiles profesionales para 

afrontar los cambios. 

 

Esto sucede en los tres ámbitos: en las bibliotecas, donde el acceso y gestión 

a los recursos electrónicos aumenta su protagonismo; los archivos y el 

tratamiento de los expedientes o agrupaciones documentales derivados de 

trámites electrónicos, y en los museos, con la incorporación de nuevas 

tipologías de bienes patrimoniales como el arte digital que deben empezar a 

gestionarse de una manera estandarizada.  

 

Por estas razones, es necesario establecer un punto de equilibrio en esta 

gestión del patrimonio documental u objetos museográficos. En este sentido 

la visión de estos “ítems” u objetos de estudio, ha generado la creación de 

modelos conceptuales que permiten representar este entorno, y que quedan 

muy lejos de la comprensión de su aplicabilidad para la mayoría de los 

profesionales. En primer lugar, porque existen numerosos modelos que 

además han ido evolucionando, y en segundo lugar, porque en ocasiones se 

mezclan los conceptos que dificultan su comprensión, fruto de esa amalgama 

de siglas y “palabros” se ha generado un temor que en realidad no siempre 

está justificado. 
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Se presenta en la siguiente tabla un resumen que organiza los elementos 

principales que configuran el nuevo entorno catalográfico en función de cada 

ámbito, y que incluye algunos ejemplos que permiten contextualizarlos 

aunque debo señalar que, ni pretende ni puede ser exhaustiva.  

 

Los distintos elementos se han organizado por uso y nivel de especificidad, 

de lo más concreto a lo más general.  

 

Elementos Descripción Archivos Bibliotecas Museos 

Ejemplos83 

Identificadores Códigos alfanuméricos 

que permiten la 

identificación de 

objetos/entidades, y que 
garantizan que el 

elemento sea único entre 

todos los identificadores 

utilizados para esos 
objetos en un contexto 

específico. Pueden 

representarse en forma 

de URI.  

SIA (España. 

Gobierno, 

2023, 

septiembre), 
DIR3 (España. 

Ministerio de 

Asuntos 

Económicos 
Transformació

n Digital, 

2023, 

septiembre), 
DNI, NIF, CSV 

(Orden 

HAP/550/2014

, de 28 de 
marzo) 

ISBN 

(Agencia 

ISBN, 2023, 

septiembre), 
ISSN (ISSN. 

IC, 2023), 

Orcid (2023, 

septiembre), 
VIAF (OCLC, 

2021) 

ULAN id. 

AAT id. 

(The Getty 

Research 
Institute, 

2023, 

septiembre) 

Listas de valores 

y vocabularios 

controlados 

Repertorios o bases de 

datos que recogen 

términos o frases que 
representan un mismo 

concepto, proporcionan 

puntos de acceso válidos 

a los recursos y/o 
normalizan las 

descripciones.  

Listado 

materias SIA 

(España. 
Política 

Territorial y 

Función 

Pública, 2020, 
diciembre) 

Valores del 

RDA Metadata 

Registry 
(RSC, 2023) 

LEMAC (BC, 

2023), LCSH 

(LoC, 2023) 

CER.es 

Tesauros 

(2023, 
septiembre) 

 

Normas para la 

descripción de 
recursos 

Conjuntos de reglas y 

directrices que 
proporcionan pautas que 

estandarizan las 

descripciones y les 

aportan una estructura 
lógica. 

ISAD(G) (ICA, 

1999), ISAAR 
CPF (ICA, 

2004), NODAC 

(Bernal y 

Magrinyà, 
eds., 2007) o 

NTI para 

documento 

electrónico 
(Resolución de 

19 de julio de 

2011). 

RDA84 (RSC, 

2020), AACR2 
(ALA, 2002), 

Reglas 

Españolas de 

Catalogación, 
(1999), 

 ISBD (IFLA, 

1971) 

CIDOC 

Standards on 
Documentation 

(CIDOC-ICOM, 

2023, 

septiembre) 

 
83 Para facilitar la lectura, las siglas se presentan desarrolladas en el listado de abreviaturas y acrónimos del inicio del 
texto, y solo se incorpora la cita para referenciar los textos originales o, en su defecto, a las fuentes utilizadas. 
84 Estrictamente las RDA no son solo unas normas de descripción, sino que se definen como un: “conjunto de 
elementos de datos, directrices e instrucciones para crear metadatos sobre recursos bibliotecarios de acuerdo a 
modelos de datos” (RSC, 2020). Se incluyen en este apartado a modo de ejemplificación, ya que son las substitutas 
de las AACR2.  
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Estándares de 

codificación de 

registros 

Lista controlada de todos 

los valores aceptables en 

lenguaje natural o cadena 
de caracteres formateada 

con una sintaxis concreta, 

diseñados para su 

procesamiento 
automatizado. 

N/A MARC21, 

(LoC, 2023, 

15 de junio) 
Bibframe85 

(LoC, 2023, 

septiembre) 

 

DOMUS86 

(Alquézar, 

2004) 

Perfiles de 

aplicación de 

metadatos 

Aplicaciones específicas 

internas de un esquema 

de metadatos definidas 
para un organismo, un 

conjunto de datos o un 

proceso.  

Incluye la guía de uso, los 
conjuntos de elementos y 

los esquemas de 

codificación seleccionados 

a partir del esquema de 
metadatos. Pueden 

incorporar subelementos 

y una guía de 

implementación.  

Perfil de 

aplicación del 

Ministerio de 
Hacienda, 

subconjunto 

del e-EMGDE.  

(España. 
Ministerio de 

Hacienda, 

2020) 

 

Perfil de 

aplicación de 

RDA para 
monografías 

modernas en 

la Biblioteca 

Nacional de 
España. 

(BNE, 2022 ) 

 

Perfil de 

aplicación de 

metadatos 
Linked art 

(CIDOC-ICOM, 

2023, 

septiembre) 

Esquemas de 

metadatos 

(descripción) 

Conjuntos generales de 

elementos, esquemas de 

codificación y 

orientaciones generales 
para su uso. Se concretan 

en perfiles de aplicación. 

Su desarrollo se centra en 

una o más organizaciones 
de una industria o sector.  

e-EMGDE 

(España. 

DGTIC, 2016, 

julio) 
EAD (LoC, 

2023, 10 de 

enero) 

 

DC 

(DCMI, 2020) 

 

 

LIDO 

(CIDOC, 2023, 

septiembre), 

Museumdat 
(Stein y 

Coburn, 2008), 

Spectrum 

(Shepherd y 
Pringle, 2002 ), 

DC 

(DCMI, 2020) 

Modelos 
conceptuales 

para la 

descripción de 

recursos 

Modelos teóricos de alto 
nivel que representan los 

elementos que configuran 

un entorno. Incluyen las 

entidades y las relaciones 
que existen entre ellas.  

NEDA-MC 
(España. 

MECD, 2017), 

RiC (ICA, 

2021) 

IFLA-LRM 
(Riva, Le 

Bœuf y 

Žumer, 2017) 

 

CIDOC-CRM 
(CIDOC-ICOM, 

1999) 

Modelo de datos  Modelo estándar del W3C 

que permite y facilita el 

intercambio de datos en 
la web.  

RDF (W3C, 2014) 

 Tabla 1. Lista de elementos que conforman las tareas del proceso técnico en el nuevo entorno 

digital en función del ámbito y algunos ejemplos. Elaboración propia a partir de diversas 

fuentes como la Lista de perfiles y extensiones de metadatos mantenida por el Digital Curator 

Center (DCC, 2023, septiembre), la norma ISO sobre la Gestión de Archivos y Registros (ISO, 

2014) para definiciones u otras referencias como el estado del arte elaborado por Salse, 

Guallar, Jornet, Mateo y Silvestre (2022).  

 

 
85 Bibframe no es tan solo un lenguaje de codificación, sino que es un modelo de organización de información. Se 
incluye en este apartado ya que es el substituto natural del lenguaje MARC y adopta su funcionalidad.  
86 DOMUS es el nombre del sistema integral de gestión de documentación de museos. Su nivel de implantación ha 
derivado en que se utilice el mismo término para definir el lenguaje de codificación y estructura, apareciendo en 
algunas fuentes como un lenguaje de codificación; por ejemplo: “MARC21 y DOMUS son estándares de información 
patrimonial, en el primer caso de archivos, bibliotecas y documentación, y el segundo de museos” (Respaldiza, 
Vázquez y Wachowicz, 2009).  



 

 482 

 

En resumen, en una lectura de la tabla de abajo a arriba, y ciñéndonos al 

entorno actual, para describir un recurso del ámbito GLAM deberíamos utilizar 

el modelo de datos RDF del W3C -que es el propio de la web la semántica- 

sobre un modelo conceptual que habrá permitido definir un esquema de 

metadatos que incluya los elementos más adecuados para nuestro ámbito de 

actuación, y sobre el que habremos elaborado un perfil de aplicación de 

metadatos que selecciona los distintos elementos que registraremos en 

nuestro sistema a través del formato de codificación establecido y aplicando 

unas normas generales (estándares internacionales) y otras directrices 

locales, potenciando el uso de identificadores para cada uno de los términos 

de los vocabularios y listas de valores controlados.  

 

 

4. Conclusiones 

 

A través de esta fotografía general se pretendía mostrar el momento de 

transición en el que se encuentran, en general, las bibliotecas, los archivos y 

museos de diversas tipologías y tamaños, que deben actuar localmente para 

preservar la memoria y el patrimonio local de sus comunidades sin perder de 

vista la globalidad del entorno, si es que se pretende que las descripciones se 

conviertan en elementos de valor añadido para la ciudadanía.  

 

A lo largo del texto hemos comprobado como los “temores compartidos” en 

la organización y recuperación de la información para las organizaciones 

GLAM se centran en la dependencia y desigualdad tecnológica, en el cambio 

de paradigma conceptual, en la curva de aprendizaje requerida para 

asimilarlos y en la falta de medios y recursos. 

 

En este sentido, es importante utilizar los foros disponibles para que de una 

manera didáctica consiga difundirse la relevancia de todos y cada uno de los 

elementos de este nuevo hábitat, con el objetivo final de que los especialistas 

en la gestión de la información puedan llevar a cabo los procesos de análisis 

documental en un sentido más amplio con seguridad y confianza, de manera 

transversal y colaborativa.  
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Los problemas expuestos en el texto son más asumibles si se tratan desde 

una perspectiva global, analizando los elementos señalados en la tabla (que 

configuran el nuevo entorno de la catalogación), y estructurándolos para 

unificar criterios que faciliten la tarea divulgativa y los conviertan no solo en 

interoperables desde el punto de vista técnico, sino también conceptual y 

funcionalmente.  

 

Para finalizar, debemos señalar el papel que pueden jugar las asociaciones y 

federaciones profesionales como FESABID en la coordinación y difusión de 

información en el ámbito que les corresponde, y de esta manera minimizar 

los problemas y aportar el enfoque global necesario.  
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Resumen 

Las bibliotecas gubernamentales se diferencian por el tipo de usuarios al que 

atienden, que se caracterizan por tener demandas especiales sobre temas 

especializados con una necesidad de prontitud en la respuesta casi inmediata y por 

la responsabilidad de conocer el impacto que la satisfacción o no de esa información 

pueda tener en la actuación de la Administración General del Estado, así como el 

impacto que puede tener en la consideración y revalorización de las bibliotecas en 

general. Las bibliotecas gubernamentales son las bibliotecas más cercanas a los 

políticos y de su desenvolvimiento y actuación podrán sacar conclusiones de su 

necesidad de mantenimiento y la cantidad y tipo de recursos que deben asignárseles. 

Situación que puede ser luego extrapolable a otro tipo de bibliotecas.  

Sin embargo, la situación actual, casi general, de las bibliotecas gubernamentales no 

ha sido satisfactoria para poder atender esas exigentes demandas, con escasez de 

recursos de todo tipo y por la diversidad de tareas que tienen que realizar los escasos 

bibliotecarios.  

La comunicación presenta un proyecto que se inició como fruto de los contactos y la 

colaboración entre bibliotecarios pertenecientes a bibliotecas especializadas 

gubernamentales, en concreto ministeriales. Las reuniones iniciales estaban 

destinadas a ofrecerse un apoyo mutuo y compartir conocimiento en el que uno u 

otro estuvieran más versados, ayudando de esta manera a resolver los numerosos 

problemas que se nos plantean. Llegado el momento se hacía necesario una 

herramienta de colaboración: un catálogo colectivo que nos aportara rapidez y 

precisión en la búsqueda y recuperación de la información, entre otras ventajas.  

En esta presentación se cuenta los orígenes de un catálogo colectivo, cómo surgió, y 

cómo en menos de un año se ha convertido en una herramienta fuerte que nos está 
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ayudando mucho a este tipo de bibliotecas, hasta ahora invisibles a los usuarios a los 

que atendemos y al resto de la comunidad. 

 

Palabras clave: Bibliotecas gubernamentales; catálogos colectivos; usuarios 

especializados; cooperación; visibilidad 

 

 

Abstract 

Government libraries are differentiated by the type of users they serve, which are 

characterized by having special demands on specialized issues with a need for a 

prompt, almost immediate response. Also by the responsibility of knowing the impact 

that the satisfaction or not of the information needed may have on the performance 

of the General State Administration, as well as the impact it may have on the 

consideration and appreciation of libraries in general. Government libraries are the 

libraries closest to politicians and from their performance and outworking they can 

draw conclusions about their need for maintenance and the kind and quantity of 

resources that should be assigned to them, what can then be extrapolated to other 

types of libraries. 

However, the current and almost general situation of government libraries has not 

been satisfactory to be able to meet these challenging demands. Shortage of all kinds 

of resources is the general situation, aggravated with the diversity of tasks that the 

few librarians have to perform. 

The presentation below is that of a project that began as a result of personal contacts 

and collaboration between librarians from specialized government libraries, 

specifically ministerial ones. The initial meetings were meant to offer mutual support 

and share knowledge in which one or the other librarian was better versed, thus 

helping to solve the many problems that we face. Time has come for a necessary 

collaboration tool: a collective catalogue that would provide us with accuracy and 

speed in the search and retrieval of information, among other advantages.  

This presentation is on the origins of a union catalogue, how it emerged and how in 

less than a year it has become a strong tool that is much helping this type of libraries, 

until now invisible to the users we serve. 

 

Keywords: government libraries; collective catalogues; specialized users; 

cooperation; visibility. 
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1. Introducción 

 

Se presenta el catálogo colectivo de las Bibliotecas Especializadas de la 

Administración General del Estado, BIBLESPAGE cuya url es 

https://connect.oclc.org/es/catalogo-colectivo-bibliotecas-especializadas-

del-estado-BIBLESPAGE, pero que es encontrable en la web solamente 

escribiendo el nombre. 

 

Es un catálogo colectivo de bibliotecas ministeriales fundamentalmente y 

otras instituciones gubernamentales, que según el Informe de Tipologías de 

Bibliotecas Especializadas (2018) del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

(CCB) quedan incluidas las Bibliotecas especializadas de la Administración. 

 

Este tipo de bibliotecas tiene unas peculiaridades y responsabilidades muy 

bien definidas por IFLA en las Directrices para bibliotecas gubernamentales 

(2011): “El rol principal de las bibliotecas gubernamentales consiste en 

trabajar para el gobierno en sus diferentes niveles poniendo a disposición 

toda clase de información publicada por organismos gubernamentales, no 

gubernamentales e individuos. Su clientela está formada por representantes 

electos, ministros, administradores, científicos y otros especialistas, 

investigadores y en algunos casos el público en general. El número de 

bibliotecas puede ser amplio, y éstas pueden diferir notablemente en tamaño 

y ámbito. Las bibliotecas tienen la responsabilidad de contribuir y ayudar al 

cumplimiento de las metas del organismo del cual dependen, así como de 

respaldar sus funciones principales, como el diseño de programas y políticas, 

acciones administrativas y reguladoras, asesoramiento y programas de 

investigación.” (p.8) 

 

IFLA subraya el papel de las bibliotecas gubernamentales y de los ministerios 

en concreto por estar cerca de los representantes políticos y ministros, razón 

por la cual este tipo de bibliotecas pueden ser los mejores adalides de la 

profesión en general. 

 

Según estadísticas de bibliotecas de 2020 proporcionadas en CULTURABase, 

dentro del grupo de 5.747 bibliotecas especializadas de distinta titularidad, 

https://connect.oclc.org/es/catalogo-colectivo-bibliotecas-especializadas-del-estado-BIBLESPAGE
https://connect.oclc.org/es/catalogo-colectivo-bibliotecas-especializadas-del-estado-BIBLESPAGE
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de las diferentes administraciones dependen 366 bibliotecas especializadas y 

en concreto de la AGE son 170. 

 

Se puede resaltar las siguientes características: 

 

Colecciones: la colección media de las bibliotecas especializadas de la 

Administración es en 2020, de 9.469.872, del que 7.804.374 son libros y 

folletos (el 82%) de los cuales libros electrónicos son solo 221.987 (2%) y , 

publicaciones periódicas 1.593.298 (el 16%) el 5,4% de sus fondos son 

anteriores a 1901, con 72.200 manuscritos, por dar algunas cifras. 

 

Objetivo de estas bibliotecas: trabajar para el gobierno y poner a su 

disposición todo tipo de información y respaldar sus funciones (IFLA. 

Directrices, 2011, p. 8) 

 

Fortalezas: Colecciones muy especializadas y también transversales, 

patrimoniales, y con un cierto grado de automatización. 

 

Debilidades: Escasez de recursos humanos en general y de bibliotecarios 

profesionales en concreto; con unos presupuestos limitados; con poca 

visibilidad al exterior e incluso internamente. 

 

El Informe del CCB sobre bibliotecas especializadas en España es muy 

apropiado al decir que “Del total nacional, predominan las bibliotecas 

especializadas de la Administración, casi la cuarta parte y, sumando las de la 

administración corporativa, casi un tercio del total; seguidas de las de otras 

tipologías y de las de centros de investigación, museos y conjuntos 

arqueológicos e instituciones religiosas. Por tanto, predominan las bibliotecas 

y centros especializados de tipo administrativo, destinadas al apoyo de la 

institución y, por tanto, públicas” (CCB. Situación, 2021, p.6) 

 

Las conclusiones de dicho Informe se ajustan plenamente: precariedad de 

recursos, de sistemas de gestión, OPAC o páginas web que contribuyen a su 

invisibilidad.  
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Pero es fundamental añadir también como condición derivada de la situación 

descrita, la soledad profesional, la situación de aislamiento en la que se 

encontraban estos centros, unido a la falta de recursos humanos y la alta 

especialización en todos los ámbitos bibliotecarios que se les requiere en 

estos destinos. 

 

Es por ello que, en la génesis de este proyecto, el pequeño grupo inicial 

elegimos un nombre que lo identificaba realmente: SOS Bibliotecas. Era el 

grito de ayuda al que todos debíamos prestar la máxima prioridad en la 

bandeja de los correos recibidos. 

 

Como dice en dicho informe “Las bibliotecas especializadas han trabajado 

contra esta invisibilidad uniendo esfuerzos creando redes de bibliotecas afines 

por su materia. La mayoría de estas redes trabajan de manera voluntaria 

gracias al impulso y dedicación del propio personal.” (CCB Informe, 2021, p. 

20) 

 

Para combatir ese aislamiento todos sabemos cuál es el remedio y sus 

beneficios: La cooperación. Ninguna biblioteca puede ser autosuficiente, por 

lo tanto el compartir conocimiento y recursos, con el consecuente ahorro de 

costes y mejora de calidad del servicio prestado a nuestros usuarios son unos 

pocos entre otros muchos beneficios, además de una mejora en las 

condiciones del trabajo a desempeñar por estos profesionales. 

 

 

2. Planteamiento y objetivos 

 

2.1. Inicios 

 

Este proyecto se inició como fruto de la colaboración entre bibliotecarios 

pertenecientes a bibliotecas especializadas gubernamentales, en concreto de 

los ministerios. Las reuniones iniciales estaban destinadas a ofrecerse un 

apoyo mutuo y compartir conocimiento. Este apoyo ha sido fundamental dada 

la situación de escasez de recursos de todo tipo, por la diversidad de tareas 

que tienen que realizar los profesionales y por las características especiales 

de la demanda de los usuarios a los que este tipo de bibliotecas atiende, con 
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una necesidad de prontitud en la respuesta que supone una gran presión 

sobre el profesional, así como por el impacto que puede tener la satisfacción 

o no de esa información en la actuación de la Administración General del 

Estado. Esa cooperación informal, mantenida durante unos años por medios 

rudimentarios, se veía ralentizada por la falta de una herramienta 

fundamental: un catálogo colectivo. 

 

En 2017 solicitamos una Reunión con la Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria el Ministerio de Cultura y Deporte. En ella planteamos nuestras 

necesidades que nos imposibilitaban el participar en proyectos cooperativos. 

Fuimos alentados a llevar a cabo cualquier iniciativa propia que pudiera 

ayudarnos. 

 

Entre 2017-2019 se realizaron numerosas reuniones presenciales 

colaborativas voluntarias entre los responsables de las bibliotecas 

ministeriales con el objetivo de diseñar políticas cooperativas. Durante el 

periodo inicial se compartía problemas de cualquier tipo que había que 

resolver, contrastando soluciones que otras bibliotecas habían aportado.  

 

Para mejorar la comunicación creamos una lista de correo actualizada de 

nuestros compañeros participantes. Y aquí surgió la primera cuestión, como 

denominar esa lista: SOS BIBLIOTECAS, fue el nombre más claro y que mejor 

nos definía y que continúa en funcionamiento.  

 

Dentro de este grupo creamos un fichero compartido con los datos de 

contacto de las personas encargadas del préstamo interbibliotecario en las 

bibliotecas con las que habíamos tenido contacto cada una de nosotras y una 

buena comunicación. Además de este conocimiento compartido, queríamos 

conseguir una mayor diligencia en la consulta y obtención del recurso para 

incrementar nuestra velocidad en la respuesta a los usuarios. Empezamos a 

elaborar un documento con el listado de suscripciones a publicaciones 

periódicas y bases de datos que cada una de las bibliotecas ministeriales 

suscribía, con la idea de poder racionalizar nuestros presupuestos y también 

con la esperanza de que nos ayudara en nuestros tiempos/efectividad de 

búsqueda. El recoger la información de nuestras colecciones y suscripciones 

de forma manual resultaba un proceso costoso en tiempo, que ralentizaba 
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mucho el trabajo y suponía mucho esfuerzo en su mantenimiento. Se decidió 

explorar la vía de poder crear un catálogo colectivo que nos ayudara y 

facilitara la relación, a un coste asequible para casi todos. De esta manera 

empezamos el análisis de ofertas comerciales para la implementación de un 

catálogo colectivo, que desde el inicio nos parecía que era fundamental para 

aumentar nuestro tiempo de respuesta. 

 

En 2020, durante la pandemia se interrumpieron las reuniones presenciales, 

si bien los responsables de las bibliotecas del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital (MINECO), Ministerio de Ministerio de 

Trabajo y Economía Social (MITES) y Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) continuamos teletrabajando en el proyecto. Estos 

trabajos consistían en: reuniones virtuales con diferentes proveedores de 

servicios y análisis de los proyectos piloto y las diferentes ofertas 

presentadas. 

 

 

2.2. Desarrollo del proyecto 

 

Tras varios estudios de diferentes posibilidades con diferentes proveedores, 

en 2021, se tomó la decisión de escoger OCLC para la creación de ese 

catálogo colectivo, que vino motivada por varias razones: atendía a criterios 

bibliotecarios y permitía la eliminación de duplicados sin requerir por parte 

de las bibliotecas un trabajo extra; era la opción más rentable 

económicamente con respecto a las funcionalidades que presentaba; OCLC 

nos ofrecía experiencia a nivel mundial en proyectos cooperativos; una 

visibilidad de las colecciones con el catalogo colectivo en Internet, pero 

también la integración de Biblespage en Worldcat España y Worldcat.org, con 

lo que podríamos extender la búsqueda gradualmente desde el nivel más alto 

de especificidad que atiende a nuestros requisitos de precisión y cercanía 

hasta el más general a nivel mundial, algo que no se había encontrado entre 

nuestras expectativas iniciales; además, aportaba visibilidad a nuestras 

colecciones ya que algunas de estas bibliotecas no tienen OPAC, como ya se 

ha dicho. 
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Biblespage, por tanto, no solo es una herramienta, el catálogo colectivo para 

poder llevar a cabo el préstamo interbibliotecario, es también la ventana en 

la que poder exhibirnos y dejar de ser invisibles. 

 

Se iniciaron los trabajos del proyecto piloto de integración de los catálogos 

de las bibliotecas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital y del Ministerio de Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que siempre 

apoyó el proyecto desde el principio, puso los medios para la creación del 

logo y página del catálogo. 

 

2.2.1. Elección de nombre y logo 

 

BIBLESPAGE: Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Especializadas de la 

Administración General del Estado. 

 

La elección del nombre se hizo en función de la tipología de bibliotecas que 

lo conforman, que son bibliotecas especializadas del tipo gubernamentales. 

Inicialmente se pretendía que fueran solo del tipo de bibliotecas del poder 

ejecutivo, es decir ministeriales, pero también se han ido añadiendo 

bibliotecas de Agencias y Organizaciones especializadas no generalistas, que 

es la condición para ello. 

 

En cuanto al logo, es muy evidente, la imagen de los libros en una estantería. 

El significado de los colores de los libros representa las diferentes materias 

especializadas según la Clasificación Decimal Universal y Clasificación Dewey 

por colores, adaptándolos cuando había discrepancia, pero en general 

corresponden al siguiente significado: 
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● Amarillo, el mismo que el utilizado para identificar a la Administración 

y representa toda esa colección transversal a los organismos de esta. 

● Naranja claro, representa los temas de Ciencias sociales, Derecho, 

Economía, etc que en la CDU vendrían representado por el nº 3 

● Marrón identifica las Obras generales, nº 0 en la CDU 

● Rojo representa a las Ciencias según la clasificación Dewey 

● Verde representa la Naturaleza y las ciencias exactas y naturales, CDU 

nº 5. Es el libro más gordo por la importancia que hoy día tiene y afecta 

a todos los ámbitos.  

● Azul oscuro, representa a las ciencias aplicadas, CDU nº 6 que incluye 

la Tecnología y por ello el libro está inclinado soportando todas las 

demás. 

 

 

2.3. Presentación del proyecto piloto y difusión 

 

La presentación de este proyecto piloto con solo dos instituciones se hizo en 

23 de mayo de 2022 y se hizo cerrada a los responsables y directivos de los 

ministerios. Solo una presentación pública abierta se ha hecho en las I 

Jornadas de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria el 17 de noviembre de 2022, y esta en la que nos encontramos.  

 

En la actualidad, 15 de mayo de 2023 ya participan con sus catálogos 

incluidos 14 instituciones, y otras tantas bibliotecas de ministerios y 

organismos públicos de la AGE, especializados en una materia que ya han 

expresado su interés y están realizando los trámites y trabajos de 

incorporación de sus catálogos. 

 

 

2.4. Acciones de futuro 

 

El catálogo colectivo permitiría asentar una base tecnológica para la 

cooperación, la colaboración en futuros proyectos, así como una mayor 

racionalización de las adquisiciones. El aumento de visibilidad de las 

colecciones: OCLC ha llegado recientemente a acuerdos con Google, eLibro, 

Internet Archive o Wikipedia para hacer sus contenidos recuperables en estas 
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plataformas. Por lo que se incrementará el rol de nuestros catálogos como 

poderosas herramientas de difusión de las publicaciones de nuestras 

instituciones. Consolidar BIBLESPAGE al nivel de otros catálogos colectivos. 

 

3. Conclusiones 

 

Es pronto para poder sacar conclusiones y estadísticas de lo que ha supuesto 

para las bibliotecas participantes. Ni ChatGPT tiene información sobre 

BIBLESPAGE por su novedad. El proyecto ha tenido un gran éxito si tenemos 

en cuenta que se presentó el 23 de mayo de 2022 con los catálogos de dos 

bibliotecas participantes. A fecha actual hay 14 instituciones participantes, 

bibliotecas que tienen fondos muy especializados, que realizan suscripciones 

a revistas extranjeras en la materia y también con fondo antiguo.  

 

Se han incrementado el tráfico del préstamo interbibliotecario y por tanto el 

nivel de éxito en la respuesta a nuestros usuarios. Hemos dejado de ser 

invisibles. El éxito del proyecto demuestra que el aislamiento, la soledad 

puede ser mortal para las bibliotecas; que el compartir el conocimiento y la 

experiencia es la mejor arma para combatir ese aislamiento y aporta la fuerza 

necesaria para superar situaciones adversas y de crisis. La unión en un 

catálogo colectivo representa la fuerza y visibilidad. 
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Y ahora… ¿Qué puedo leer? 

 

And now… What can I read? 

 

 

Trini Álvarez López. Técnica de la Unidad de Contenidos de la Red. 

Umbert Borruel López. Jefe de la Unidad Sistemas Informáticos. 

Alejandro López Martínez. Técnico de la Unidad de Contenidos de la Red. 

 

 

Resumen 

La pregunta “Y ahora… ¿Qué puedo leer?” es muy común entre los lectores. La 

Diputación de Barcelona ha desarrollado diferentes soluciones para contestar a esta 

cuestión. Todas ellas con el objetivo de ayudar a nuestros usuarios a explorar y 

encontrar títulos de su interés de entre toda la colección que ofrece la XBM (Red de 

Bibliotecas Municipales de la Provincia de Barcelona). Estas soluciones ofrecen una 

amplia variedad de opciones: desde las últimas novedades, recomendaciones de las 

bibliotecas, el ranking de los títulos más prestados, lo que se está devolviendo en 

tiempo real o títulos relacionados. En resumen, todos estos recursos son una 

herramienta útil y emocionante para los amantes de la lectura que buscan nuevas 

formas de descubrir y disfrutar de libros, música, cine… 

“Novedades y +” es la respuesta a la pregunta de nuestro anunciado y reúne todas 

las opciones antes comentadas, en una única plataforma. Se trata de una 

herramienta web responsiva que funciona sobre pantallas interactivas y que 

proporciona al público de las bibliotecas diferentes apartados para el descubrimiento 

de la colección, complementando y conectando la biblioteca física con la biblioteca 

digital.  

“Novedades y +” se está desplegando progresivamente en las más de 230 bibliotecas 

de la XBM y cada vez ofrece nuevas funcionalidades para aportar una experiencia 

mejor y más rica a sus usuarios. 

 

Palabras clave: colección; digital; novedades; prescripción; XBM 

 

 

Abstract  

The question “And now… What can I read?” It is very common among readers. The 

Barcelona Provincial Council has developed different solutions to answer this 

question. All of them with the aim of helping our users to explore and find titles of 
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their interest among the entire collection offered by the XBM (Municipal Libraries 

Network of the Province of Barcelona). These solutions offer a wide variety of options: 

from the latest news, recommendations from librarians, the ranking of the most 

borrowed titles, what is currently being returned or related titles. In short, all these 

resources are a useful and exciting tool for book lovers looking for new ways to 

discover and enjoy books, music, movies..." 

“News and +” is the answer to this question and brings all these solutions into one. 

It is a responsive web tool that works on interactive screens and provides users with 

different sections for discovering the collection, complementing, and connecting the 

physical library with the digital library. 

"News and +" is being progressively deployed in the more than 230 XBM libraries 

and each time offers new features to provide a better and richer experience to its 

users. 

 

Keywords: collection; digital; news; prescription; XBM 

 

 

1. Introducción 

 

FOTO: Biblioteca Gabriel García Márquez / cortesía de Biblioteques de Barcelona 

 

¿Quién no ha sentido alguna vez la emoción que proporciona terminar un 

buen libro? Al leer la última frase, al pasar la última página… Esa mezcla de 

sentimientos: de satisfacción y felicidad por haber podido sumergirse en un 

mundo ficticio y acompañar las vidas de sus protagonistas, sus tramas, sus 

anhelos o aventuras pero también de nostalgia o melancolía al despedirse de 

los personajes que se han conocido y acompañado a lo largo de la narrativa. 
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Los libros tienen el poder de transportarnos a diferentes lugares, épocas y 

realidades, y al terminar un buen libro, es posible que uno se sienta 

enriquecido, inspirado o incluso transformado de alguna manera, pero 

también que se experimente un vacío por haber perdido esa conexión. [1] 

 

Y es en ese momento cuando puede surgir la pregunta: “Y ahora… ¿Qué 

puedo leer?”  

 

 

2. Planteamiento y objetivos 

 

Desde la Diputación de Barcelona ya se ofrecen multitud de soluciones para 

ayudar a los usuarios de la XBM a responder esa pregunta: 

- Soluciones físicas → expositores de novedades o de recomendaciones, 

prescripción por parte de los bibliotecarios, guías de lectura, 

presentaciones de libros, clubs de lectura, etc. 

- Soluciones digitales → recomendaciones/video recomendaciones [2], 

lista de los títulos más prestados, novedades, títulos relacionados, etc.  

 

El objetivo de Novedades y + es triple: 

a) Crear un aplicativo que las una a todas  

b) Hacer partícipe al usuario permitiendo que interactúe con la misma 

c) Conectar y complementar los recursos físicos con los digitales 

 

FOTO: “Novedades y +” en la Biblioteca Gabriel García Márquez / XBM 
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3. Metodología y desarrollo del proyecto  

 

3.1. Requerimientos 

 

La XBM está compuesta por 233 bibliotecas y 12 bibliobuses, dispone de más 

de 870.000 títulos y cerca de 11M de ejemplares y tiene más de 2M de 

usuarios con carné de biblioteca. 

 

La Gerencia de Servicios de Bibliotecas (GSB) es el órgano central de la XBM. 

Fue desde allí donde en 2018 se decidió impulsar una serie de proyectos 

innovadores y realizar unas pruebas piloto en algunas bibliotecas con 

bibliotecarios de la red para identificar posibles mejoras de los servicios 

digitales. Uno de estos proyectos fue “Novedades y +”.  

 

La idea era incorporar pantallas táctiles interactivas situadas entre las 

estanterías, en zonas de acogida o bien en los vestíbulos de las bibliotecas, 

donde se mostrarían contenidos de interés para los usuarios. Novedades, 

recomendaciones, listas de los títulos más prestados, guías de lectura, 

programación de actividades o destacar elementos de la colección para darles 

visibilidad, etc.  

 

Se decidió escoger inicialmente novedades, los títulos más prestados y 

recomendaciones para facilitar a los usuarios el descubrimiento de la 

colección de la XBM y presentarlos de forma visualmente atractiva mediante 

portadas y carruseles por categorías siguiendo un modelo similar al de 

plataformas de contenidos populares como Netflix, Spotify o Amazon Prime 

Video.  

 

Además, se decidió personalizar las pantallas según la biblioteca donde 

estuviera ubicada, tanto a nivel del contenido que mostrarían como a nivel 

de imagen corporativa. 
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3.2. Prototipo 

 

En 2019 se creó un primer prototipo basado en Android y se instaló en dos 

bibliotecas. Dicho prototipo estuvo funcionando y ajustándose durante 2020 

y a inicios de 2021 se realizó una evaluación para determinar qué se había 

hecho bien y qué podía mejorarse. Una de las principales conclusiones fue 

que sería mejor disponer de una solución web responsiva debido a que podría 

adaptarse a la heterogeneidad en el tamaño y orientación de las pantallas 

que determinase cada biblioteca y además les daba mucha más flexibilidad 

ya que funciona sobre diferentes sistemas operativos. 

 

 

3.3. Solución actual 

 

De esta manera se implementó la solución web actual, basada en el gestor 

de contenidos “Liferay” usado en un gran número de portales de la Diputación 

de Barcelona. Dicha solución recogió todos los cambios y mejoras resultantes 

de la primera experiencia piloto. Actualmente se está desplegando 

progresivamente en la XBM empezando por las bibliotecas de reciente 

inauguración. 

 

 

IMAGEN: captura de pantalla de “Novedades y +” personalizada para la biblioteca Pilarin Bayés de Vic 



 

 503 

 

 

“Novedades y +” se estrenó en mayo de 2022 en la Biblioteca Gabriel García 

Márquez de Barcelona y posteriormente en octubre en la Biblioteca Pilarin 

Bayés de Vic y más recientemente en diciembre en la nueva Biblioteca Mn. 

Joan Avinyó de Cubelles. En cada una de estas bibliotecas, en función de los 

espacios, número de plantas y su dimensión, se instalaron varias pantallas.  

          

     

 

FOTOS: de izquierda a derecha y de arriba abajo: 

- Fachada de la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic / XBM 

- Fachada de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona / XBM 

- Fachada de la Biblioteca Mn. Joan Avinyó de Cubelles / cortesía del Ayuntamiento de Cubelles 
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Con el fin de evolucionar en la experiencia de los usuarios en el 

descubrimiento de la colección en las bibliotecas, se ha creado “Novedades y 

+”, una herramienta web responsiva que incorpora los apartados de 

“Novedades”, “Los más prestados”, “Recomendaciones” y el “Ahora se está 

devolviendo”.  

 

Las pantallas digitales aportan una imagen más moderna de la biblioteca, 

hacen visibles los servicios virtuales dentro de la biblioteca física y ayudan a 

descubrir servicios específicos que quedan diluidos en la propuesta global de 

servicios. 

 

Los diferentes apartados se muestran mediante una serie de carruseles 

horizontales en base a agrupaciones temáticas. 

 

El detalle de cada uno de los títulos presenta la siguiente información:  

- Título 

- Autor 

- Tipo de material 

- Signatura 

- Publicación 

- Disponibilidad. Este campo indica la disponibilidad o no del documento, 

ordenando las bibliotecas por proximidad y también informa de la 

cantidad de ejemplares disponibles en cada una de ellas. Esta 

información se consigue gracias a los datos abiertos de las bibliotecas 

que permiten incluso la geolocalización.  

- Código QR. Este código de respuesta rápida dirige al Catálogo Aladí, 

concretamente a la pantalla del registro bibliográfico posibilitando 

utilizar diferentes funciones del catálogo como reservar, guardar en 

mis listas, añadir valoración… 

- Sinopsis. Resumen que proporciona el editor. 

- Recomendación. Prescripción escrita por el personal de las bibliotecas. 

- También te puede interesar. Esta funcionalidad permite relacionar el 

título con otros títulos del mismo autor. También ha sido implementada 

en el Catálogo Aladí, aunque en este caso su funcionamiento es en 

base al préstamo de los usuarios. 
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Novedades 

En esta pestaña se pueden consultar las novedades de los últimos 30 días en 

la biblioteca, agrupadas por categorías temáticas. 

• Si no hay novedades en una categoría en el período de los últimos 

30 días, aquella categoría no se muestra. 

• Las categorías se ordenan de más a menos volumen de novedades 

existentes en la categoría, por lo que la primera categoría es la que 

tiene más novedades en ese período en la biblioteca. 

 

Los más prestados  

En esta pestaña se pueden ver los documentos más prestados de la XBM del 

mes anterior agrupados en 14 categorías temáticas ordenadas 

alfabéticamente: cómics, cómics infantiles, cuentos infantiles de 0 a 5, 

cuentos infantiles de 6 a 9, cuentos infantiles de 10 a 12, música, no ficción, 

novela, novela extranjera, novela juvenil, películas, películas infantiles, 

poesía y revistas. 

 

Recomendaciones 

En esta pestaña se pueden ver las recomendaciones de títulos que han hecho 

las bibliotecas en los últimos 30 días en la biblioteca agrupadas por 

categorías. Si no hay recomendaciones de una categoría en el período de los 

30 días, esa categoría no se muestra. 

Las categorías se ordenan alfabéticamente. 

El texto de la recomendación está realizado por el personal de una biblioteca. 

 

Ahora se está devolviendo 

La información de los documentos acabados de devolver se actualiza cada 15 

minutos, y los títulos que muestran son los últimos que se están devolviendo 

en préstamo en la biblioteca en concreto. 

Si ese documento no está disponible en esa biblioteca, los usuarios tienen la 

posibilidad de consultar su disponibilidad en otras bibliotecas por proximidad. 

Gracias al servicio de Préstamo interbibliotecario los usuarios pueden pedir 

que les traigan el libro a su biblioteca.  

Está funcionalidad se ha incorporado también al catálogo Aladí, donde se 

muestran 12 títulos que se está devolviendo en las bibliotecas de la XBM, y 

hay la opción de ver más títulos disponibles, hasta un máximo de 60. 
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Origen de los datos 

La Diputación de Barcelona ofrece acceso abierto a los datos y facilita su 

reutilización desde la plataforma https://dadesobertes.diba.cat, en formatos 

digitales, estándares e interoperables. En el caso de la XBM se ofrece de 

forma abierta datos de los datos de las bibliotecas y bibliobuses y de las 

actividades que en ellos se realizan. 

 

En “Novedades y +” se hace uso de los datos abiertos para permitir la 

consulta por proximidad en las diferentes bibliotecas que componen la XBM. 

Además, dentro de la misma plataforma tecnológica se dispone de una base 

de datos no relacional – MongoDB – donde se almacenan otros “datasets” o 

conjunto de datos privados que permiten a “Novedades y +” recoger los datos 

de novedades y recomendaciones. 

 

 

3.3. Feedback y mejora continua 

 

Continuamente vamos recogiendo datos de uso de “Novedades y +” mediante 

Google Analytics, feedback de los usuarios, bibliotecarios, personal de la GSB 

e informática; vamos mejorando la aplicación y añadiendo nuevas 

funcionalidades. 

 

 

4. Resultados  

 

Gracias a Google Analytics podemos obtener estadísticas en tiempo real o 

históricas de uso de Novedades y+. En abril de 2023 se registraron más de 

2.000 páginas visitadas y este último mes de mayo cerca de 2.600.  

 

Teniendo en cuenta que ahora mismo Novedades y+ está desplegada tan solo 

en tres bibliotecas del total de más de 230, a medida que se vaya 

implementando y los usuarios vayan familiarizándose con el nuevo recurso, 

puede alcanzar cifras muy superiores. 
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5. Conclusiones 

 

Al proporcionar información sobre novedades, libros más prestados y 

recomendaciones realizadas por las bibliotecas, "Novedades y +" se convierte 

en un recurso valioso para aquellos que buscan sugerencias y 

recomendaciones personalizadas. Además, al mostrar la disponibilidad de los 

documentos y permitir la geolocalización, la herramienta promueve la 

accesibilidad y facilita el proceso de encontrar y obtener los libros deseados. 

 

La posibilidad de acceder a sinopsis y recomendaciones escritas por expertos 

en bibliotecas brinda a los usuarios una visión general de los títulos, 

ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre sus próximas lecturas. 

También se fomenta la conexión entre diferentes obras del mismo autor, lo 

que puede abrir nuevas puertas a los lectores que deseen explorar más a 

fondo la obra de un escritor en particular. 

 

Además, la recopilación de feedback y datos de uso permite realizar mejoras 

continuas en la herramienta, adaptándola a las necesidades y preferencias de 

los usuarios. Esto garantiza que "Novedades y +" evolucione y ofrezca una 

experiencia de descubrimiento cada vez más satisfactoria. 

 

En resumen, "Novedades y +" tiene como objetivo principal brindar a los 

usuarios nuevas fuentes de inspiración y lectura, facilitando la exploración de 

la colección de las bibliotecas y promoviendo el descubrimiento de libros 

emocionantes. Con su enfoque en la personalización, la accesibilidad y la 
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mejora continua, se espera que esta herramienta sea un recurso valioso para 

los amantes de la lectura en su búsqueda de nuevas aventuras literarias. 
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Resumen 

El modelo de biblioteca tradicional está en crisis, por lo que es necesario buscar 

nuevos servicios que ofrezcan una mejor respuesta a las siempre cambiantes 

necesidades de la sociedad. Los espacios creativos o makerspaces representan uno 

de estos nuevos servicios que las bibliotecas están empezando a ofrecer de manera 

generalizada, ya sean bibliotecas públicas o universitarias. Sin embargo, es habitual 

que no exista una vinculación explícita entre los diferentes elementos que las 

conforman (colección, espacios y usuarios entendidos como fuente de información), 

por lo que se complica el aprovechamiento eficiente de los recursos. En este trabajo 

presentamos un modelo de sistema de recomendaciones para bibliotecas 

universitarias que los integra a todos, proporcionando al usuario una experiencia de 

recuperación enriquecida mediante el uso de tecnologías semánticas y técnicas de 

modelado lingüístico difuso.  

 

Palabras clave: Espacios creativos; Makerspaces; Sistemas de recomendación; 

Bibliotecas universitarias. 

 

 

Abstract 

The traditional library model is in crisis, so in consequence it is required to come up 

with new services able to offer a better response to the everchanging needs of 

society. Makerspaces represent one of these new services libraries are widely 

providing lately, regardless they are public or academic libraries. Nevertheless, it is 

quite usual there is not an explicit link between the different elements conforming a 

library (collection, spaces and users seen as an information source), making it difficult 

for them to efficiently harness their resources. In this work we are presenting a 
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recommender system for academic libraries that merges them all, providing users an 

enriched information retrieval experience through the use of semantic technologies 

and fuzzy linguistic modeling techniques.  

 

Keywords: Makerspaces; Recommender systems; Academic libraries. 

 

 

1. Introducción 

 

Las bibliotecas, como sistema abierto, no son ajenas a los movimientos que 

acontecen fuera de sus muros lógicos y físicos. Por ejemplo, en el siglo XX 

han sido las nuevas tecnologías las que han impulsado un nuevo concepto de 

biblioteca que se ve abocada a redefinir sus espacios y servicios para 

responder adecuadamente a las necesidades e intereses de los usuarios 

(Alonso Arévalo, 2018). 

 

El empuje de las tecnologías y la revolución digital obliga a las bibliotecas a 

asumir un papel principal en el esfuerzo por ayudar a las personas a 

desarrollar las habilidades y competencias necesarias para enfrentarse a un 

mundo altamente tecnificado y por ofrecer nuevos servicios acordes a las 

cambiantes demandas de los usuarios. Por ejemplo, en los últimos años, y 

bajo el paraguas de la cultura DIY (hazlo tú mismo) y DIWO (hazlo con otros), 

ha surgido un movimiento que promueve la creación de espacios 

denominados makerspaces en los que una comunidad de usuarios con la 

inquietud de fabricar cosas tiene acceso a diferentes tecnologías, 

herramientas y equipos para desarrollar diferentes proyectos creativos. En 

este contexto, donde confluyen la tecnología y los espacios donde las 

personas intercambian sus conocimientos, las bibliotecas han encontrado una 

vía natural de ampliar los servicios que ofrecen y son ya muchas las que 

incluyen estos espacios dentro de sus instalaciones.  

 

A pesar de que los makerspaces o espacios de creación en su origen están 

concebidos más como un modo de hacer y pensar que como un lugar físico 

determinado (Alonso Arévalo, 2018), no se puede obviar la importancia de 

su fisicidad, ya que encaja perfectamente con la idea de los terceros espacios 

de Oldenburg (1999), en los que se favorece el desarrollo de comunidades y 
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la creación de un tejido social fuerte y cohesionado que comparte objetivos 

comunes. Es decir, la biblioteca conteniendo estos espacios en los que el 

aprendizaje se realiza a través de la práctica y la experiencia (Melguizo 

Iglesias, 2018), proporciona aquello que tecnologías como Internet no 

pueden: un entorno físico en el que los usuarios pueden crecer como personas 

y como comunidad (Alonso Arévalo, 2018), y que se apoya en una filosofía 

radical y diferente a la empleada hasta ahora en la provisión de servicios 

bibliotecarios. 

 

Esto implica para las bibliotecas sufrir una doble transformación que las lleva 

de ofrecer servicios transaccionales a tener que proporcionar servicios 

relacionales (Vestergaard, 2018), y de sólo ofrecer acceso a contenidos a 

ofrecer también contenedores para desarrollar determinadas actividades 

(Alonso Arévalo, 2018) en los denominados bibliomakers. De hecho, para los 

partidarios del desarrollo de espacios de creación dentro de las bibliotecas, 

“el núcleo central de la biblioteca no es la colección, sino generar 

conocimiento e innovación a través de la creación de espacios de 

experimentación, juego y aprendizaje” (Canal Biblos, 2013). 

 

Es habitual que en los espacios de creación los usuarios tengan acceso a 

recursos de información de apoyo que les son necesarios para poder 

desarrollar sus proyectos, como videos o tutoriales en línea (Martínez Torán, 

2016). De igual manera, en algunos bibliomakers los usuarios tienen a su 

disposición una pequeña colección de recursos de carácter técnico y de 

referencia localizada en el propio espacio de creación. No obstante, esa 

vinculación entre los espacios de creación y la colección de las bibliotecas 

necesita evidenciarse haciendo que los recursos de información no sean 

considerados un mero complemento del espacio de creación, sino uno de sus 

pilares esenciales. En los makerspaces el aprendizaje es autodirigido, por lo 

que hay que dar al usuario la libertad y la posibilidad de que pueda consultar 

todos aquellos recursos que necesita en las diferentes fases del proceso de 

creación. Para ello, la biblioteca puede optar por implantar herramientas, 

como los sistemas de recomendación, que permitan a los usuarios descubrir 

recursos de información de la colección que se adaptan a sus necesidades 

específicas, reforzando así la idea de la biblioteca como servicio de 

capacitación y apoyo al aprendizaje.  



 

 512 

 

Aunque en un principio los sistemas de recomendación pretendían servir 

como herramientas para recopilabar como input las recomendaciones de 

usuarios para hacerlas llegar a las personas más adecuadas (P. Resnick & 

Varian, 1997), hoy día describen también sistemas que generan 

recomendaciones individualizadas como output o cuyo objetivo es servir de 

orientación y guía al usuario en un espacio de múltiples opciones (Burke, 

2002). 

 

Independientemente de su tipología, los sistemas de recomendación trabajan 

con preferencias y atributos de ítems, y para poder procesarlos se requiere 

aplicar alguna técnica de extracción de datos o data mining. Entre ellas 

encontramos las técnicas que se basan en el preprocesado de datos, como es 

el caso de las medidas de similaridad o similitud, que calculan la distancia 

entre dos ítems de acuerdo a sus atributos. Cuando esta distancia se calcula 

en una estructura jerárquica que representa relaciones semántica entre los 

atributos, estamos hablando entonces de sistemas de recomendación 

semánticos (Peis, Morales del Castillo et al., 2008). Estos sistemas se apoyan 

en sistemas de organización del conocimiento, como las ontologías, que 

permiten representar los principales conceptos de un dominio específico de 

conocimiento, las propiedades que los caracterizan y las relaciones que 

establecen entre ellos, proporciona un marco donde elementos e individuos 

reales pueden ser representados e identificados unívocamente en la Web, 

facilitando la vinculación entre recursos y abriendo la posibilidad de ofrecer 

una recuperación de información enriquecida. 

 

En lo que respecta al procesamiento de las preferencias de los usuarios, desde 

el momento en que se trabaja con valoraciones cualitativas, se hace necesario 

contar con técnicas o herramientas que permitan la captura de opiniones 

expresando diferentes niveles de consenso. Para ello son especialmente útiles 

diferentes enfoques del modelado lingüístico difuso como el modelado 

lingüístico difuso ordinal (Zadeh, 1975) o el basado en 2-tuplas (Martínez, 

Rodriguez, & Herrera, 2015). 

 

Tomando como base esta argumentación, en este trabajo proponemos la 

creación de un sistema de recomendaciones semántico de recursos de 

información para espacios creativos, que tienda puentes entre los distintos 
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actores, recursos y servicios que confluyen en las bibliotecas universitarias y 

que sea un elemento clave para poder llevar a cabo esta transformación, 

provocando una mejora perceptible de la calidad del servicio que se reflejará 

en el aumento de la producción científica de calidad, en la convergencia 

formación-experimentación y en la mejora de la formación hacia el empleo. 

 

El objetivo general es la modificación positiva del paradigma funcional de los 

CRAI hacia los CRAIC en el marco del nuevo contexto socio-laboral ofreciendo 

una herramienta que aprovecha los diferentes recursos disponibles en estos 

centros para establecer sinergias entre los diferentes actores que forman 

parte del proceso de aprendizaje teórico y práctico y de creación de nuevo 

conocimiento. 

 

 

2. Sistemas de recomendación 

 

Estamos inmersos en la sociedad de la información y en este entorno digital 

cada vez más con más frecuencia tenemos acceso a una gran variedad de 

servicios que ofrecen una oferta personalizada de recursos o productos que 

se basa en el análisis de la opinión e intereses de los usuarios o clientes de 

estos servicios. De esta manera, se consigue que la experiencia que cada 

individuo es diferente y acceda exclusivamente sólo a aquellos recursos que 

puedan ser potencialmente de su interés. Son sistemas que se han 

popularizado en los últimos años y están presentes en plataformas 

comerciales tan conocidas como Amazon, Ebay o Netflix.  

 

Estas recomendaciones se basan en la retroalimentación que los propios 

usuarios de los servicios en línea proporcionan sobre sus intereses. Esta 

información puede ser recopilada de diferentes formas dependiendo del 

enfoque que adopte el sistema de recomendaciones solicitando al usuario, 

por ejemplo, que defina un perfil con los temas que más le interesan, 

solicitándole la valoración de un producto usando una escala numérica o 

registrando los productos que revisa el usuario antes de realizar una compra 

(Charu, 1997). 
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La función del sistema de recomendaciones es operar con la información que 

se dispone sobre el usuario y a través de un algoritmo específico, generar 

una recomendación. Los algoritmos utilizan diferentes enfoques que incluyen 

el cálculo de distancias entre ítems (para calcular su proximidad) o el 

agrupamiento de ítems de acuerdo a la similitud de sus características 

(técnica que también se conoce como clusterización). 

 

Existe diferentes tipos de aproximaciones para la creación de sistemas de 

recomendación. Los sistemas de recomendación más básicos se pueden 

clasificar en las siguientes categorías (Charu, 1997): 

 

● Modelos de filtrado colaborativo: Este tipo de sistemas toman en 

consideración las evaluaciones proporcionadas por un gran número de 

usuarios del sistema para generar las recomendaciones particulares de 

cada usuario a partir de ellas.  

● Sistemas basados en contenido: En esta aproximación se tienen en 

cuenta los atributos descriptivos de los ítems para generar las 

recomendaciones.  

● Sistemas basados en conocimiento o semánticos: Estos sistemas se 

basan en la utilización de bases de conocimiento que permiten calcular 

la similitud de los requerimientos de los usuarios con los atributos de 

los ítems. 

● Sistemas de recomendación demográficos: Se basan las características 

demográficas de una población de usuarios determinada, como su 

edad, nacionalidad, nivel educativo o nivel socioeconómico para 

generar las recomendaciones.  

● Sistemas híbridos: Son aquellos que utilizan varias de las 

características de los sistemas de recomendación que acabamos de 

describir de manera simultánea para intentar aprovechar los puntos 

fuertes y minimizar los inconvenientes que presentan cada uno de 

ellos.  

 

No obstante, existen otros muchos criterios que consideran diferentes 

aspectos de este tipo de sistemas para clasificarlos. 
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Así, por ejemplo, atendiendo a la forma en que se capturan las preferencias 

del usuario, se distingue entre sistemas donde la recogida de datos es 

explícita (cuando se pide al usuario que aporte de forma voluntaria sus 

valoraciones) y sistemas donde esta recogida se realiza de manera implícita 

(monitorizando la actividad del usuario en el sistema).  

 

Según la metodología de filtrado de información es posible distinguir entre 

sistemas que realizan un filtrado pasivo (Rafter et al., 1999) (cuando se 

genera una única recomendación que es válida para todos los usuarios del 

sistema), y sistemas de filtrado activo (Maltz & Ehrlich, 1995) en el que la 

recomendación se genera a partir del historial de recomendaciones de los 

usuarios para generar nuevas recomendaciones personalizadas.  

 

Ejemplos de sistemas pasivos son aquellos que recomiendan los ítems más 

valorados por el conjunto de la comunidad de usuarios (es decir, el usuario 

no influye de forma directa sobre la información que recibe). Los sistemas 

activos son algo más complejos ya que generan las recomendaciones a partir 

de las opiniones de usuarios de perfil similar. Además, dentro de los sistemas 

activos es posible definir dos modelos diferentes de recuperación de 

información (Gnasa et al., 2005): el modelo de pull de información (cuando 

el usuario debe lanzar una consulta al sistema para recibir la recomendación), 

y el modelo de push de información (cuando esa consulta se hace de forma 

implícita a través de las preferencias definidas en su perfil de usuario).  

 

También se suele distinguir entre sistemas de filtrado centrado en el usuario 

(Xin et al., 2006) cuando las recomendaciones equiparando la similitud entre 

usuarios de acuerdo a las preferencias almacenadas en su perfil, y sistemas 

de filtrado centrados en ítems o productos (M. L. Resnick et al., 2004), en los 

que primero se buscan las relaciones que existen entre los diferentes ítems y 

a continuación se generan las recomendaciones a partir de las preferencias 

del usuario activo.  

 

Atendiendo a la manera en que el algoritmo de filtrado procesa la información 

encontramos sistemas que cargan todos los datos de forma residente en 

memoria para generar las recomendaciones, y otros que utilizan una cantidad 
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de datos menor a partir de la cual se generan modelos predictivos que 

permiten procesar las recomendaciones de una manera más rápida. 

 

Otro criterio consiste en diferenciar entre sistemas centralizados (cuando las 

descripciones de productos y perfiles de usuarios se encuentran almacenados 

en un servidor centralizado) y sistemas de recomendación no centralizados 

(generalmente desarrollados sobre redes P2P).  

 

 

2.1. Medidas de semejanza semántica 

 

Un aspecto que va íntimamente ligado al desarrollo de los sistemas de filtrado 

y recomendación son las medidas de semejanza o similaridad. Dado que la 

web Semántica introduce un nuevo paradigma de representación de la 

información las medidas de similaridad tradicionales pierden su eficiencia y 

es necesario buscar nuevas formas de comparar objetos informativos (como 

recursos o perfiles de usuario).  

 

Podríamos decir que el filtrado consiste básicamente en la equiparación de 

una serie de características presentes, tanto en el perfil del usuario como en 

los recursos de los que el sistema dispone, cuya finalidad es ofrecer al 

individuo aquellos recursos que más se asemejan a sus preferencias. El 

modelo más extendido para realizar el filtrado es el modelo vectorial, en el 

que perfiles y documentos se representan como vectores de términos cuya 

distancia en el espacio vectorial define su grado de similitud. Para calcular la 

semejanza entre ambos existen diferentes medidas de similitud, como la del 

Coseno (Salton et al., 1975), Dice (Van Rijsbergen, 1979) y Jaccard (Rorvig, 

1999). 

 

Si nos centramos en las medidas de semejanza entre conceptos encontramos 

la siguiente tipología (Slimani, 2013): 

 

● Medidas basadas en la estructura jerárquica: Estas medidas calculan 

la similitud semántica entre conceptos a partir de su posición en una 

estructura jerárquica (algunos ejemplos son el algoritmo de camino 

más corto, o el de enlaces ponderados). Otras propuestas penalizan a 
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aquellos términos que no pertenecen a la misma jerarquía o tienen en 

cuenta la profundidad de los términos en la misma. 

● Medidas basadas en el contenido de la información: Este tipo de 

medidas tienen en cuenta la frecuencia del término en una colección 

de documentos determinada, dando menor peso a los términos más 

genéricos o la densidad de términos que se encuentran en un camino 

determinado.  

● Medidas basadas en características: Estas medidas utilizan los 

atributos que describen una entidad determinada y las comparan con 

las de otras entidades y/o su relación con otras entidades en la 

estructura jerárquica. En este grupo encontramos medidas que 

bonifican a los conceptos que más características comparten.  

● Medidas híbridas: Este conjunto de medidas combina características de 

las medidas basadas en la estructura con aspectos de contenido. Por 

ejemplo, hay medidas que cuantifican cuáles son los ancestros de los 

nodos y su nivel de profundidad en la estructura, pudiendo ponderar 

cada uno de estos factores. 

 

El desarrollo de estas técnicas y modelos supone un avance cualitativo que 

permite desarrollar servicios de información sobre infraestructuras 

semánticas. 

 

 

2.2. Técnicas de modelado lingüístico difuso 

 

A la hora de evaluar percepciones subjetivas sobre un aspecto determinado 

no es posible realizar una aproximación cuantitativa al problema, sino que 

necesitamos realizar un análisis cualitativo. En estos casos es habitual que la 

información la evaluemos utilizando términos lingüísticos usando expresiones 

como bueno, malo o regular.  

 

Para gestionar eficientemente este tipo de problemas se pueden aplicar 

técnicas de modelado lingüístico difuso, un enfoque aproximado basado en la 

Teoría de Conjuntos Difusos que permite representar aspectos cualitativos en 

la forma de valores lingüísticos que se definen mediante lo que se conoce 

como variables lingüísticas (Zadeh, 1975). Estas variables se caracterizan 
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porque los valores que pueden tomar no son números, sino palabras o 

sentencias expresadas en lenguaje natural o artificial. Cada valor lingüístico 

se compone de un valor o etiqueta y un valor semántico o significado. La 

etiqueta es una palabra o sentencia perteneciente a un conjunto de términos 

lingüísticos y el significado es un subconjunto difuso en un universo de 

discurso.  

 

Uno de los posibles enfoques para tratar este tipo de problemas es el 

modelado lingüístico difuso ordinal (Herrera et al., 1996) (Herrera-Viedma, 

2001), que está basado en la definición de términos primarios con una 

estructura ordenada (Delgado et al., 2001), y se presenta como una 

alternativa para reducir la complejidad del enfoque tradicional donde es 

necesario establecer una gramática para definir la semántica del conjunto de 

términos lingüísticos. Consiste en definir un conjunto de términos, 

considerándolos todos primarios y distribuidos sobre una escala en la que hay 

definida una relación de orden total.  

 

Un enfoque lingüístico difuso ordinal se define considerando un conjunto de 

etiquetas finito y totalmente ordenado y con una cardinalidad impar (por lo 

general 7 o 9 etiquetas). 

 

𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 ∈ {0, … . , 𝑔} 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖 ≥  𝑠𝑗  𝑠𝑖 𝑖 ≥ 𝑗 

 

La semántica del conjunto de etiquetas es establecida según la estructura 

ordenada del conjunto de etiquetas, considerando que cada etiqueta del par 

(si, sg-1) es igualmente informativa. Por ejemplo, podríamos usar el siguiente 

conjunto de 7 etiquetas para representar la información lingüística: 

 

𝑆 = {𝑠0 = 𝑁 , 𝑠1 = 𝑀𝐵 , 𝑠2 = 𝐵 , 𝑠3 = 𝑀 , 𝑠4 = 𝐴 , 𝑠5 = 𝑀𝐴 , 𝑠6 = 𝑇 } 

 

donde sa < sb si y sólo si a < b, y donde N= Nulo, MB= Muy bajo, B= Bajo, 

M= Medio, A=Alto, MA= Muy alto, y T= Total. 

 

Además, podemos asociar con cada término lingüístico un número difuso 

concreto del intervalo [0, 1]. Una forma de caracterizar un número difuso es 

usar una representación basada en parámetros de su función de pertenencia. 
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Puesto que las valoraciones lingüísticas dadas por los usuarios son 

únicamente aproximaciones, algunos autores consideran que las funciones 

trapezoidales lineales de pertenencia son suficientemente buenas para 

capturar la imprecisión. 

 

La representación paramétrica es obtenida generalmente mediante funciones 

de pertenencia triangulares que se representan a partir de una 3-tupla (a, b, 

c), donde a indica el punto donde el valor de pertenencia es 1, y donde b y c 

indican los límites izquierdo y derecho respectivamente. Como ejemplo 

podemos considerar el siguiente conjunto de 7 términos: 

 

s0 (N= Nulo)= (0, 0, 0.17) s4 (A= Alto)= (0.67, 0.5, 0.83) 

s1 (MB= Muy bajo)= (0.17, 0, 0.33) s5 (MA= Muy alto)= (0.83, 0.67, 1) 

s2 (B= Bajo)= (0.33, 0,17, 0.5) s6 (T= Total)= (1, 0.83, 1) 

s3 (M=Medio)= (0.5, 0.33, 0.67)  

 

 

Figura 1. Semántica asociada a un conjunto de 7 términos lingüísticos. Fuente: 

(Herrera et al., 1996) 

 

De esta manera, si el usuario asigna un valor lingüístico a la evaluación de 

una recomendación realmente está asignando un valor numérico de un 

intervalo entre 0 y 1. De igual manera, cuando trabajemos con un valor 

numérico es posible transformarlo en una etiqueta lingüística.  
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3. Modelo de sistema de recomendaciones para espacios 

creativos 

 

El desarrollo del sistema está basado en la aplicación de un sistema de filtrado 

multiagente utilizando tecnologías de Web semántica y técnicas de modelado 

lingüístico difuso, capaz de gestionar de manera integrada el acceso tanto a 

recursos de información, como a personas o recursos creativos, que facilite 

la interacción del usuario con el sistema y proporcione una respuesta precisa 

a las necesidades contextuales de información de los usuarios. 

 

El sistema sea poya en tres elementos que pasamos a describir:  

 

1. Una ontología que define los diferentes elementos que intervienen en 

el sistema: recursos de información y proyectos, personas y 

herramientas. 

2. Un tesauro para el control de vocabularios. 

3. El sistema de recomendaciones híbrido con características de los 

sistemas basados en contenido y los sistemas de recomendación 

semánticos. 

4. Una herramienta colaborativa de captura y difusión del conocimiento. 

 

 

3.1. Ontología del sistema 

 

El sistema sobre una infraestructura ontológica capaz de interconectar los 

diferentes recursos que componen el CRAIC (recursos de información, 

proyectos, equipamientos y personas). Para su desarrollo se han tomado 

como base diferentes modelos de descripción de recursos como Dublin Core87 

o CIDOC-CRM88.  

 

La ontología contempla 5 clases básicas para describir el sistema: proyectos, 

documentos, agentes, equipamiento y fecha de creación del proyecto (ver 

 
87 https://dublincore.org 
88 https://www.cidoc-crm.org 

https://dublincore.org/
https://www.cidoc-crm.org/
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figura 2), destacando de esta manera la temporalidad como elemento 

esencial en el espacio creativo.  

 

Figura 2. Representación gráfica de la ontología del sistema. 

 

En la descripción de los usuarios se han contemplado propiedades como los 

proyectos que están desarrollando o han desarrollado, sus áreas de interés o 

su nivel de conocimientos (lo que requiere de su intervención completando 

un perfil de usuario) y para los proyectos atributos como la fase de desarrollo 

del proyecto creativo, los recursos de la colección de la biblioteca relacionados 

con el proyecto o el tipo de herramientas o elementos que están presentes 

en el espacio creativo y que son necesarios para su desarrollo. De esta 

manera conseguimos vincular todos los recursos presentes en el CRAIC y es 

posible obtener una variedad de recomendaciones con un alto nivel de 

especificidad (como recomendar recursos de acuerdo al nivel de desarrollo de 

un proyecto o poner en contacto a un usuario novato con otro con sobrada 

experiencia en un tipo de proyecto determinado).  

  

La ontología permite realizar búsquedas tanto en el catálogo del CRAIC como 

en un repositorio de recursos y proyectos publicados en acceso abierto, 
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alimentado mediante un crawler programado para rastrear la Web en busca 

de este tipo de documentos. Estos recursos son catalogados e indizados de 

manera semiautomática para hacerlos accesibles a los usuarios del sistema.  

 

 

3.2. Tesauro del sistema 

 

Esta herramienta, generada con el vocabulario SKOS (Simple Knowledge 

Organization System)89, permite la gestión de conjuntos de términos (como 

las diferentes tipologías de documentos, o sus materias) y que son los que se 

van a utilizar como base para realizar las medidas de similitud entre 

individuos (por ejemplo, la similitud entre usuarios tomando como base sus 

intereses y la temática de los proyectos que han realizado). Como base para 

el tesauro se ha tomado la taxonomía de Amazon para la descripción de la 

temática de los libros de su tienda en línea90.  

 

No obstante, debido a la enorme cantidad de términos que están 

representados por la misma etiqueta preferente ha sido necesario diseñar un 

mecanismo para diferenciarlos incluyendo entre paréntesis los términos más 

genéricos de su rama en la estructura jerárquica para poder mantener la 

trazabilidad, separados usando partículas lingüísticas que permiten distinguir 

cada nivel de profundidad. 

 

Así, por ejemplo, en el caso que vemos más abajo, el término “Antietam” que 

tiene dos términos genéricos diferentes (History y Military), en el tesauro 

aparecerá representado por dos descriptores donde aparece de manera 

explícita la relación jerárquica definida entre los términos de esa rama. Es 

decir, “Campaings & Battlefields” es un término específico de “Civil War”, y 

éste de “Unites States” (y así sucesivamente).  

 

Antietam {Campaigns & Battlefields IN Civil War AND United States 

PLUS History} 

 
89 https://www.w3.org/TR/skos-reference/ 
90 https://www.browsenodes.com/amazon.com/browseNodeLookup/1000.html 
 

https://www.w3.org/TR/skos-reference/
https://www.browsenodes.com/amazon.com/browseNodeLookup/1000.html
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Antietam {Campaigns & Battlefields IN Civil War AND United States 

PLUS Military} 

 

Estas etiquetas lingüísticas no son adecuadas para ser consideradas 

descriptores del tesauro (básicamente porque no cumplen con las reglas de 

normalización definidas en la norma ISO ISO 25964-1 (García-Marco, 2014)). 

Estas representaciones en las que es posible trazar el origen del término 

resultan más útiles para calcular la similaridad entre términos que para ser 

usadas como elementos de indización y recuperación, por lo que se han 

definido usando etiquetas lingüísticas ocultas (skos:hiddenLabel 91), dejando 

como etiqueta preferente un término más fácilmente legible por el usuario. 

 

 

3.3. Sistema de recomendaciones 

 

El sistema de recomendaciones presenta tres módulos operativos:  

 

3.3.1. Módulo de recomendación:  

Uno de los principales servicios que un bibliomaker puede ofrecer a sus 

usuarios es el asesoramiento sobre la elección de proyectos y el 

acompañamiento durante el proceso de creación ofreciendo diferentes 

recursos de información como manuales, tutoriales, recursos audiovisuales o 

documentación de proyectos realizados por otros usuarios. De esta manera, 

las bibliotecas universitarias tienen la oportunidad de promocionar el uso de 

sus colecciones al vincular los recursos de información con los proyectos de 

los usuarios para sugerirles aquellos recursos que les pueden servir de apoyo. 

No obstante, estas recomendaciones en ningún momento deberán interferir 

en la aproximación autónoma del usuario al proceso de creación, sino que 

deberán ser meras sugerencias sobre materiales de apoyo y otra información 

de interés.  

 

Con esta premisa como punto de partida, el sistema debe ser capaz de 

proporcionar a los usuarios registrados recomendaciones sobre los proyectos, 

recursos de información, herramientas, equipamiento, y otros usuarios 

 
91 https://www.w3.org/2012/09/odrl/semantic/draft/doco/skos_hiddenLabel.html 

https://www.w3.org/2012/09/odrl/semantic/draft/doco/skos_hiddenLabel.html
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registrados en el espacio creativo, valiéndose para ello de la infraestructura 

definida por la ontología y el tesauro del sistema. 

Para poder recuperar ítems relevantes para los usuarios, estos deberán 

completar un perfil personal en el que estén caracterizados sus intereses, su 

nivel de experiencia o conocimiento y la fase de desarrollo del proyecto que 

está llevando a cabo. En el caso de los intereses de los usuarios, se asignará 

un peso a cada uno de ellos en el momento de definir el perfil para representar 

de manera ponderada el nivel de relevancia de cada uno de ellos. 

 

El sistema, además, tiene la capacidad de adaptar la tipología de recursos 

recomendada a los usuarios de acuerdo a la etapa de desarrollo del proyecto 

creativo. Para ello, hemos tomado como base el análisis de la correlación 

existente entre las fuentes documentales y las etapas que se definen en el 

desarrollo de un proyecto en el ámbito de la ingeniería de Fosmire y Radcliffe 

(2012), donde se distinguen: 

 

● Etapa de inicio: Esta etapa requiere de recursos que incluyen manuales 

teóricos y documentación referente a proyectos similares al que ha 

iniciado el usuario. 

● Etapas intermedias: En este momento al usuario se le recomendarán 

manuales de uso de programas software, de hardware o herramientas 

para poder solventar cualquier duda sobre su uso. 

● Etapa final: Recursos de apoyo para saber cómo publicar, compartir o 

difundir los resultados obtenidos.  

 

De esta manera el sistema es capaz de generar un filtrado más preciso, 

pudiendo recomendar los recursos de información de acuerdo a su contenido 

y a su tipología o propósito. 

 

Aparte de recursos de información, el sistema permite vincular los proyectos 

creativos con las herramientas o equipos necesarios para su desarrollo, así 

como a los usuarios del CRAI que comparten intereses comunes, fomentando 

así la creatividad y la colaboración entre ellos, ya que es uno de los pilares 

básicos sobre el que se sustentan los makerspaces. Disponer de información 

sobre quién está desarrollando o ha desarrollado un proyecto de nuestro 

interés es especialmente valioso en estos contextos colaborativos.  
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3.3.2. Retroalimentación y evaluación 

El segundo modulo operativo del sistema de recomendación es el encargado 

de desarrollar la tarea de actualizar los perfiles de los usuarios. El proceso de 

actualización se lleva a cabo a partir de las evaluaciones que los usuarios 

hacen de los ítems recomendados por el sistema (recursos de información, 

proyectos, herramientas o personas). Consiste en la asignación de nuevos 

pesos a las preferencias definidas en el perfil del usuario usando una función 

de equiparación que recompensa los valores de preferencias que están 

presentes en ítems evaluados positivamente y los penaliza en caso contrario. 

De esta manera, por ejemplo, los usuarios dejarían de recibir 

recomendaciones sobre temáticas que fueron de su interés de manera 

puntual, pero ya no les resultan útiles. 

 

3.3.3. Herramienta de captura de conocimiento 

Uno de los aspectos cruciales del sistema es la capacidad de capturar la 

experiencia de las personas que desarrollan sus proyectos en el bibliomaker 

mediante la creación de una herramienta (que puede ser tan simple como un 

wiki) que pase a formar parte de los recursos de información del CRAI, 

estando accesible a toda la comunidad de usuarios.  

 

 

4. Conclusiones 

 

Los espacios creativos o makerspaces se han conformado como uno de los 

nuevos servicios que las bibliotecas están empezando a ofrecer a sus usuarios 

para adaptarse a los requerimientos de los usuarios del siglo XXI. Para las 

bibliotecas universitarias o CRAIs, la creación de este tipo de espacios 

representa una oportunidad para transformarse en centros activos de 

formación e investigación a través de la creación, donde se fomente el 

aprendizaje e investigación social y se mejoren los procesos enseñanza-

aprendizaje gracias a la innovación formativa y tecnológica (convirtiéndose 

así en lo que venimos a denominar como CRAICs). 

 

En este contexto, proponemos el desarrollo de un sistema de 

recomendaciones híbrido que, gracias al uso de tecnologías semánticas y 
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técnicas de modelado lingüístico difuso, supone un mecanismo que facilita la 

integración de los diferentes recursos disponibles en los CRAI, fomentando 

su difusión y uso, y favoreciendo la interacción e intercambio de 

conocimientos ente sus usuarios. 

 

 

5. Referencias 

 

Alonso Arévalo, J. (2018). Makerspaces y bibliotecas. UOC. 

Burke, R. (2002). Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments. 

User Modeling and User-Adapted Interaction 2002 12:4, 12(4), 331–370. 

https://doi.org/10.1023/A:1021240730564 

Canal Biblos. (2013). Y ahora, las impresoras 3D. Canal Biblos (Blog). 

https://canalbiblos.blogspot.com/2013/01/y-ahora-las-impresoras-3d.html 

Charu, A. (1997). Recommender systems The Textbook. In Communications 

of the ACM. Association for Computing Machinery. 

https://doi.org/10.1145/245108.245121 

Delgado, M., Herrera, F., Herrera-Viedma, E., Martín Bautista, M. J., & Vila, 

M. A. (2001). Combining Linguistic Information in a Distributed Intelligent 

Agent Model for Information Gathering on the Internet. In P. P. Wang (Ed.), 

Computing with Words (pp. 251–276). John Wiley & Son. 

Fosmire, M., & Radcliffe, D. F. (2012). Knowledge-enabled engineering 

design: Toward an integrated model. ASEE Annual Conference and 

Exposition, Conference Proceedings. 

García-Marco, F.-J. (2014). La nueva norma de tesauros ISO UNE 25964-1. 

Anuario Think EPI. 

Gnasa, M., Alda, S., Gül, N., & Cremers, A. B. (2005). Personalized peer 

filtering for a dynamic information push. Lecture Notes in Computer Science 

(Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics), 3488 LNAI. https://doi.org/10.1007/11425274_67 

Herrera-Viedma, E. (2001). Modelling the Retrieval Process of an 

Information Retrieval System Using an Ordinal Fuzzy Linguistic Approach. 

JASIST, 52(6), 460–475. 

Herrera, F., Herrera-Viedma, E., & Verdegay, J. L. (1996). Direct approach 

processes in group decision making using linguistic OWA operators. Fuzzy 

Sets and Systems. https://doi.org/10.1016/0165-0114(95)00162-X 

Maltz, D., & Ehrlich, K. (1995). Pointing the way: active collaborative 

filtering. Conference on Human Factors in Computing Systems - 

Proceedings, 1. 



 

 527 

 

Martínez, L., Rodriguez, R. M., & Herrera, F. (2015). 2-Tuple Linguistic 

Decision Based Applications. In The 2-tuple Linguistic Model (pp. 131–143). 

Springer. 

Martínez Torán, M. (2016). ¿Por qué tienen tanta aceptación los espacios 

maker entre los jóvenes? Cuadernos de Investigación En Juventud, 1(1), 1–

17. 

Melguizo Iglesias, C. (2018). Makerspaces en bibliotecas municipales. 

Boletín de La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 33(116). 

Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, 

bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a 

community. Da Capo Press. 

Peis, E., Morales-Del-Castillo, J., & Delgado-López, J. (2008). Semantic 

Recommender Systems - Analysis of the State of the Topic. Hipertextnet, 6, 

1–5. http://www.hipertext.net/english/pag1031.htm 

Rafter, R., Bradley, K., & Smyth, B. (1999). Passive profiling and 

collaborative recommendation. 10th Irish Conference on Artificial 

Intelligence and Cognitive Science (AICS 99). 

Resnick, M. L., Pompa, S., Korn, I., & Castillo, O. (2004). Persuasive Design 

Through Intelligent Recommendation Systems. Proceedings of the Human 

Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 48(13). 

https://doi.org/10.1177/154193120404801307 

Resnick, P., & Varian, H. (1997). Recommender systems. Communications 

of the ACM. 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=245108.245121%5Cnpapers3://publi

cation/uuid/02B6FD7E-B299-4DF8-9AA1-9D6FB61E1CBE 

Rorvig, M. (1999). Images of similarity: A visual exploration of optimal 

similarity metrics and scaling properties of TREC topic-document sets. 

Journal of the American Society for Information Science, 50(8). 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:8<639::AID-

ASI2>3.0.CO;2-C 

Salton, G., Wong, A., & Yang, C. S. (1975). A Vector Space Model for 

Automatic Indexing. Communications of the ACM, 18(11). 

https://doi.org/10.1145/361219.361220 

Slimani, T. (2013). Description and Evaluation of Semantic Similarity 

Measures Approaches. International Journal of Computer Applications, 

80(10), 25–33. 

Van Rijsbergen, C. J. (1979). Information Retrieval. Butterworth & Co. 

Vestergaard, M. (2018). Modern libraries: Moving from a transactional to a 

relational library. Princh Blog. https://princh.com/modern-libraries-from-a-

transactional-to-a-relational-library/#.Xe-R35NKjcs 



 

 528 

 

Xin, Z., Zhao, J., Chi, C., & Sun, J. (2006). Information push-delivery for 

user-centered and personalized service. Lecture Notes in Computer Science 

(Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics), 3613 LNAI. 

Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application 

to approximate reasoning-I. Information Sciences. 

https://doi.org/10.1016/0020-0255(75)90036-5 

  



 

 529 

Dialnet Métricas: aproximación a nuevos ámbitos de 

aplicación  

 

 

Maria Teresa Bargalló Escrivà. Cap de la Secció d’Organització i Millora del CRAI. 

Universitat Rovira i Virgili. 

 

 

Resumen 

En las últimas décadas, hemos asistido a un incremento muy importante de la 

rendición de cuentas y a nuevas prácticas de gestión por parte de las universidades. 

Así, en este contexto, la presión que han recibido las universidades con el objetivo 

de ser más eficientes, en referencia a las inversiones realizadas en las mismas, ha 

llevado a aquellas a la implementación de amplios procesos evaluativos del 

rendimiento e impacto de la investigación, entre otras cuestiones. En este punto, 

cabe señalar que la evaluación de las revistas sigue siendo un factor determinante 

en los procesos de valoración de la actividad investigadora de individuos e 

instituciones (Delgado et al., 2006). 

Por otra parte, no debe pasarse por alto que a lo largo de los años ha tenido lugar 

un aumento muy relevante de la cobertura de las publicaciones científicas españolas 

recogidas en las bases de datos internacionales. De todas formas, todavía no se ha 

conseguido la plena incorporación de las revistas españolas en dichas bases de datos 

internacionales.  

En este contexto, en un estudio académico muy reciente, analizamos las variables 

fundamentales, referentes a las revistas incluidas en Dialnet, que permitirían definir 

lo que se ha denominado Dialnet Métricas, y que consiste en el conjunto de revistas 

incluidas en cada una de las materias y submaterias en los ámbitos de las Ciencias 

Humanas, Sociales y Jurídicas.  

En el presente trabajo, comprobaremos la aplicación de dicha metodología a las 

revistas incluidas en Dialnet Métricas, correspondientes a una de las submaterias que 

forman parte de las materias de Ciencias básicas y experimentales y a otra incluida 

en las de Ciencias de la Salud con el objetivo de definir un instrumento que permita 

valorar las revistas del ámbito lingüístico hispano pertenecientes a cualquier campo 

del conocimiento.  

 

Palabras clave: Dialnet métricas; revistas españolas; ciencias básicas y 

experimentales; ciencias de la salud 
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Abstract 

In recent decades, we have witnessed a significant increase in accountability and new 

management practices by universities. In this context, the pressure on universities 

to become more efficient in relation to their investments has led them to implement 

comprehensive performance and impact assessment processes for research, among 

other issues. It's worth noting that the evaluation of journals continues to be a 

determining factor in the assessment of research activity for individuals and 

institutions (Delgado et al., 2006). 

On the other hand, it should be noted that there has been a very relevant increase 

in the coverage of Spanish scientific publications included in international databases 

over the years. Nevertheless, the full inclusion of Spanish journals in these 

international databases has not yet been achieved. 

In this context, in a very recent academic study, we analyzed the key variables 

related to journals included in Dialnet, which would define what has been termed 

"Dialnet Metrics." This concept consists of the set of journals included in each of the 

subjects and sub-subjects in the fields of Humanities, Social Sciences, and Law. 

In this current work, we will verify the application of this methodology to journals 

included in Dialnet Metrics, corresponding to one of the sub-subjects within the field 

of Basic and Experimental Sciences and another within the field of Health Sciences. 

The goal is to develop a tool that allows for the evaluation of journals in the Spanish 

language sphere across various fields of knowledge. 

 

Keywords: Dialnet Metrics; Spanish journals; Basic and Experimental Sciences; 

Health Sciences. 

 

 

1. Introducción 

 

Las revistas científicas han sido, desde el siglo XVIII, el instrumento escogido 

para difundir los nuevos hallazgos y los nuevos conocimientos que se iban 

produciendo en los diversos ámbitos del saber. Desde entonces, el número 

de artículos y el número de revistas científicas ha ido aumentando 

exponencialmente.  

 

Por otra parte, en las últimas décadas, hemos asistido a un incremento muy 

importante de la rendición de cuentas y a nuevas prácticas de gestión por 

parte de las universidades. Así, en este contexto, la presión que han recibido 

estas con el objetivo de ser más eficientes, con respecto a las inversiones 
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realizadas, ha llevado a la implementación de amplios procesos evaluativos 

del rendimiento e impacto de la investigación, entre otras cuestiones. En 

concreto, cabe destacar que la evaluación de las revistas sigue siendo un 

factor determinante en los procesos de valoración de la actividad 

investigadora de individuos e instituciones (Delgado et al., 2006).  

 

En un primer momento, dicha evaluación se llevó a cabo en las áreas de 

ciencias naturales o aplicadas a través de la base de datos Web of Science, 

que goza de un gran prestigio en el campo de las Ciencias Exactas y 

Naturales. No obstante, dicha práctica tiene lugar a pesar de las críticas que 

se refieren a tres cuestiones fundamentales: las limitaciones de cobertura y 

la exactitud de las bases de datos, la metodología empleada para calcular el 

factor de impacto y la incorrecta interpretación de dicho indicador.  

 

De todas maneras, las restricciones presupuestarias que se produjeron 

después de la crisis financiera global del 2008, así como la necesidad 

continuada, y cada vez más extensa, de la ya citada rendición de cuentas 

llevó a una implementación más generalizada de la evaluación de la ciencia 

que afectó a nuevas áreas como las Ciencias Humanas y Sociales (Galleron 

et al., 2017).  

 

De manera resumida, dicho aumento de la evaluación científica ha 

conllevado, por una parte, el incremento y el perfeccionamiento de 

herramientas dirigidas a las revistas españolas y, por otra parte, a un 

incremento de la presión de la comunidad científica española -junto a la 

competencia entre empresas propietarias de las grandes bases de datos 

bibliográficos- con el objetivo de aumentar el número de revistas editadas en 

España que se recogen en las bases de datos internacionales. Así, se triplicó 

el número de publicaciones (De Filippo, et al., 2020), entre 2005 y 2015, 

incluidas en Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index; 

además, las revistas indexadas en Journal Citation Reports, entre 2006 y 

2010, se incrementaron en un 2500% (Moreno-Pulido et al., 2013). 

Posteriormente, se detectó un aumento del 53% de revistas en la Master 

Journal List, correspondiente a dicha plataforma, a raíz de la incorporación, 

entre 2015 y 2018, de 7.571 revistas a Emerging Sources Citation Index. 

Este cambio trascendental ha permitido situar el número de revistas incluidas 
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en la Web of Science a un nivel cercano al potencial científico de España en 

el contexto internacional (Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras, 2019).  

 

En cuanto a las revistas españolas incluidas en Scopus, en 2017 se calculó 

una cifra global de 481 (Somoza et al., 2017), tal como se refleja en la Tabla 

1 que proporcionan los autores:  

 

En lo que se refiere a las herramientas dedicadas a las revistas científicas 

españolas, actualmente podríamos incluir, en primer lugar, ÍnDICEs-CSIC 

(Información y Documentación de la Ciencia en España), que es la nueva 

plataforma de consulta para acceder a los contenidos que antes se 

presentaban como bases de datos bibliográficas del CSIC (ICYT, IME e ISOC); 

puede definirse como un recurso bibliográfico multidisciplinar que recopila y 

difunde principalmente artículos de investigación publicados en revistas 

científicas españolas.  

 

Además, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha 

incorporado un sello de calidad con el objetivo de “[…] dotar a las revistas 

españolas de un estándar de buenas prácticas compuesto por criterios de 

evaluación editoriales y científicos aceptados a nivel mundial, y otorgarles así 

un reconocimiento de su calidad, fomentando así su visibilidad y presencia en 

bases de datos Internacionales [...]. (Delgado López-Cózar, 2020). La 

convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de revistas 

españolas de FECYT se celebra desde el año 2007 con periodicidad bienal.  

 

Por otra parte, cabe resaltar, en este contexto, que desde hace unos años 

hay un interés creciente por el uso del buscador Google Scholar, dado que se 

considera una herramienta válida en tareas relacionadas con la evaluación 
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científica (Torres-Salinas et al., 2009). Así, se ha puesto de relieve que 

Google Scholar cubre muchísimos más documentos que cualquiera de los 

sistemas de información científica tradicionales, indiza mayor variedad de 

géneros documentales (artículos de revistas, libros, tesis, informes, 

comunicaciones a congresos…), además de recoger documentos en todos los 

idiomas, sin restricción, y recuperar un porcentaje muy elevado de citas 

(Delgado et al., 2012).  

 

Dos son los subproductos que se han definido a partir de Google Scholar: 

Google Scholar Citations y Google Scholar Metrics (Orduña-Malea et al., 

2015). Con respecto a este último, desde el año 2012, Google Scholar Metrics 

presenta una clasificación de publicaciones académicas ordenadas por el 

índice h calculado a partir de los datos de citación de las revistas que se 

obtienen de Google Scholar. Además, hay que señalar que Google Scholar 

Metrics incluye un 48,7% de las revistas españolas, lo que significa el doble 

que Scopus y 10 veces más que Journal Citation Reports de la Web of Science 

(Delgado et al., 2019).  

 

Por otra parte, hay que remarcar otro proyecto, que lleva por nombre 

Latindex, y que es el fruto de la participación de una red de organizaciones 

que trabajan de manera coordinada para recoger y seleccionar la información 

referente a las revistas científicas generadas en la zona de Iberoamérica. 

Dicha plataforma colaborativa se inició en México en 1995, con el liderazgo 

de la Universidad Autónoma de México para pasar a ser una red de 

cooperación regional en 1997. En dicha base de datos se incluyen revistas 

editadas en América Latina, Caribe, España y Portugal (León y Montiel, 2020). 

Hay que añadir que el impacto de Latindex se constata en diversos hechos: 

mejora de la calidad y visibilidad de las publicaciones, así como mejora de los 

criterios de selección aplicados en servicios bibliográficos y en los diversos 

sistemas de evaluación científica (Abejón-Peña y Rodríguez-Yunta, 2015).  

 

En el citado contexto, surge en 2019 Dialnet Métricas, a partir de los datos 

de citación que forman parte de la base de datos bibliográfica Dialnet, uno de 

los mayores portales bibliográficos del mundo, fruto de la cooperación entre 

gran cantidad de bibliotecas españolas y de América Latina, y que constituye 

una de las fuentes más exhaustivas para la identificación de publicaciones 
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científicas editadas en España (Delgado et al., 2018). En esta línea y según 

indica la misma plataforma: “[…] Dialnet Métricas […] persigue incluir las 

referencias bibliográficas de los artículos de revistas que se encuentran en 

Dialnet. […]”92.  

 

Dialnet Métricas puede definirse como un sistema que, partiendo del análisis 

de citas de las publicaciones que se denominan revistas fuente, incluidas en 

Dialnet (Dialnet, 2023), facilita un conjunto de indicadores bibliométricos que 

permiten conocer la importancia de la producción científica, ya sea por 

revistas, autores, áreas de conocimiento, universidades, países, …, por lo que 

puede considerarse como una buena herramienta para fomentar la medición 

de los resultados de la investigación que se incorporan a revistas españolas 

(Calderón Rehecho, 2022). Cabe recordar que las revistas fuente pueden 

definirse como el conjunto de títulos más significativos de cada ámbito o 

especialidad académica; además, hay que tener en cuenta que sus 

referencias bibliográficas se utilizan como signo de calidad científica.  

 

Hay que resaltar que la selección de revistas fuente de Dialnet Métricas 

responde básicamente a un criterio de complementariedad; es decir, se trata 

de estudiar las revistas españolas que no pertenecen a las bases de datos de 

referencia internacionales (Web of Science y Scopus). A pesar de ello, el 

objetivo a medio plazo que tienen los investigadores firmantes del proyecto 

es el de posicionar las revistas de acuerdo con el número de citas recibidas.  

 

Resulta, de esta manera, una alternativa para la obtención del impacto y 

otros indicadores de las revistas españolas (así como para los autores o 

instituciones) en las materias de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y 

Humanidades, de forma que puede dar respuesta a las necesidades 

planteadas anteriormente al inicio de esta introducción (Gregorio-Chaviano 

et al., 2021). Cabe destacar, asimismo, que una de las principales virtudes 

de Dialnet Métricas es que incluye también citas a documentos que no son 

artículos de revista, lo que beneficia a todos los ámbitos temáticos.  

 

Recientemente, en Bargalló (2022), hemos podido definir y comprobar la 

 
92 Disponible en: https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-dialnet-m%C3%A9tricas. 

https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/qu%C3%A9-es-dialnet-m%C3%A9tricas
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aplicación de un modelo sencillo con el que obtener las revistas fuente, 

correspondientes a las revistas incluidas en Dialnet métricas, de las diversas 

disciplinas contempladas en las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 

Nuestro objetivo en esta comunicación es comprobar si dicho modelo es 

aplicable a otras áreas temáticas como las Ciencias Exactas y Naturales o las 

Ciencias Médicas.  

 

En este contexto, planteamos la siguiente hipótesis de trabajo para nuestro 

estudio: Las bases de datos bibliométricas a nivel internacional (Web of 

Science, Scopus y Google Scholar) permiten definir el núcleo básico de las 

revistas fuente en las diversas áreas de conocimiento del saber que se 

incluyen en Dialnet Métricas.  

 

 

2. Material y métodos 

 

Un trabajo nuestro anterior, Bargalló (2022), indica que, centrándonos en el 

ámbito de las Humanidades, las Ciencias Sociales o las Ciencias Jurídicas, el 

conjunto de revistas arbitradas incluidas en la Web of Science, IN-RECX, 

Scopus, Journal Scholar Metrics o al ranking de revistas científicas españolas 

con sello de calidad FECYT, permite delimitar el conjunto de revistas fuente, 

es decir, el conjunto de revistas más significativas de cada ámbito o 

especialidad.  

 

En nuestro estudio, siguiendo la metodología descrita por Gregorio-Chaviano 

et al., 2021, hemos identificado inicialmente las poblaciones de revistas de 

cada campo temático fijado (Enfermería y Matemáticas), utilizando para ello 

el repertorio Latindex y la base de datos Dialnet. Posteriormente, hemos 

seleccionado dentro de cada una de las submaterias indicadas -Enfermería y 

Matemáticas-, las revistas españolas académicas vivas que estuviesen 

sometidas a la evaluación por pares.  

 

Sobre esta base, para este estudio, hemos construido una hoja de cálculo 

Excel que incorpora los datos que se explican a continuación:  

 

1)  Se han escogido los títulos de revistas editados en España, incluidos en 
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las dos disciplinas: Enfermería y Matemáticas, en la base de datos 

Dialnet.  

 

2)  Se han buscado los títulos que se incluyen en dichas disciplinas en 

Latindex, seleccionando las revistas españolas vigentes y arbitradas.  

 

3)  Se ha anotado la naturaleza de cada publicación (revista de 

investigación científica, revista técnico-profesional o revista de 

divulgación científica y cultural).  

 

4)  Se ha obtenido la inclusión o no de cada uno de los títulos en el catálogo 

de Latindex como signo de buena práctica editorial.  

 

5)  Se han obtenido por cruce las revistas españolas pertenecientes a cada 

una de las disciplinas que se incluían en las dos bases de datos: Dialnet 

y Latindex.  

 

6)  En el caso de las Matemáticas, se han anotado las revistas que se 

incluyen en las bases de datos ICYT.  

 

7)  Se han señalado las revistas que poseen sello de calidad editorial FECYT. 

  

8)  Se han localizado los títulos indizados en la base de datos Scopus, así 

como se ha identificado su CiteScore y su Scimago Journal & Country 

Rank.  

 

9)  Se ha buscado la indización del título en la Web of Science o en el 

conjunto de las revistas Emerging Sources Citation Index y el número 

de citas obtenidas por el título correspondiente en la Web of Science.  

 

10)  Se ha definido si la revista se encuentra indizada en Google Scholar 

Metrics (2014- 2018) (Delgado y Martín, 2019), y se ha anotado su 

índice h y la h mediana correspondiente.  

 

11)  Por último, se ha anotado si el título correspondiente posee el sello de 

calidad FECYT.  
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La aplicación de dicho modelo a las disciplinas que estamos analizando exige 

dos cambios: la sustitución de IN-RECX por ICYT, por ser esta la base de 

datos de revistas españolas que incluye los títulos de Ciencia y Tecnología y 

el cambio de la base de datos Journal Scholar Metrics (que agrupa títulos 

únicamente pertenecientes a las Ciencias Sociales y a las Ciencias Humanas) 

por Google Scholar Metrics por ser esta la base de datos que incluye, entre 

otros, los títulos pertenecientes a la Ciencia y la Tecnología.  

 

Así, en concreto, aplicamos los siguientes criterios para obtener las revistas 

fuente de Dialnet Métricas de la submateria de Enfermería y de la de 

Matemáticas: Revistas vigentes, arbitradas, presentes en Dialnet y Latindex, 

que están incluidas en alguna de las diversas secciones de la Web of Science, 

o de la base de datos Emerging Sources Citation Index, en la base de datos 

Scopus o en Google Scholar Metrics y que tienen un número de citas en la 

Web of Science igual o superior a 15 en el caso de Enfermería e igual o 

superior a 100 en el caso de Matemáticas.  

 

 

3. Resultados 

 

Una muestra de los listados que recogen las revistas fuente correspondientes 

a Enfermería y Matemáticas, de acuerdo con la aplicación del modelo 

establecido, se indica a continuación:
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Tabla 2. Muestra del listado de revistas fuente en la disciplina de Enfermería:  
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Tabla 3. Muestra del listado de revistas fuente en la disciplina de 

Matemáticas:   
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Obtenemos, así, a través de la adaptación del modelo propuesto en Bargalló 

(2022), una relación de revistas fuente correspondientes a las disciplinas de 

Enfermería y de Matemáticas. Dichas revistas fuente se pueden utilizar, a 

través de las referencias a los trabajos del resto de las revistas de la misma 

especialidad, para valorar dicha población de revistas.  

 

 

4. Discusión y conclusiones 

 

En el contexto de la evaluación de la producción científica española, hemos 

intentado aplicar el modelo que habíamos obtenido en Bargalló (2022) para 

los ámbitos de las Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, a dos disciplinas 

correspondientes a las áreas temáticas de las Ciencias Médicas y de las 

Ciencias Básicas y Experimentales. En concreto, se trató de analizar revistas 

españolas incluidas en las disciplinas de Enfermería (dentro del ámbito de las 

Ciencias Médicas) y de Matemáticas (dentro del ámbito de las Ciencias 

Básicas y Experimentales).  

 

Dicho modelo que se obtuvo a partir del uso de diversas herramientas 

estadísticas, entre ellas la regresión logística binaria, condujo a la definición 

de un mínimo de variables predictoras en relación con la inclusión o no de 

una revista perteneciente a Dialnet Métricas al grupo de revistas fuente.  

 

En concreto, dicho modelo fijaba que la indización de un determinado título 

en bases de datos bibliográficas de ámbito internacional como la Web of 

Science, Scopus o Google Scholar Metrics, y, en menor grado, el hecho de 

poseer el sello de calidad FECYT o ser una revista arbitrada constituían 

factores predictores positivos de cara a la inclusión del título en las revistas 

fuentes de Dialnet Métricas.  

 

La aplicación del modelo fijado ha sido positiva, dado que hemos podido 

comprobar que también se adapta a revistas de las disciplinas 

correspondientes a la Ciencia y la Tecnología y que se obtiene un conjunto 

coherente de títulos. Así, los criterios de calidad convergen en el grupo 

denominado revistas fuente dentro del ámbito temático correspondiente.  
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Hay que tener en cuenta que la información referente al impacto de las 

revistas incluidas en cada campo temático y la evaluación con respecto a las 

de su especialidad puede aportar información que permita analizar las 

revistas españolas que no se encuentran en las bases de datos de referencias 

internacionales (Web of Science, Scopus y Google Scholar Metrics). Y esta 

afirmación, muy importante en el caso de las Ciencias Humanas, Sociales y 

Jurídicas, no deja de ser relevante en los ámbitos de la Ciencia y de la 

Tecnología ya que el análisis de cada uno de los títulos y su evaluación puede 

contribuir a fortalecer y prestigiar toda la producción científica incluida en las 

revistas publicadas y editadas en España. 
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Resumen 

El Teatre Lliure, uno de los centros de creación contemporánea y exhibición escénica 

más importantes del país, ha publicado recientemente el Arxiu Lliure 

(https://arxiu.teatrelliure.com/), un espacio digital que permite navegar por los 

fondos documentales del teatro de manera abierta. El Arxiu Lliure es un proyecto 

pionero en España, no solo porque pone su archivo teatral disponible online sino 

también porque ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para apoyar la 

catalogación de su colección. 

¿Cómo documentar lo efímero?, ¿cómo contrarrestar la fugacidad del teatro?, 

¿por qué es importante hacerlo?, cuando finaliza un espectáculo –se apagan las luces, 

se desvanecen los aplausos, cae el telón–, aquella experiencia queda grabada en la 

memoria de las personas que lo vivieron o en la de aquellos que participaron en su 

creación, además queda un gran abanico de elementos de la función. En este sentido, 

el Arxiu Lliure recoge +60.000 documentos pertenecientes a +2.000 espectáculos y 

eventos, entre los cuales se encuentran fotografías, programas de mano, programas 

artísticos, carteles, recortes de prensa, colecciones de objetos, fondos sonoros, 

planos, videos, entrevistas, músicas y anécdotas.  

En este artículo, compartiremos nuestra voluntad de preservar y dar a conocer los 

testigos artísticos de la trayectoria del Teatre Lliure, otorgarles el valor histórico que 

se merecen y ser fuente de inspiración tanto para la investigación como para la 

creación. Además, explicaremos nuestras estrategias de trabajo para construir la 

plataforma digital. En esencia, compartiremos nuestra experiencia con el Arxiu Lliure, 

que no es un lugar para guardar los documentos sino un espacio de inspiración: 

donde no entramos por necesidad sino por placer, igual que cuando vamos al teatro. 

 

Palabras clave: Archivo; Artes escénicas; Catalogación; Fondos fotográficos; 

Inteligencia Artificial 
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Abstract 

The Teatre Lliure, a center at the heart of contemporary creation and scenic 

performances in Spain, has recently published the Arxiu Lliure 

(https://arxiu.teatrelliure.com/), a digital space which allows users to browse holdings 

openly, at any time and from anywhere. The Arxiu Lliure is a pioneering project in 

Spain, not only because it makes its theatrical archive available online but also 

because it has used artificial intelligence tools to support the cataloging of its 

collection. 

How to archive a theatrical instant? How to counteract the ephemerality of the 

theater? Why is it important to do so? When a show ends –the lights go out, the 

applause fades, the curtain falls– although that experience remains etched in the 

memory of everyone who lived it, or in that of those who participated in its creation, 

it also endures in a great range of documents. In this sense, the Arxiu Lliure collects 

+60,000 items belonging to +2,000 shows and events, among which are 

photographs, hand programs, artistic programs, posters, press clippings, collections 

of objects, sound backgrounds, plans, videos, interviews, music, and anecdotes. 

In this article, we will share our desire to preserve and publicize the artistic witnesses 

of the Teatre Lliure's story, giving them the historical value, they deserve, and being 

a source of inspiration for both research and creation. In addition, we will expose 

what the ins and outs of the cataloging process are to build the digital platform. In 

essence, we will share our experience with the Arxiu Lliure, which is not a place to 

store documents but a space for inspiration: where we do not access out of necessity 

but for pleasure, just like when we go to the theater. 

 

Keywords: Archive, Performing Arts; Cataloguing; Photographic Collections; 

Artificial Intelligence 

 

 

1. Introducción: el Teatre Lliure en contexto 

 

El Teatre Lliure de Barcelona, que es uno de los centros de creación y 

exhibición escénica más importantes de España, fue fundado 

cooperativamente en 1976 por un colectivo de artistas impulsado por Fabià 

Puigserver, escenógrafo y una de las figuras más importantes a nivel europeo 

en el ámbito de las artes escénicas del siglo XX. La creación del Teatre Lliure 

responde al anhelo de libertad, de reconstrucción cultural y de innovación de 

la sociedad del momento, coincidiendo con el inicio de la transición política 

tras la dictadura franquista. Dichas aspiraciones quedan recogidas tanto en 
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el nombre del Teatre Lliure –en español “Teatro Libre”– como en la 

concepción de la misma expresión artística, el espacio escénico y la relación 

con el público. Con el propósito de entender la naturaleza del proyecto, es 

importante mencionar que el Teatre Lliure es una fundación privada con 

vocación pública en la cual participan las administraciones (el Ayuntamiento 

de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el 

Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España). 

 

Imagen 1: Sala Fabià Puigserver en el Teatre Lliure en su sede de Montjuïc. Fuente: Teatre 

Lliure 

 

El equipamiento alberga dos sedes en la Ciudad Condal: la primera en 

Montjuïc, que comprende la Sala Fabià Puigserver de gran formato (hasta 

720 espectadores) y el Espai Lliure de pequeño formato (hasta 172 

espectadores), y otra sala en el barrio de Gracia, la sede histórica con una 

sala de formato medio (hasta 250 espectadores). Durante la última 

temporada 2021/2022 pasaron más de 66.000 espectadores por sus butacas.  

 

Las colecciones patrimoniales del Teatre Lliure están compuestas por 

fotografías y vídeos de espectáculos, textos finales, entrevistas, subtítulos, 

programas de mano, carteles, artículos de prensa, colecciones de objetos, 

fondos orales, planos, figurines, vestuario, maquetas, archivos sonoros, etc. 
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que conforman un conjunto de más de 60.000 documentos correspondientes 

a alrededor de 2.000 espectáculos, aptos para la consulta con finalidades 

pedagógicas, académicas, creativas, culturales y/o personales. Desde esta 

óptica, la fotografía es el medio documental más reconocido para documentar 

la efimeridad del espectáculo; de hecho, desde los primeros años de la 

creación del Teatre Lliure fue clave la figura Josep Ribas, más conocido como 

Ros Ribas, quien se encargó de fotografiar no solo los espectáculos, sino 

también el proceso teatral completo ofreciendo la visión de espacios únicos. 

 

Imagen 2: Bodegón de la presentación del Arxiu Lliure que ejemplifica la variedad de la 

colección (programas de mano, planos, máscaras, etc.). Fuente: Teatre Lliure 
 

 

2. La misión del Arxiu Lliure 

 

En febrero de 2020, gracias a la vocación de servicio público de la institución 

y con la ayuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

dentro de la línea de subvenciones Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), el Teatre Lliure inicia el proyecto Arxiu Lliure –en español “Archivo 

Libre”–, que tiene la voluntad de dar posicionamiento digital a los contenidos 

vinculados a las artes escénicas catalanas con el fin de devolver a la sociedad 

(público general, escuelas, universidades, investigación, profesionales del 
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ámbito creativo, etc.) este patrimonio cultural viviente y en constante 

evolución, para que inspire y sea reutilizado dando lugar a nueva creación de 

calidad. El proyecto del Arxiu Lliure salió a la luz en febrero de 2023 y supone 

una apuesta del Teatre Lliure por el acceso virtual al conocimiento digitalizado 

sobre las artes escénicas, gestionado por el equipo de Programación y 

Contenidos de la institución cultural. 

 

La finalidad central del Arxiu Lliure es poner al alcance de todos los públicos 

la globalidad del material que ha creado y custodiado el Teatro Lliure desde 

su fundación en 1976, con la voluntad de preservar y dar a conocer los 

testigos artísticos de la trayectoria de la institución generados por la misma 

o por terceros, además de otorgarles el valor histórico que se merecen y ser 

fuente de inspiración tanto para la investigación, la creación como para la 

recreación.  

 

 

Imagen 3: Público del Teatre Lliure navegando por el nuevo Arxiu Lliure.  
Fuente: Sílvia Poch  

 

En esta línea, el Teatre Lliure ha estado trabajando durante los últimos dos 

años y medio en la creación del Arxiu Lliure, de manera ininterrumpida, con 

la ayuda del equipo humano del proyecto, las últimas tecnologías y criterios 

de catalogación por contexto. Resaltando entre ellas la catalogación mediante 
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inteligencia artificial con el fin de agilizar los procesos de identificación facial 

de los fondos fotográficos de la institución. De este modo, dando acceso a la 

colección patrimonial de forma abierta y gratuita mediante la interrelación de 

los materiales, se permite dar el primer paso para convertirse en fuente 

primaria en el acceso de contenidos de artes escénicas contemporáneas. Así 

pues, el Arxiu Lliure se erige como una plataforma que fomenta la 

investigación y la circulación de la información además de un espacio digital 

para la visibilidad y la promoción de la producción escénica de Barcelona y 

Catalunya, propiciando el sentimiento de pertenencia de las artes escénicas. 

 

 

3. Metodología y desarrollo 

 

Durante sus casi 50 años de vida, el equipo del Teatre Lliure ha ido 

custodiando mucha documentación relacionada con cada espectáculo. Es 

importante subrayar que muchos de estos materiales procedían de otros 

departamentos, con otros criterios de tratamiento documental y de 

catalogación. Con la necesidad de extender el control documental a la 

producción de estos documentos, el primer paso del proyecto del Arxiu Lliure 

fue identificar la globalidad de los fondos materiales: material de prensa y 

comunicación, páginas web antiguas, material de la oficina técnica, piezas de 

sastrería, documentos varios de los almacenes y de las bibliotecas o archivos 

personales de los miembros fundadores del Teatre Lliure, como el fondo 

personal de Fabià Puigserver que se dejó en depósito temporalmente en el 

Museu de les Arts Escèniques (MAE). 

 

Paralelamente, desde el Teatre Lliure se digitalizaron +12.000 objetos y 

documentos de los fondos patrimoniales que aún no estaban en este formato 

digital. En concreto, así se hizo con los documentos que provenían del archivo 

sonoro, la prensa antigua, planos, figurines y material efímero teatral 

(programas de mano, programas artísticos y carteles antiguos).  

 

En el desarrollo de este proyecto se han planteado 4 retos documentales que 

quisiéramos destacar: 
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1) Catalogación unificada de los fondos 

2) Inteligencia artificial y catalogación colectiva 

3) Análisis e identificación de los derechos 

4) Publicación en línea 

 

 

3.1. Catalogación unificada de los fondos 

 

El proyecto del Arxiu Lliure se centró en uno de los retos documentales clave 

del departamento de Archivo, Patrimonio y Biblioteca: la unificación de todos 

los fondos de archivo, bibliográficos y fotográficos en una misma base de 

datos, con criterios unificados para permitir un acceso conjunto a todos ellos 

y poder establecer las relaciones oportunas entre todos ellos más allá de la 

mera catalogación descriptiva de los fondos materiales, la documentación de 

una realidad orgánica de estas características requiere una documentación 

rica de elementos no materiales como son los espectáculos, eventos 

históricos u aspectos biográficos de los agentes de esta historia, que 

constituyen sin lugar a dudas los puntos de acceso clave para la valorización 

y el disfrute de estos fondos.  

Imagen 4: Originales de los primeros bocetos del proyecto 

arquitectónico del Teatre Lliure. Fuente: Sílvia Poch 
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Así pues, una de las primeras fases de trabajo del Arxiu Lliure ha consistido 

en diseñar la columna vertebral sobre la que se sustenta la catalogación de 

estos materiales: una documentación detallada de todos los espectáculos 

programados por el Teatre Lliure desde sus orígenes hasta la actualidad. A 

cada espectáculo se le ha asignado un identificador único, un título, 

información detallada de las fechas de programación y de estreno, el recinto, 

y una ficha artística y técnica completa con todos los participantes. De esta 

manera, el espectáculo se convierte en el hilo conductor de todo el material 

del Arxiu Lliure. El hecho de disponer de este trabajo de unificación y 

normalización inicial nos ha permitido una primera catalogación ágil del resto 

de los fondos del Teatre Lliure, porque en su mayor parte ha consistido en 

vincular los documentos al contexto del espectáculo en el que se produjeron. 

Permitiendo una rápida catalogación de los fondos digitalizados. 

 

A modo de ejemplo, uno de los elementos más significativos de esta fase ha 

sido la catalogación de +5.300 artículos de prensa que se han relacionado 

con espectáculos, conciertos, homenajes y eventos históricos. Por el 

momento, cabe subrayar que la catalogación de este fondo patrimonial se ha 

limitado a la vinculación de estos artículos a un espectáculo o un evento 

histórico del Teatre Lliure, sin tener en cuenta el título del artículo, el 

periódico, el autor o la fecha concreta. En este punto del proyecto 

consideramos que la sola contextualización de estos artículos de prensa en 

un espectáculo ofrece ya por sí mismo un punto de acceso al documento lo 

suficientemente interesante para poderlo poner a disposición de los usuarios, 

sin esperar a disponer de los recursos necesarios para hacer una catalogación 

pormenorizada de cada uno de ellos. 

 

 

3.2. Inteligencia artificial y catalogación colectiva 

 

Otro de los retos documentales abordados en este proyecto ha sido la 

catalogación de las +50.000 fotografías, en particular la identificación de las 

personas que aparecían en cada una de ellas. Además de la magnitud del 

objetivo para los tiempos disponibles, se añadía otra dificultad: la dificultad 

de poder reconocer efectivamente los rostros de las más de 9.000 personas 

que han pasado por el teatro a lo largo de estos 50 años. Para ello se llevó a 
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cabo un proyecto experimental (Paz y Folia, 2022, pp. 95-108) para combinar 

herramientas de inteligencia artificial con un sistema de catalogación 

colectiva que permitió implicar a todos los trabajadores de la institución en el 

reconocimiento de las personas presentes en las fotografías. 

 

El total de rostros a catalogar incluidas en esta fase del proyecto ha sido de 

casi 30.000 caras con la ayuda de todo el equipo humano del Teatre Lliure y 

su conocimiento. 

 

Imagen 5: Propuesta de caras no identificadas parecidas a las caras 

seleccionadas de la actriz Anna Lizaran. Fuente: Teatre Lliure 

 

 

3.3. Análisis e identificación de los derechos 

 

El Teatre Lliure reúne materiales de muy diversas procedencias y 

características. Muchos de los materiales son de producción propia, pero 

también dispone por ejemplo de muchos materiales audiovisuales enviados 

por las compañías teatrales invitadas o realizados por medios de 

comunicación. Por otro lado, los derechos que rigen la reproducción completa 

de un espectáculo son diferentes por ejemplo de los tráileres u materiales 

comunicativos. Así pues, previa publicación en línea de todos estos 

materiales, el equipo del Teatre Lliure ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo 
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con el estudio de los derechos de la variedad de los fondos materiales y las 

posibilidades de cada uno de ellos de puesta a disposición del público.  

 

En el espacio digital del Arxiu Lliure, puede consultarse qué material conserva 

el Teatre Lliure de los diferentes espectáculos presentados en sus salas; estos 

documentos pueden verse directamente, salvo algunos sujetos a derechos en 

los que el usuario rellenará un formulario a modo de petición. Están sujetos 

a este procedimiento para respetar la normativa vigente sobre la propiedad 

intelectual y los derechos de autor, regulados al Real Decreto Legislativo 

1/1996 del 12 de abril, según el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, como también la normativa en lo referente a los 

derechos de imagen, regulada en la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo sobre 

la protección civil del Derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la 

propia imagen.  

 

En otras palabras, el Arxiu Lliure alberga algunos materiales que son visibles 

directamente por las personas usuarias, sin necesidad de pedir un permiso 

previo, y otros materiales que sólo son accesibles bajo demanda a través de 

un formulario para ser consultados exclusivamente con fines pedagógicas, 

académicas y/o culturales. En este segundo caso, cuando se haya autorizado 

la petición, el Teatre Lliure facilitará un enlace mediante el cual podrá 

realizarse la visualización. Este material no puede descargarse y estará 

disponible únicamente de forma temporal. Todos los documentos del Arxiu 

Lliure se acompañan de un breve texto que detalla las condiciones de 

visualización y/o de uso permitidas. 

 

 

3.4. Publicación en línea 

 

La misión que ha guiado siempre este proyecto ha sido la puesta a disposición 

abierta y gratuita de los fondos patrimoniales del Teatre Lliure. El hecho de 

disponer de todo el material en una misma base de datos accesible mediante 

un plugin de WordPress ha facilitado el desarrollo y el mantenimiento del 

entorno web. En este sentido, se buscó un diseño fiel a la esencia del Teatre 

Lliure: identificativo, limpio y singular. 
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El conjunto del fondo material del Arxiu Lliure se ha puesto a disposición del 

público organizado en nueve grandes bloques, basados en la naturaleza de 

los procesos de creación de un espectáculo: 

 

● Producciones (+1.200). Todos los espectáculos y actas del Teatre 

Lliure, del 1976 hasta el 2019. Incluye producciones propias, 

coproducciones y espectáculos invitados, tanto en la programación de 

temporada como la programación paralela.  

● Personas (+600). En la base de datos puede encontrarse todas las 

personas que han trabajado en el Teatre Lliure, con el criterio de que 

solo poseen una ficha aquellas personas que han participado en más 

de dos producciones.  

 

● Dramaturgias (+150). Se consideran de este ámbito los manuscritos 

originales y los textos finales de las piezas antiguas, las copias para 

censura, las versiones, las notas de dirección, los subtítulos, las 

partituras, etc. Si se quiere consultar un texto más actual, tendrá que 

escribirse un correo al archivo para saber si está disponible y las 

condiciones derivadas de los derechos de difusión.  

 

● Escenografías (+2.300). Se divide en dos grandes bloques: por un 

lado, espacio escénico (planos, esbozos escenográficos, maquetas, 

teatrines, dosieres de regiduría, etc.) y, por el otro, vestuario y diseño 

de personajes (figurines, accesorios, pelucas, documentos de trabajo, 

vestuario, títeres y máscaras, etc.).  

 

● Fotografías (+ 40.000). Este apartado incluye todas las fotografías, ya 

sean en blanco y negro o en color, y las hojas de contacto. Pueden ser 

retratos, fotos de ensayo, de función, etc.  

 

● Documentos (+200). Se consideran documentos los objetos y trofeos, 

documentos especiales (de carácter conmemorativo, didáctico, etc.), 

actas de reuniones, estatutos, manifiestos, dibujos de las sedes del 

Teatre Lliure, libros de cuentas, registros de préstamos, etc. 
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● Coleccionables (+1.600) Se incluyen todos aquellos materiales 

impresos como por ejemplo carteles o entradas, folletos, postales, 

flyers, programas artísticos, programas de mano (en papel y digitales). 

 

● Multimedia (+2.600) Consta de filmaciones y videos relacionados con 

los espectáculos (tráileres, teasers, entrevistas), grabaciones sonoras 

de entrevistas, músicas y vídeos enteros de espectáculo (en este caso, 

el visionado puede hacerse bajo demanda y sujeto a las restricciones 

de los derechos de difusión). Las grabaciones no son siempre de alta 

calidad, a veces se han realizado solo con cámara fija para registro 

interno.  

 

● Prensa (+5.300) Por ahora, se incluyen las compilaciones de prensa 

antiguas, con artículos, entrevistas, reportajes, críticas y publicidades, 

hasta el 1993. Este apartado también contiene los dosieres de prensa 

elaborados por el Teatre Lliure relacionados con las producciones. 

El usuario puede navegar por la colección teatral del Arxiu Lliure de tres 

maneras distintas: por búsqueda, por exploración o bien por sugerencias 

aleatorias que se presentan en la página principal, que ofrece material que 

va cambiando con la voluntad de propiciar la serendipia. 

 

 

Imagen 6: Usuarios navegando por las producciones del Arxiu Lliure. Fuente: Sílvia Poch 
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Es importante destacar también la presentación de contenidos mediante 

narrativas, que actúan como hilos conductores para vincular varios elementos 

de la colección. En realidad, son un pretexto para exponer material que 

quedaría inadvertido dentro de la inmensidad de las colecciones, como 

pueden ser acontecimientos históricos o ciclos de programación del Teatre 

Lliure. Por ejemplo, actualmente, tenemos publicada la narrativa ‘La nit que 

vam aplaudir una esperança’, sobre el inicio del Lliure de Gràcia. Desde esta 

perspectiva, todas estas narrativas irán creándose y cambiando 

periódicamente, cada cierto tiempo, en consonancia con la programación del 

Teatre Lliure.  

 

Más allá de la propia web de la institución, el Teatre Lliure espera poder poner 

a disposición estos materiales a través de otras plataformas como por 

ejemplo Europeana u otros proyectos abiertos. 

 

 

4. Resultados 

 

Más allá de los resultados obtenidos en la digitalización y catalogación de los 

fondos queremos hacer énfasis en el impacto que un proyecto de estas 

características puede tener tanto para los usuarios como para la propia 

institución. 

 

En esta línea, para saber cuál ha sido el impacto digital del Arxiu Lliure, 

recogemos las métricas principales de los Key Performance Indicators (KPI) 

equivalentes a los tres primeros meses de vida de la plataforma digital, desde 

la fecha de lanzamiento (6 de febrero de 2023) hasta día de hoy (6 de mayo 

de 2023). He aquí los indicadores de rendimiento del primer trimestre del 

Arxiu Lliure.  

 

Por una parte, el tráfico total ha sido de 56.490 visitas totales a las páginas, 

desglosadas en 12.065 sesiones (6.681 han tenido interacciones) por parte 

de 8.859 usuarios únicos, con una media de tiempo en página de 2 minutos 

y 46 segundos. En relación con los picos de usuarios, a parte del día del 

lanzamiento oficial de la publicación del Arxiu Lliure, destacamos el día 10 de 
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febrero de 2023 que hubo 905 sesiones por parte de 759 usuarios únicos 

generadas a partir del envío del boletín semanal del Teatre Lliure. De estas 

905 sesiones registradas, un total de 677 interaccionaron con plataforma. En 

otras palabras, en las primeras semanas se consiguió una tasa de rebote muy 

bajo, que se ha mantenido hasta día de hoy a menos del 40%, lo que es un 

indicador muy positivo ya que sugiere que los visitantes se involucran con el 

sitio y realizan más acciones. Es decir, 7 de cada 10 usuarios que acceden en 

la página han interactuado con el Arxiu Lliure activamente hasta día de hoy. 

 

Por otra parte, la mayoría del tráfico del Arxiu Lliure llega de manera directa 

a la página web (3.512 usuarios), tráfico de referencia (2.695 usuarios) 

aunque conviene señalar que también existe un porcentaje significativo de 

usuarios que llegan a través del boletín semanal del Teatre Lliure –952 

usuarios– y desde las redes sociales de la institución –438 usuarios– a través 

de Instagram, Twitter, Facebook y Youtube (@teatrelliure). 

 

Además, el buscador se ha usado 2.381 veces por 816 usuarios únicos. A su 

vez, los formularios de petición o solicitud de material documental o 

audiovisual se han rellenado 1.106 veces con éxito, alcanzando un total de 

276 descargas de documentos del fondo documental del Teatre Lliure en los 

primeros tres meses de vida del Arxiu Lliure. La publicación de la plataforma 

ha provocado un efecto llamada y a consecuencia se han visto incrementadas 

hasta un 78 % otras peticiones que llegan por correo electrónico y teléfono.  

 

Los países desde donde se han consultado has sido principalmente: España, 

Países Bajos, Finlandia, Francia, Austria, Estados Unidos, China, Canadá y 

Alemania.  
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Figura 1. Mapa de los países que han consultado el Arxiu Lliure | Los 4 países con más visitas 

han sido: España con 7.254 usuarios únicos, Países Bajos con 435, Finlandia con 385 y Francia 

con 246. Fuente: Google Analytics del Teatre Lliure 

 

En consonancia con esto, también cabe destacar el impacto mediático del 

Arxiu Lliure: ¿cuántas veces una noticia de índole archivística ha tenido 

espacio en medios de comunicación de todo el país? En este sentido, este 

proyecto ha figurado en reportajes como “El Teatre Lliure presenta el seu 

arxiu digital” (RTVE, 2023)93, “L'arxiu del Teatre Lliure” (RTVE, 2023)94, “Es 

presenta l'Arxiu Lliure, un espai online amb tot el patrimoni documental del 

Teatre Lliure” (TV3, 2023)95, “Un arxiu pot ser sexi” (Núvol, 2023)96, “Los 

archivos del Teatre Lliure dejan de ser secretos” (La Vanguardia, 2023)97, “El 

archivo digital del Lliure invita a revisitar su historia” (El Periódico, 2023)98, 

 
93 RTVE (6 de febrero de 2023). “El Teatre Lliure presenta el seu arxiu digital”, Informatiu. Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A <https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/teatre-lliure-presenta-arxiu/6801815/> 
94 RTVE (6 de febrero de 2023). “L’arxiu del Teatre Lliure”, Punts de vista. Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A <https://www.rtve.es/play/videos/punts-de-vista/arxiu-teatre-lliure/6801980/>  
95 TV3 (5 de febrero de 2023).“Es presenta l'Arxiu Lliure, un espai online amb tot el patrimoni documental del Teatre 
Lliure”. Telenotícies. Televisió de Catalunya, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-presenta-larxiu-lliure-un-espai-online-amb-tot-el-patrimoni-
documental-del-teatre-lliure/video/6201836/> 
96 Puig Taulé, O. (8 de febrero de 2023). “Un arxiu pot ser sexi” Núvol. <https://www.nuvol.com/arxipelag/un-arxiu-
pot-ser-sexi-303930> 
97 Camps, Magí (7 de febrero de 2023). “Los archivos del Teatre Lliure dejan de ser secretos”. La Vanguardia 
<https://www.lavanguardia.com/cultura/20230207/8738035/archivos-teatre-lliure-dejan-secretos.html>  
98 Cervera, Marta (7 de febrero de 2023). “El archivo digital del Lliure invita a revisitar su historia”. El Periódico 
<https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230206/archivo-digital-lliure-60000-documentos-revisitar-
historia-teatro-82567987>  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-presenta-larxiu-lliure-un-espai-online-amb-tot-el-patrimoni-documental-del-teatre-lliure/video/6201836/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/es-presenta-larxiu-lliure-un-espai-online-amb-tot-el-patrimoni-documental-del-teatre-lliure/video/6201836/
https://www.nuvol.com/arxipelag/un-arxiu-pot-ser-sexi-303930
https://www.nuvol.com/arxipelag/un-arxiu-pot-ser-sexi-303930
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230206/archivo-digital-lliure-60000-documentos-revisitar-historia-teatro-82567987
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230206/archivo-digital-lliure-60000-documentos-revisitar-historia-teatro-82567987
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“El Teatre Lliure abre su Arxiu a todos los públicos...” (La Razón, 2023)99, etc. 

En suma, esta cobertura en medios -hasta 48 noticias en medio oficiales- no 

solo avala el compromiso del Teatre Lliure a nivel estatal con la difusión de 

las artes escénicas, sino que además brinda visibilidad a todos los 

profesionales de la archivística de manera global, poniendo de manifiesto la 

gran labor tras los proyectos de catalogación y documentación para la 

sociedad. 

 

 
Imagen 7: Presentación del Arxiu Lliure a la ciudadanía, 6 de febrero de 2023.  

Fuente: Sílvia Poch 

 

 

5. Conclusiones 

 

El Arxiu Lliure del Teatre Lliure es un espacio de referencia que brinda una 

segunda vida a todas las expresiones artísticas de la institución: no solamente 

custodia los fondos patrimoniales, sino que además vuelve a poner todo el 

material bajo el foco ahora al alcance de todos los públicos (investigadores, 

profesionales, ciudadanía, etc.). 

 

 
99 Herrero, J. (7 de febrero de 2023). “El Teatre Lliure abre su Arxiu a todos los públicos...”. La Razón. 
<https://www.larazon.es/cultura/teatro/teatro-lliure-abre-arxiu-todos-
publicos_2023020663e1866854dfc000011a817e.html>   

https://www.larazon.es/cultura/teatro/teatro-lliure-abre-arxiu-todos-publicos_2023020663e1866854dfc000011a817e.html
https://www.larazon.es/cultura/teatro/teatro-lliure-abre-arxiu-todos-publicos_2023020663e1866854dfc000011a817e.html
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En términos generales, el acceso universal a la información ha sido el motor 

de este proyecto. Así pues, tal y como se ha comentado en este artículo, esta 

ha sido nuestra guía en cuanto a la búsqueda de soluciones equilibradas, 

atendiendo a la magnitud del proyecto con los recursos existentes de la 

institución. El proceso de perder el temor a compartir los datos es vital, ya 

que este conocimiento cobra sentido cuando ocupa un espacio abierto en 

beneficio de la sociedad. Desde el equipo del Teatre Lliure, hemos catalogado 

por contexto; de esta manera, aunque durante el proceso hemos tenido 

documentos infra descritos los hemos podido recuperar, priorizando el acceso 

a la información a la perfección de la descripción.  

 

De acuerdo con esto, el proyecto del Arxiu Lliure también ha propulsado la 

colaboración interdepartamental del Teatre Lliure: servicios jurídicos, prensa, 

gestión de público, producción, etc. Si bien el Arxiu Lliure nacía como una 

herramienta de consulta para la ciudadanía, se ha convertido en una 

herramienta consolidada para el desarrollo de la actividad diaria interna de la 

institución. En este caso, desde el equipo del Teatre Lliure nos hemos 

replanteado los procesos documentales desde cero con el objetivo de 

mantener todo el material del Arxiu Lliure alineado con la programación actual 

de la institución. En consecuencia, se ha diseñado un nuevo protocolo de 

gestión documental integral que podría extrapolarse a otras organizaciones 

con finalidades similares. 

 

En síntesis, el Arxiu Lliure está vivo y en constante movimiento. La apertura 

de los datos de nuestra colección ha generado un efecto llamamiento para la 

propia consolidación del proyecto: múltiples donaciones de bienes 

patrimoniales, varias contribuciones de personas enraizadas al mundo de las 

artes escénicas, enmiendas de datos de la página web, etc. Para ello, se ha 

habilitado un canal abierto con el fin de mejorar y enriquecer la información 

del Arxiu Lliure de una forma sistemática y continuada. En conjunto, este 

proceso pone en evidencia cómo el conocimiento de los usuarios –sobre todo 

el público, los artistas y trabajadores– es, ha sido y será clave para mejorar 
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los propios datos del Arxiu Lliure, garantizando por el acceso a la información 

que a su vez va retroalimentándose. 

 

En definitiva, el Arxiu Lliure contrarresta la fugacidad del arte escénico; donde 

no hay que entrar al archivo por necesidad sino por placer, igual que cuando 

vamos al teatro. Un espacio vivo donde cada día se actualizan datos y 

materiales, para conectar con el patrimonio teatral del pasado con el presente 

para mostrar, remover, recordar y emocionar.  
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Resumen 

Esta ponencia aborda el papel de los profesionales de la información en el contexto 

de la Inteligencia Artificial (IA). Aunque la historia de la IA se remonta a los primeros 

días de la informática, su potencial se hizo evidente en 2022, en gran parte gracias 

a los avances de OpenAI, particularmente con modelos de IA generativa como 

ChatGPT. Esto ha revolucionado la forma en que percibimos y utilizamos la 

tecnología, provocando escepticismo y optimismo. Los profesionales de la Ciencia de 

la Información ahora se enfrentan al poder transformador de la IA, que afecta tareas 

fundamentales como la recuperación de información. Una gama de herramientas de 

IA complementa y enriquece las tareas diarias, desde el análisis de contenido y diseño 

hasta la programación y redacción de textos. A pesar de su utilidad, estas 

herramientas carecen de inteligencia genuina, lo que sugiere la necesidad de que los 

profesionales actúen como mediadores entre el contenido generado por IA y los 

usuarios. El papel principal de los profesionales de la información sigue siendo el 

mismo, pero con una caja de herramientas más rica para abordar los desafíos de 

manera más eficiente. 

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial; ChatGPT; profesionales de la información 

 

 

Abstract 

This presentation discusses the role of information professionals in the context of 

Artificial Intelligence (AI). While AI's history traces back to the early days of 

computing, its potential became evident in 2022, largely due to OpenAI's 

advancements, particularly with generative AI models like ChatGPT. This has 
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revolutionized the way we perceive and utilize technology, prompting both skepticism 

and optimism. Information Science professionals are now confronted with the 

transformative power of AI, which affects fundamental tasks like information 

retrieval. A range of AI tools now complement and enrich daily tasks, from content 

analysis and design to programming and text drafting. Despite their utility, these 

tools lack genuine intelligence, suggesting a need for professionals to mediate 

between AI-generated content and users. The key role for information professionals 

remains unchanged, but with a richer toolbox to address challenges more efficiently. 

 

Keywords: Artificial Intelligence; ChatGPT; information professionals  

 

 

1. Introducción 

 

La Inteligencia Artificial no es un campo reciente y sus inicios se remontan a 

los de la propia computación, naciendo la disciplina como tal en 1956 

(«History of Artificial Intelligence», 2023). Sin embargo, no ha sido hasta 

2022 cuando se ha vislumbrado de manera clara su potencial para actividades 

del día a día y se ha puesto a disposición de toda la sociedad. Una revolución 

en la que se puede señalar a un claro responsable: la compañía OpenAI. Ha 

sido en concreto la revolución acontecida con la Inteligencia Artificial 

Generativa, con ChatGPT como punta de lanza, la que ha ocasionado todo un 

revuelo sin precedentes (Roose, 2023). Ya no se trata de un concepto 

abstracto o una tecnología omnipresente, sino que es una realidad palpable 

y al alcance de todo el mundo. Es así como la primavera de Inteligencia 

Artificial (Bommasani, 2023) nos ha pillado por sorpresa y de la noche a la 

mañana nos hemos visto inmersos en un universo de infinitas posibilidades. 

Pero, como en tantas otras revoluciones tecnológicas, no han tardado en 

manifestarse voces contrarias a esta tecnología, tratando de aferrarse a un 

mundo que ya dejó de ser. 

 

Sin embargo, más allá de estas visiones apocalípticas y que perciben la 

Inteligencia Artificial como un enemigo de la talla de HAL 9000 o Ultron–no 

cabe duda de la necesidad de su regulación para la mitigación de riesgos 

(Lieu, 2023)–, son muchas las expectativas y desafíos generados. En el 

campo de la Ciencia de la Información es especialmente palpable este nuevo 

escenario. Tareas tan fundamentales de los profesionales de la información, 
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como la recuperación de información, se han visto profundamente afectadas 

con la llegada de estas herramientas. Una transformación que no se veía 

desde la llegada de la web y la consecuente democratización en el acceso a 

la información. De hecho, que Google haya visto por primera vez en dos 

décadas peligrar su hegemonía como motor de búsqueda es buena prueba de 

este cambio y una clara advertencia de los posibles cambios que están por 

llegar (Paul, 2023). A esto hay que sumar apoyos significativos, como la 

Biblioteca Nacional de España, que ha manifestado su inclinación hacia la 

revolución de la inteligencia artificial (Sánchez Nogales, 2023). Todo ello debe 

entenderse por lo tanto como una señal de que ya no hay vuelta atrás y la 

actualización es necesaria e inevitable. No cabe duda de que, pese a toda la 

incertidumbre desplegada con la llegada de la Inteligencia Artificial, se abre 

un periodo transformador que los profesionales de la información tienen la 

oportunidad de liderar. 

 

El objetivo de esta comunicación es arrojar luz sobre este espacio por definir 

y exponer los diferentes roles y tareas que se vislumbran para los 

profesionales de la información al respecto en este escenario y sus 

implicaciones en un futuro. 

 

 

2. Nuevas formas de trabajar 

 

Son numerosas y transversales las tareas que el profesional de la información 

lleva a cabo a diario. Desde la ya mencionada recuperación de información al 

análisis y generación de contenidos e, incluso, la programación. Muchas de 

estas tareas se ven ahora complementadas y enriquecidas por la inteligencia 

artificial (Tabla 1). 
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Tabla 1. Herramientas de inteligencia artificial para las principales tareas 
documentales 

Tarea documental APP Descripción y principal 
utilidad 

Análisis de 
contenido 
Creación de resúmenes y 

extracción de información 

ChatGPT 
chat.openai.com 

Modelo de lenguaje avanzado 
Recomendado: resumen y síntesis de 

cualquier texto 

ChatPDF 
chatpdf.com 

Chatbot construido sobre un 

documento dado 

Recomendado: búsqueda de 

información en un PDF 

Diseño 
Generación de contenidos 

audiovisuales 

Bing Image 
Creator 

bing.com/images/create 

Generador de imágenes 
Recomendado: generación de 

imágenes 

Midjourney 

midjourney.com 
Generador de imágenes 

Recomendado: generación de 

imágenes 

SlidesAI 
slidesai.io 

Creador de diapositivas 

Recomendado: creación de 
presentaciones 

Programación 
Asistentes de programación y 

generación de código 

AutoRegEx 
autoregex.xyz 

Traductor de expresiones regulares 

Recomendado: interpretación de 

expresiones regulares 

ChatGPT 
chat.openai.com 

Modelo de lenguaje avanzado 

Recomendado: generación y revisión 

de código 

GitHub Copilot 
github.com/features/copilot 

Asistente de programación 
Recomendado: sugerencias 

avanzadas de código 

Tabnine 
tabnine.com 

Asistente de programación 

Recomendado: autocompletado de 

código 

Recuperación de 
información 
Búsqueda de información 

mediante respuestas que citan 

fuentes 

Bing Chat 
bing.com 

Chatbot asistente del motor de 

búsqueda Bing 

Recomendado: búsquedas y 
respuestas sencillas 

Bard 
bard.google.com 

Chatbot asistente del motor de 

búsqueda Google 

Recomendado: búsquedas y 

respuestas sencillas 

Perplexity AI 
perplexity.ai 

Buscador conversacional 

Recomendado: búsquedas y 
respuestas avanzadas 

Redacción y 
revisión de textos 
Asistentes para la generación de 
textos y su revisión 

ChatGPT 
chat.openai.com 

Modelo de lenguaje avanzado 
Recomendado: generación y revisión 

de textos  

Copy.ai 
copy.ai 

Generador automático de textos 

Recomendado: sugerencia de textos 

Jasper 
jasper.ai 

Generador automático de textos 
Recomendado: generación de textos 

Revisión 
bibliográfica 
Asistentes para la búsqueda de 

documentos científicos y su 

lectura eficiente 

Consensus 
consensus.app 

Buscador de evidencia 

Recomendado: búsqueda y extracción 
de conclusiones 

Elicit 
elicit.org 

Buscador de investigación 
Recomendado: búsqueda y extracción 

de conclusiones 

SciSpace 
typeset.io 

Asistente de investigación 

Recomendado: exploración de 

investigación y papers 

 

https://chat.openai.com/
https://www.chatpdf.com/
https://www.bing.com/images/create
https://www.midjourney.com/
https://www.slidesai.io/
https://www.autoregex.xyz/
https://chat.openai.com/
https://github.com/features/copilot
https://www.tabnine.com/
https://www.bing.com/
https://bard.google.com/
https://www.perplexity.ai/
https://chat.openai.com/
https://www.copy.ai/
https://www.jasper.ai/
https://consensus.app/
https://elicit.org/
https://typeset.io/
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Una de las primeras aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial está en 

el análisis y redacción de textos, existiendo asistentes virtuales, como 

ChatGPT, que son capaces de sintetizar, estructurar y revisar texto, además 

de aplicaciones más específicas, como Copy.ai, que sugieren texto a medida 

que se redacta. Para el diseño de contenidos audiovisuales existen 

generadores de imágenes como Bing Image Creator, basado en la tecnología 

de DALL-E, e incluso generadores de diapositivas, como SlidesAI. La 

asistencia y sugerencia también existe en la programación, con GitHub 

Copilot como una de las herramientas que autocompleta y sugiere código al 

tiempo que se programa. En la recuperación de información Bing Chat y Bard 

son los nuevos paradigmas, ofreciendo un asistente que responde a cualquier 

tipo de necesidad informativa en lenguaje natural, contextualizando la 

información y proporcionando fuentes. Mientras que, en la búsqueda de 

información científica, aplicaciones como Elicit dan paso al descubrimiento, 

facilitando navegar entre grandes volúmenes de publicaciones científicas.  

 

Este conjunto es solo una muestra del intrincado universo de herramientas 

surgido con la inteligencia artificial. Cabe destacar al respecto que se trata de 

un conglomerado de aplicaciones extremadamente líquido y volátil, 

existiendo centenares de aplicaciones que aparecen y desaparecen 

continuamente100. Es por ello por lo que se requiere de una constante 

actualización y seguimiento de todos estos cambios y novedades para no 

quedarse atrás. Hay incluso algunas herramientas que están por llegar y que 

pueden suponer un cambio mayúsculo. Por ejemplo, Bard, la herramienta de 

Google, y Copilot, el asistente para el paquete ofimático de Microsoft 365, 

ambos en periodo de pruebas al momento de redactar este documento. De 

igual manera, ChatGPT ocupa un rol central de manera directa e indirecta en 

muchas de las aplicaciones, siendo muchos productos derivados de este. De 

hecho, el potencial de ChatGPT es desconocido, pues las peticiones o prompts 

dependen de la imaginación o inventiva de los usuarios para plantear o 

imaginar nuevas aplicaciones de este modelo generativo. El profesional de la 

información tiene por ello ya no solo la necesidad de incorporar a su 

inventario estas nuevas herramientas para ganar en eficiencia sino que se le 

exige no perder detalle de los constantes avances. De igual manera, también 

 
100 https://ai-collection.org/ 

https://ai-collection.org/
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le es atribuible la tarea de formar usuarios para el uso correcto y responsable 

de estas herramientas, que en manos inexpertas o poco precavidas de sus 

riesgos o limitaciones pueden desembocar en errores o problemas de 

diferente calado. 

 

 

3. Reflexión final 

 

Pese a sus numerosas virtudes, no se puede obviar que estas herramientas 

carecen de una verdadera inteligencia. Un problema que ha sido señalado por 

el lingüista Noam Chomsky, quien indica que “this kind of prediction, even 

when successful, is pseudoscience” (Chomsky et al., 2023). Son de esta 

manera nuevos los esfuerzos y desafíos que se requieren para integrar con 

éxito la Inteligencia Artificial en nuestras tareas rutinarias y hacer un uso 

correcto y responsable, en lugar de entregarle ciegamente muchas de 

nuestras tareas. Son muchas las profesiones que se están poniendo en duda 

o que se están viendo amenazadas por la llegada de la Inteligencia Artificial. 

En un estudio muy reciente sobre las 20 profesiones más amenazadas por la 

Inteligencia Artificial (Felten, Raj, & Seamans, 2023) se menciona el 

telemarketing, los traductores, los profesores, o los programadores. En el 

puesto número 19 aparece la Library Science Teachers. En un artículo en 

Forbes del pasado mes de mayo, Johnson (2023) señala al sector de las 

finanzas, a los servicios legales, a los medios/marketing como los más 

amenazas. Aquí por suerte no nos nombra. 

 

A la luz de estos trabajos, podemos decir que podríamos estar amenazados, 

pero se trata más bien de un problema de autopercepción y que la situación 

dicta ser dramática. Desde la automatización y la aparición de Internet y la 

web, los buscadores no son la primera amenaza tecnológica a la que tenemos 

que hacer frente. No nos olvidemos de lo que comenta Chomsky. Al final, la 

inteligencia está en el usuario de las Inteligencias Artificiales y el rol del 

profesional debería asumir un liderazgo que pasaría necesariamente por (1) 

identificar aquellas aplicaciones que puedan ser útiles a nuestros usuarios, 

(2) mediatizar entre la información, en este caso información sintética 

generada por Inteligencia Artificial, y el usuario comprobando su validez y 

pertinencia, (3) formar al usuario en un uso responsable de este tipo de 
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herramientas y, finalmente, (4) participar activamente en la generación de 

estas herramientas con sus creadores. Viejos roles en nuevos contextos. En 

definitiva, cualquiera que vea una gran amenaza en el listado que hemos 

presentado en esta ponencia también deja de ver un gran número de 

oportunidades. La Inteligencia Artificial puede ayudar a la automatización de 

muchos de los procesos actuales y eso es una oportunidad, pudiéndonos 

ayudar a ser más independientes y no depender tanto de otras profesiones 

tecnológicas que sí tienen un verdadero problema (programadores web, 

analistas de datos, traductores, etc.). Donde unos ven miedo, nosotros vemos 

la enésima oportunidad de intermediar entre una tecnología informativa y un 

usuario final. Por tanto, a la pregunta que de esta ponencia podemos 

responder es que el rol seguirá siendo el mismo, pero ahora tenemos un 

nuevo toolbox que nos permitirá solventar un mayor número de demandas 

de forma más rápida. 
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Resumen 

ChatGPT (y otras herramientas de Inteligencia Artificial) han entrado de golpe y con 

mucha fuerza en nuestras vidas. Se está produciendo un cambio revolucionario al 

mismo nivel que la irrupción de Internet o el desarrollo de las redes sociales y los 

profesionales de la información debemos estar preparados para ello y asumir el rol 

que, como expertos en tratamiento de datos, tenemos. 

Los profesionales de la información pueden mejorar ChatGPT proporcionando 

retroalimentación precisa y detallada sobre las respuestas generadas por el modelo, 

identificando errores y áreas de mejora, suministrar datos y recursos, ayudar a 

identificar tendencias y patrones (muy interesante poder determinar si un texto ha 

sido creación original o creación por una IA), mejorar la diversidad y la inclusión o 

investigar nuevas tecnologías y herramientas que complementen a las existentes. 

Como en otras herramientas digitales, en ChatGPT el éxito en la recuperación 

depende cómo se lo interpele; vale decir que “a mejores preguntas, mejores 

resultados”. Por ello, los profesionales de la información tenemos mucho que aportar 

en lo que se refiere a estrategias para elaborar las preguntas y los comandos, 

también llamados ”prompts”, a ChatGPT. El éxito de nuestro trabajo es estar un paso 

por delante de nuestros usuarios y usuarias y si queremos cumplir esta premisa es 

muy necesario conocer cómo “funcionan” estas herramientas, detectar áreas de 

mejora y ser más eficientes que un usuario medio a la hora de obtener resultados 

pertinentes y relevantes. 

La herramienta que presentamos es un “chatbot” que podemos integrar en la web de 

nuestra biblioteca. Las respuestas que ofrece este “chatbot” están “enriquecidas” con 

aportaciones propias y típicas de la biblioteca, como es la inclusión de referencias a 

documentos existentes en nuestra biblioteca o que ChatGPT abra una “ventana” de 

acceso a nuestro catálogo. 

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial; IA; ChatGPT; Bibliotecas 
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Abstract 

Chat GPT (and other Artificial Intelligence tools) have taken the world by storm. A 

revolutionary change is taking place, a change we could say is at the same level as 

the emergence of the internet or the development of social networking sites. We, as 

information professionals, must be prepared for this change and assume the role that 

we, as experts in data handling, have. 

Information professionals can enhance ChatGPT by providing accurate and detailed 

feedback on the responses generated by the model, identifying errors and areas for 

improvement, supplying data and resources, helping to identify trends and patterns 

(it is very interesting to determine whether a text has been created originally or by 

an AI), improving diversity and inclusion, or researching new technologies and tools 

that complement the existing ones. 

As with other digital tools, success in using ChatGPT depends on how we interact with 

it; in other words, “the better the questions are, the better the results will be”. 

Therefore, information professionals have a lot to contribute when it comes to 

strategies for crafting questions and commands, also known as "prompts," for 

ChatGPT. The success of our work lies in staying one step ahead of our users. If we 

want to fulfill this premise, it is essential to understand how these tools "function," 

identify areas for improvement, and be more efficient than an average user in 

obtaining relevant and meaningful results. 

The tool we present is a "chatbot" that can be integrated into our library's website. 

The responses offered by this "chatbot" are "enriched" with contributions that are 

characteristic of the library, such as including references to documents available in 

our library or having ChatGPT open a "window" to access our catalog. 

 

Keywords: Artificial Intelligence; AI; ChatGPT; Libraries 

 

 

1. Introducción 

ChatGPT (y otras herramientas de Inteligencia Artificial) han entrado de golpe 

y con mucha fuerza en nuestras vidas. Se está produciendo un cambio 

revolucionario al mismo nivel que la irrupción de Internet o el desarrollo de 

las redes sociales y los profesionales de la información debemos estar 

preparados para ello y asumir el rol que, como expertos en tratamiento de 

datos, tenemos. 
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La irrupción de la Inteligencia artificial (IA) en la sociedad está generando un 

impacto significativo en diversos ámbitos. A medida que la tecnología avanza, 

la IA se ha vuelto más accesible y ha comenzado a desempeñar un papel cada 

vez más importante en nuestra vida cotidiana. Algunas de las formas en que 

la irrupción de la Inteligencia Artificial se está manifestando son: 

 

● Automatización de tareas. La IA ha demostrado ser capaz de 

automatizar tareas que anteriormente requerían la intervención 

humana. Esto incluye desde la atención al cliente con chatbots hasta 

la automatización de procesos en la industria. 

 

● Transformación de la industria y de la ciencia. La IA está 

revolucionando sectores como el transporte, la manufactura y la 

logística. Los vehículos autónomos, la robótica industrial y la 

optimización de la cadena de suministro son solo algunos ejemplos de 

cómo la IA está transformando la forma en que operan las empresas. 

El impacto en la ciencia es espectacular, desde avances en la gestión 

de la producción científica hasta desarrollos concretos en cada una de 

las disciplinas: por ejemplo, en medicina, la IA se está utilizando para 

diagnosticar enfermedades, analizar imágenes médicas y desarrollar 

tratamientos personalizados, proporcionando avances significativos en 

la precisión y la eficiencia de la atención médica. 

 

● Personalización de servicios. La IA permite a las empresas personalizar 

sus servicios y productos de acuerdo con las preferencias y 

necesidades individuales de sus clientes. Esto se ve en 

recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming, 

publicidad dirigida y asistentes virtuales. 

 

● Análisis de datos. La IA es capaz de analizar grandes cantidades de 

datos en poco tiempo y extraer información valiosa. Esto ayuda a las 

empresas a tomar decisiones más informadas y a identificar patrones 

y tendencias ocultas en los datos. 

 

● Cambios en el mercado laboral. La irrupción de la IA también plantea 

desafíos en el mercado laboral. Algunas tareas realizadas por humanos 
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están siendo reemplazadas por sistemas de IA, lo que requiere una 

adaptación y reentrenamiento de las habilidades laborales. 

 

● Ética y responsabilidad. A medida que la IA se vuelve más 

omnipresente, surgen preocupaciones sobre la ética y la 

responsabilidad en su uso. Se plantean preguntas sobre la privacidad 

de los datos, la discriminación algorítmica y el impacto social de las 

decisiones tomadas por sistemas de IA. 

 

● La irrupción de la IA en la sociedad representa tanto desafíos como 

oportunidades. Es importante abordar estos avances tecnológicos de 

manera ética, garantizando la transparencia, la equidad y el beneficio 

para la sociedad en su conjunto. La regulación adecuada y la 

participación activa de diferentes actores, incluidos los profesionales 

de la información, son fundamentales para aprovechar al máximo el 

potencial de la IA y minimizar posibles efectos negativos. 

 

 

2. Los profesionales de la información ante la irrupción de las 

IAs 

 

Los profesionales de la información se enfrentan a la irrupción de la IA con 

los siguientes desafíos y oportunidades: 

 

● Adaptación. El rápido desarrollo e integración de las tecnologías de IA 

requieren que los profesionales de la información se adapten a nuevas 

herramientas y metodologías. Esto incluye comprender cómo 

funcionan los sistemas de IA, sus limitaciones y sus posibles 

aplicaciones en el campo de la información. Una de nuestras fortalezas 

radica en la pericia en el manejo de datos. Con la IA, existe una mayor 

necesidad de experiencia en la curación de contenidos, el 

preprocesamiento y el análisis de datos para garantizar la precisión y 

la calidad de los resultados generados por la IA. 
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● Retroalimentación y mejora. Nuestra profesión puede desempeñar un 

papel crucial en mejorar los sistemas de IA como ChatGPT al 

proporcionar retroalimentación valiosa. Podemos identificar errores, 

sesgos y áreas de mejora en las respuestas generadas por la IA y 

ayudar a entrenar y ajustar los modelos para producir resultados más 

precisos y confiables. 

 

● Consideraciones éticas. El surgimiento de la IA plantea preocupaciones 

éticas como la privacidad, la equidad y la transparencia. Los 

profesionales de la información pueden contribuir garantizando 

prácticas éticas en la implementación de la IA, considerando las 

implicaciones éticas del uso de datos y promoviendo la transparencia 

y la responsabilidad en los sistemas de IA. 

 

● Uso estratégico de herramientas de IA. Debemos aprovechar las 

herramientas de IA como ChatGPT para mejorar nuestros servicios. Al 

integrar chatbots de IA en los sitios web de las bibliotecas, pueden 

proporcionarse servicios de información personalizados y eficientes a 

las personas usuarias, incluyendo la recuperación de recursos 

relevantes, respuestas a consultas y recomendaciones. 

 

● Investigación e innovación. Los profesionales de la información pueden 

participar activamente en la investigación y exploración de nuevas 

tecnologías y herramientas de IA que puedan complementar los 

sistemas existentes. Al mantenerse actualizados sobre los avances en 

IA, pueden identificar oportunidades para mejorar los servicios de 

información, automatizar tareas y mejorar las experiencias de quienes 

las utilizan. 

 

● Educación y apoyo a las personas usuarias. A medida que la IA se 

vuelve más prevalente, los profesionales de la información pueden 

educar y apoyar a la ciudadanía en la comprensión de la tecnología de 

IA, sus beneficios y limitaciones. Pueden orientar a las personas 

usuarias en la formulación de consultas efectivas, la interpretación de 

los resultados generados por la IA y la evaluación crítica de la 

información proporcionada por los sistemas de IA. 



 

 575 

 

En general, la irrupción de la IA presenta desafíos y oportunidades para 

nuestra profesión. Al adoptar las tecnologías de IA, mantenerse informados 

y participar activamente en su desarrollo y aplicación, los profesionales de la 

información pueden aprovechar el poder de la IA para mejorar su trabajo y 

ofrecer mejores servicios a nuestra comunidad. 

 

 

3. Experiencia: Desarrollo un chatbot para nuestra biblioteca 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, una de las oportunidades o retos 

a los que se enfrentan los profesionales de la información (o, en nuestro caso, 

los profesionales de las bibliotecas) pasa, inevitablemente, por el 

aprovechamiento de ChatGPT u otras herramientas de IA para mejorar los 

servicios. Un buen ejemplo es integrar un chatbot de IA en los sitios web de 

las bibliotecas, proporcionando servicios de información personalizados y 

eficientes a nuestra comunidad de personas usuarias. Un “chatbot” es un 

programa informático que utiliza la inteligencia artificial para interactuar con 

las personas usuarias a través de una interfaz de chat. Los chatbots están 

diseñados para simular una conversación humana y responder preguntas, 

ofrecer información y realizar tareas específicas de acuerdo a su 

programación. Nuestra trayectoria histórica nos permite ofrecer información 

y ofrecer algo más, ya que garantizamos que la información que 

proporcionamos es relevante y contrastada, y habitualmente vamos más allá 

completando la respuesta con una selección de nuestros recursos 

documentales (referencias) para que la persona usuaria amplíe información 

sobre su tema de consulta. 

 

En este sentido queremos presentar, como Experiencia en estas Jornadas, un 

avance de lo que sería el chatbot para nuestra biblioteca. Hoy en día integrar 

un chatbot con la tecnología de basada en ChatGPT no es una tarea que tenga 

excesiva complejidad, de hecho OpenAI (desarrollador de ChatGPT) ofrece 

documentación y recursos para realizarlo. Sin embargo, es nuestro deber y 

está en nuestro ADN el investigar y explorar las posibilidades de esta 

herramienta para mejorarla y adaptarla, identificando oportunidades y áreas 
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de mejora. Por ello, analizando y aprovechando las fortalezas de esta 

herramienta de IA (que afortunada o desgraciadamente son muchísimas) y 

analizando los puntos débiles o mejorables (que también los tienen), 

presentamos un primer prototipo de chatbot que, aún en fase de desarrollo, 

ofrece respuestas “enriquecidas” con las aportaciones propias y típicas de la 

biblioteca, como son la inclusión de referencias a documentos existentes en 

nuestra biblioteca o que ChatGPT en su respuesta abra una ventana de acceso 

a nuestro catálogo.  

 

En la siguiente imagen podemos ver una captura de pantalla de nuestro 

chatbot. Comparamos la respuesta que genera ChatGPT con la respuesta que 

genera nuestra herramienta. 

 

 

Como se puede observar, la respuesta de ChatGPT es clara, concisa y directa, 

mientras que nuestra herramienta incluye, además de la respuesta generada 

por ChatGPT, referencias a documentos de nuestra biblioteca informando de 

su localización (ubicación física en nuestro centro) o, incluso, su disponibilidad 

(si el documento está disponible o prestado). Se completa con un enlace o 

link a nuestro catálogo, recuperando mediante una consulta genérica aquellos 

recursos disponibles en nuestro fondo relacionados con el tema de consulta.  

 

Así pues, nuestro prototipo de chatbot ofrece un resultado más completo que 

el que ofrecería la propia herramienta ChatGPT. Recordemos que una de las 

limitaciones de ChatGPT es que, como modelo de lenguaje basado en texto 

no tiene acceso directo a los catálogos de bibliotecas ni puede proporcionar 

listados sobre bases de datos accesibles en tiempo real. En los resultados de 
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una consulta del ChatGPT no se suelen incluir hipervínculos o enlaces. En 

nuestra herramienta generamos un link a recursos de nuestro catálogo.  

 

Estas son solo dos funcionalidades de las muchas que podrían añadirse. 

Contribuimos así a desarrollar y potenciar una herramienta que, nos guste o 

no, ha llegado para quedarse. No es el propósito de esta comunicación 

reflexionar o aventurar como repercutirá en nuestra profesión la irrupción de 

las IAs, sino mostrar el camino que nuestra profesión (y casi todas las 

profesiones que conocemos) va a tener que afrontar, y que, inevitablemente, 

pasa por una readaptación y reentrenamiento de las habilidades laborales.
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VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

Resumen 

El presente trabajo muestra las actuaciones llevadas a cabo en el Archivo de la Universidad 

de Granada para la conservación y restauración de los documentos en los distintos 

soportes de la documentación que actualmente custodia. 

El Programa de Restauración que comienza en 2006 ha sido orientado, principalmente, a 

la restauración y conservación de los documentos afectados por un incendio sufrido por la 

Secretaría General en 1886. Se comienza con los libros de la serie Actas de Claustro, una 

serie fundamental para conocer la historia de la Universidad.  

Con el tiempo y la incorporación de nuevos soportes, así como el disponer de tecnología 

adecuada para la reproducción y copia de los diversos formatos, la incorporación de 

personal y recursos económicos ha permitido ampliar el rango de actuaciones.  

 

Palabras clave: Archivo; Universidad de Granada; Conservación; Restauración 
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Abstract 

This paper shows the actions implemented in the Archive of the University of Granada for 

the conservation and restoration of the documents in the different supports of the 

documentation currently in its custody. 

The Restoration Program that began in 2006 has been oriented, mainly, to the restoration 

and conservation of the documents affected by a fire suffered by the General Secretariat 

in 1886. We began with the books of the Cloister Minutes series, a fundamental series to 

know the history of the University.  

Over time, and with the incorporation of new supports, and the availability of appropriate 

technology for the reproduction and copying of the various formats, the incorporation of 

personnel and economic resources has allowed the range of activities to be expanded. 

 

Keywords: Archive; University of Granada; Conservation; Restoration 

 

 

1. Introducción 

 

Entendemos por documento todo tipo de registros de información, con 

independencia del soporte al que se haya fijado, esta generado por la actividad 

humana y sirve como fuente de conocimiento y tiene valor de testimonio. 

 

Sus características más importantes en un archivo son: 

● Carácter testimonial, también puede tener carácter científico o informativo. 

● Objetividad, no añade elementos de valoración. 

● Original. 

● Seriado, resultado de acciones repetitivas determinada por funciones. 

 

Según transmiten la información, pueden ser: textuales, gráficos, audiovisuales e 

informáticos. 

Los soportes documentales a lo largo de la historia han sido variados para 

comunicar ideas y pensamientos, siendo el papel el soporte predominante, su 

transmisión es directa a través de la lectura o interpretación visual, a diferencia 

de los nuevos soportes que es necesario una intermediación tecnológica para 

acceder a la información. Distinguimos entre dos: 

● Audiovisuales 

● Informáticos 
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Estos soportes tienen ventajas al tener gran capacidad de almacenamiento de 

información y facilidad de difusión, pero también tienen sus inconvenientes como 

fragilidad, necesidad de equipamiento, obsolescencia de los soportes, ausencia de 

criterios de conservación, problemas jurídicos de su valor probatorio, perdidas de 

información. 

 

Básicamente estos son los soportes que actualmente tenemos en el Archivo, 

vamos a mostrar los principales factores determinan la conservación y 

preservación de los documentos sin ser exhaustivos, así como las intervenciones 

de restauración más destacadas. 

 

 

2. Instalación 

 

2.1. Mobiliario 

 

El mobiliario del archivo siempre ha de ser en función de los documentos y no al 

revés, debemos tener en cuenta el servicio que se va a ofrecer de ellos. 

 

En nuestro caso disponemos de tres depósitos, el depósito principal, contiene 

estanterías móviles o compactos, que permiten almacenar más documentos 

en menos espacio, esta documentación tiene un acceso más frecuente, contiene 

la documentación histórica y es la principalmente consultada por los 

investigadores.  

 

También disponemos de tres planeros para la instalación de documentos gráficos 

y de gran formato. Es el mejor mueble para instalar estos documentos, garantizar 

su durabilidad y perfecto estado a lo largo del tiempo. Ocupan más espacio y el 

acceso a los documentos es más difícil, por lo que la digitalización de esta 

documentación es prioritaria para que el acceso a ella sea el menor posible. 

 

Los armarios, disponemos de dos armarios, que son usados para el depósito de 

los documentos en soporte de vidrio y plástico más valiosos, así como las 

fotografías en papel. 
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2.2. Unidades de instalación 

 

Organizados los documentos, es necesario instalarlos dentro de sus 

correspondientes unidades para su depósito en el archivo. Considerando que son 

documentos de archivo definitivo antes de guardarlos se retiran todos los 

elementos extraños que con el tiempo pueden originar daños en los soportes y 

perdida de información, como gomas elásticas, clips, grapas, plásticos, etc. 

 

Las cajas, se usan cajas de tamaño estándar y normalizado, además con PH 

neutro y libres de acidez. Estas son colocadas en las estanterías, con este sistema 

se aprovecha el espacio en las estanterías al depositar la documentación 

verticalmente. Sin embargo, el peso de los documentos hace que terminen por 

combarse y deteriorarse cuando no están completamente llenas las cajas. 

 

Las carpetas y dípticos, sirven para instalar los documentos dentro de las cajas, 

por expedientes y asuntos, dentro de los expedientes; y tienen las condiciones 

para la conservación de la documentación en papel permanentemente, igualmente 

son de PH neutro y libres de ácido. 

 

En cuanto a los documentos en soportes de vidrio o plástico se han adquirido 

sobres a medidas, así como cajas de conservación adecuadas a sus tamaños, no 

permitiendo acumular un volumen alto de piezas debido a su peso, sobre todo con 

las piezas de vidrio.  

 

 

2.3. Condiciones ambientales 

 

Los principales peligros para la conservación de los documentos son: el fuego, el 

agua, la luz solar y las especies que se nutren del papel (microorganismos, 

hongos, insectos, roedores).  

 

Estos elementos además se pueden desarrollar por condiciones ambientales 

incontroladas. 
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El depósito principal cuenta con un climatizador, adquirido hace relativamente 

pocos años, que mantiene las condiciones de temperatura y humedad constantes, 

también contamos como un plan de desinfección anual y el sistema de extinción 

de incendio por gas inerte. 

 

El resto de los depósitos cuentan con controles de desinsectación y desinfección, 

así como sistemas de control de incendios, en estos momentos se encuentra en 

proyecto un futuro edificio que albergue todo el patrimonio documental ahora 

disperso en los tres depósitos. 

 

 

3. Conservación 

 

La conservación del patrimonio documental exige una conservación que atienda 

tanto a su integridad física como a la integridad funcional. Se encuentran 

recogidos en recomendaciones y normativas europeas, estatal y, en nuestro caso, 

la normativa autonómica andaluza. 

 

La conservación asegura la permanencia, en dos ámbitos, uno asociado a la 

conservación del soporte físico de los documentos, y el otro en la permanencia 

unida a la capacidad de transmisión de la información. Cuando fallan las medidas 

preventivas se hace necesaria una intervención de restauración. 

 

 

3.1. Fotografías, placas de vidrio y de plástico 

 

En nuestros fondos se guarda un rico patrimonio documental gráfico, compuesto 

de fotografías provenientes del Gabinete de Protocolo y el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria. Y también de los departamentos y sus actividades 

docentes nos llegan de diferentes formatos en el que se ve una evolución en 

formas y materiales usados en la enseñanza, principalmente del Departamento de 

Historia del Arte.  

 

Una colección importante de fotografías pertenece a la Revista Campus, editada 

por la Universidad de Granada. 
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Por otra parte, en varios de nuestros fondos nos han legado documentación gráfica 

en distintos soportes, muy importantes y significativos en los siguientes fondos: 

Paul Fallot y José María Clavera, el primero por ser placas estereoscópicas y el 

segundo por ser placas de vidrio de Granada entre los años 20 y 50. 

 

Las fotografías se han descrito y colocando un papel de conservación permanente 

entre una pieza y otra. Para las placas y diapositivas de vidrio, se han usado sobres 

a medida de papel libres de ácido y cajas ajustadas al tamaño de los soportes para 

evitar daños por el movimiento de las piezas en los traslados. 

 

Fotografía 1. Diapositivas en soporte plástico. Departamento de Historia del Arte 

 

 

3.3.1. Digitalización 

En el Archivo no se ha establecido un proyecto de digitalización como tal en un 

principio, por falta de personal, tecnología y software adecuados, pero se ha ido 

sistematizado un procedimiento más o menos compatible con la preservación de 

aquellos documentos que iban solicitando los investigadores, guardándose 

ficheros máster en formato TIFF. 

Se establecieron los siguientes requisitos técnicos de digitalización: 

PLACAS DE VIDRIO 

Color Escala de grises 

Resolución 300 ppp 

Tamaño 200 % 

Tamaño del fichero 

resultante 

Aproximadamente 1,2 Mb. (1.200 – 1.400 

Kb) 
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FOTOGRAFÍAS 

Color Color o escala de grises 

Resolución 200 ppp 

Tamaño 100 % o 50 % 

Tamaño del fichero 

resultante 

Aproximadamente 1,2 Mb. (1.200 – 1.400 

Kb) 

 

En el Servidor asignado al Archivo del que se realizan copias periódicas se han ido 

depositando ficheros TIFF desde 2002 hasta 2019 de manera sistemática. Sobre 

todo, se ha procurado realizar con los distintos fondos con gran contenido gráfico 

o la parte gráfica de los mismos para su preservación. Y son los siguientes: 

● Paul Fallot, 2588 ficheros de placas de vidrio estereográficas, entre 2002 y 

2016. 

● Facultad de Medicina, álbum fotográfico, 59 ficheros fotografía en papel, en 

2005. 

● Elena Martín Vivaldi, 82 ficheros diversos documentos gráficos, en 2007. 

● Universidad de Granada, principalmente documentos gráficos, 618, entre 

2009 y 2016. 

● Escuela Normal, 138 ficheros fotografía en papel, 2013. 

● Escuela de Comercio, 237 ficheros fotografía en papel, en 2017. 

● José María Clavera Armenteros, 195 ficheros de placas de vidrio (años 40-

50), en 2018. 

● Fotografías de la Oficina de Protocolo, 940 ficheros, en 2019. 

 

Cuando se incorpora el programa de gestión documental automatizado (2009) se 

quedarían como imágenes de respaldo subiendo ficheros jpg más adecuados para 

la difusión en el portal de acceso público, Archero101, que actualmente cuenta con 

más de 18000 registros con documentación adjunta. 

 

En 2019, con la adquisición de los primeros escáneres aéreos se paraliza esta 

digitalización de conservación y se cambia la manera de proceder. Estos escáneres 

 
101 https://archero.ugr.es/portalArchivo/  

https://archero.ugr.es/portalArchivo/
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incorporan software y automatizan la creación de documentos en formato pdf que 

agrupan las imágenes digitalizadas lo que hacía más rápida la subida al programa 

de gestión documental y su puesta a disposición de los investigadores. Se prioriza 

la difusión y el acceso público de la documentación histórica de los fondos sobre 

la conservación. Dejando la creación de los ficheros en formato TIFF para aquellos 

investigadores que solicitarán específicamente imágenes de mayor calidad para 

su publicación.  

 

Desde un principio a existido una separación entre la digitalización orientada la 

difusión y el acceso a través de Archero y los proyectos de conservación.  

 

En cuanto a la conservación se ha realizado con los proyectos que han contado 

con financiación externa y, en cierta manera, han cerrado proyectos de 

conservación de los documentos restaurados a lo largo de estos años al 

digitalizarse, como han sido los libros de Actas de Claustro y los libros de Actos, 

por ejemplo. 

 

La digitalización general de los fondos de momento sigue siendo impensable, sin 

embargo, con el desarrollo de las tecnologías y el software, si se disponen de 

recursos en unos años podrán llevarse a cabo planes de preservación de los 

documentos originales y establecer paralelamente planes de preservación digital 

para las copias digitales de los originales y los originales de origen digital. 

 

Así en 2019, se recibió financiación del Programa de Iberarchivos102 y de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con 

cargo a la XXI Convocatoria. En ella se restauraron dos libros de Actos, abarcando 

el periodo entre 1642 y 1692 incluyendo la digitalización de los mismos, que se 

encuentra disponible a través del portal público Archero. 

 

En 2022, se recibió financiación del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia del Ministerio de Cultura y Deporte103 para la restauración de varios 

libros de Grados y el primer libro de Cuentas de la Universidad de Granada. En la 

 
102 https://www.iberarchivos.org/  
103 https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-
subvenciones/archivos  

https://www.iberarchivos.org/
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/archivos
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/archivos
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misma modalidad se aprobó la digitalización de la totalidad de los libros de Actas 

de Claustro hasta ese momento restaurados, que no sólo se dispone de una copia 

digital para su preservación si no también de otras más aptas para la difusión de 

los documentos en Archero. 

 

También se ha contado con la cofinanciación del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada104 en dos frentes, uno del 

propio Archivo centrada en la descripción y conservación de la colección fichas de 

identidad de estudiantes entre los años 1928 y 1943. Y la otra, en colaboración 

con Domingo Campillo, profesor del Departamento de Pintura, en la digitalización 

de la colección cartográfica del Archivo. 

 

Fotografía 2. Digitalización de los mapas de la Escuela Normal de Granada. 

Fotografía: Domingo Campillo 

 

 

3.2. Cintas de casete y videocasete  

 

Entre los documentos se encuentran las cintas de casete que recogen diversas 

actividades realizadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria entre la 

década de los 80 hasta principios del año 2000. Estas actividades a veces se 

realizaban en colaboración con otras instituciones y en ellas se pueden acceder a 

conferencias, presentaciones de libros, cursos, jornadas, etc. Principalmente 

realizadas en el Palacio de La Madraza. 

 

Las cintas de casete y videocasete se guardan en cajas normalizadas de menor 

tamaño y reforzadas para mantener un volumen aceptable e instalar los casetes 

 
104 https://veu.ugr.es/informacion/ayudas-extension-universitaria#contenido0  

https://veu.ugr.es/informacion/ayudas-extension-universitaria#contenido0


 

 588 

en las mejores condiciones, se mantienen las carcasas propias ya que suelen 

contener una primera descripción que sirven para su identificación, tanto del 

contenido como del propio soporte, y es en base a las que están descritos los 

registros, hasta que se procede a su visualización o escucha en que se puede 

describir el contenido grabado. 

 

Ya se había realizado algunos intentos de la digitalización de esta colección, pero 

siendo costosa y no teniendo recursos, quedo paralizada. Sin embargo, en 2015 

aprovechando el interés de una estudiante en realizar su trabajo académico se 

implantarían las bases sobre las que finalmente se ha realizado la digitalización 

completa entre 2021 y 2022. 

 

El trabajo de Fin de Grado realizado por Estefanía Tapia Martín denominado 

“Recuperación y difusión del patrimonio sonoro de la Universidad de Granada 

conservado en el Archivo Universitario de Granada”. Este trabajo comenzó con 

una selección de los registros de las grabaciones con mayor interés social, que 

posteriormente se digitalizaron y se complementó con la actualización de los 

registros correspondientes en el catálogo A3W y, también, se enlazó con 

documentación adjunta a las propias actividades como carteles, folletos y 

programas. 

 

Las herramientas usadas en este proceso fueron el uso de cinta digitalizadora, el 

software usado fue el Audacity y el formato al que finalmente se ha puesto en el 

catálogo ha sido el MP3 que facilita la transmisión. 

 

En 2022, Iván Calvache, retomaría esta digitalización de una manera 

sistematizada usando el mismo dispositivo y software, aplicando a todas las 

grabaciones una mejora del sonido. 

 

En este año y después de la actualización del programa se han incluido las 

digitalizaciones en el catálogo. Este proyecto se cerrará actualizando las 

descripciones de cada registro y viendo cómo afecta los derechos de autor con 

legislación de propiedad intelectual, ya que en esas décadas no se tuvo en cuenta 

a la hora de grabar los actos su futuro uso a través del Archivo. 
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En este proceso ha quedado constancia de la pérdida de más de 40 cintas, con el 

método actualmente usado. 

 

Hemos de tener en cuenta que los soportes magnéticos tanto para sonido como 

imagen tienen una vida limitada que va desde los 10 a los 50 años dependiendo 

de diversos factores, según la literatura existente sobre el tema y manteniendo 

unas condiciones óptimas. Entre los principales problemas en la conservación de 

las cintas magnéticas destacamos los siguientes: 

● Pérdida del aglutinante. 

● Hidrólisis. 

● Hongos 

● Número de reproducciones de las grabaciones. 

● Calidad de las cintas de video. 

● Duración de los videos. 

● Los equipos reproductores. 

 

Entre las medidas preventivas, tenemos las condiciones ambientales, control de 

temperatura y humedad, evitar cambios bruscos que afectarían al material 

magnético. Otra medida, la limpieza y reparaciones de las cintas, y su correcto 

almacenamiento, evitando campos magnéticos, mantenerlos en sus respectivas 

cajas, rebobinar las cintas antes de almacenarlas. En cuanto a la manipulación no 

dejar la cinta en el reproductor, quitar las lengüetas de seguridad, en caso de 

tener que tocar la cinta hacerlo con guantes de algodón. 

En cuanto al contenido de la información, la migración y conversión a formatos 

estándar es la solución, pero existe una necesidad de contar con recursos 

informáticos y de personal, así como de recursos económicos elevados. 

 

 

4. Programa de Restauración 

 

El Programa de Restauración tiene sus inicios con la restauración del primer libro 

de Actas de Claustro, en 2006, del cual se realizó una edición en facsímil. 

Pero no sería hasta el 2015 en el que se dota al Archivo de una partida económica 

fluctuante pero estable para la restauración de la documentación, principalmente 

enfocada a la recuperación de la documentación dañada en el incendio que se 
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produjo en 1886 y que afectó gravemente a los libros de Actas de Claustro, libros 

de Matrículas y de Actos. 

 

Fotografía 3. Documentación afectada por el fuego y el agua 

 

 

Desde entonces hasta ahora, se han llevado a cabo distintas actuaciones, entre 

ellas: restauración de los libros de las series de Actas de Claustro, Actos, Grados, 

Matrículas y la colección de mapas.  

 

Los estados de conservación de estos ejemplares presentaban los siguientes 

problemas: 

● Falta de cubierta o encuadernación. 

● Signos de haber sufrido daños producidos por incendio, por acción del fuego 

y del agua, que afectaban principalmente a la zona del lomo y bordes. 

Marcas de quemaduras y humedad. 

● Manchas, sangrados y desvanecimiento de tintas, también de acción 

biológica por microorganismos. 

● Suciedad superficial y depósitos puntuales. 

 

El tratamiento en general ha consistido en los siguientes procesos: 

● Limpieza y consolidación. 

● Reparación de cortes y desgarros, así como la reintegración de las faltas en 

el soporte. 

● Montaje de los cuadernos. 

● Elaboración de cubierta siguiendo modelos de la época para el tipo de 

documentos. 
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● Montaje del cuerpo y la cubierta. 

● Elaboración de caja de conservación individualizada por libro restaurado. 

 

De igual manera se han ido restaurando libros no afectados por el fuego pero que 

eran necesario intervenir, para permitir su consulta como han sido el conocido 

como Libro Azul o la Bulla Erectionis, títulos del siglo XIX, planos… 

 

Fotografía 4. Libro Azul. Fondo Colegio Santa Cruz y Santa Catalina Mártir 

 

 

Una colección que está siendo restaurada por su interés por la carencia de estudios 

en tratamientos de restauración son los mapas de la Escuela Normal de Granada. 

Con este estudio, llevado a cabo por Ana Reyes, se pretende diseñar un protocolo 

de conservación y restauración adaptado a la problemática de los ejemplares. 

 

La intervención se realiza sobre las deformaciones de la superficie, la 

caracterización del soporte celulósico y de los elementos sustentados que le va a 

permitir proponer nuevas alternativas en la conservación de estos documentos. 

 

Fotografía 5. Limpieza de mapa con brocha. Fotografía: Teresa Espejo 
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4.1. Una intervención urgente: Fondo del Colegio Real de Santa Cruz y 

Santa Catalina Mártir 

 

A finales de 2014, se llevó a cabo un estudio microbiológico de muestras tomadas 

en documentos del Fondo del Colegio Real de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina 

Mártir por sospechas de una infección biológica activa que ponía en riesgo la 

documentación infectada y el resto de los fondos, ya que la acción biológica migra 

hacia la documentación próxima provocando infecciones. 

 

En coordinación con el Departamento de Pintura y con el de Microbiología de la 

Universidad se realiza un estudio en los documentos donde fue evidente la 

degradación. Los hallazgos en la documentación del Fondo fueron los siguientes: 

● Daños de origen microbiológico. 

● Efectos de insectos bibliófagos, tintas metaloácidas. 

● Problemas estructurales con la encuadernación 

 

En 2015, se comienza a intervenir en la documentación infectada, coordinado por 

la profesora Teresa Espejo. Las intervenciones realizadas para la paralización del 

deterioro se realizaron a través de un tratamiento combinado de congelación y 

vacío, cuyo resultado fue: 

● Neutralización de las causas microbiológicas de deterioro. 

● Restauración de los ejemplares especialmente dañados. 

 

Erradicada la infección se marcó la mejora de las instalaciones para que no 

volvieran activarse los microorganismos, ya que se evidencio que las condiciones 

ambientales en aquel momento provocaron la activación de los mismos que 

pueden estar durante largos periodos inactivos hasta que encuentran las 

condiciones adecuadas de reproducción. 

 

Las mejoras llevadas a cabo fueron: 

● Provisión al depósito de un sistema de control medioambiental. 

● Limpieza de las conducciones de aire. 

● Provisión al depósito de un sistema eficaz de detección y extinción de 

incendios. 
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El tratamiento realizado en la desinfección del Fondo fue recogido en el trabajo 

académico de Fin de Grado de Cecilia Lamolda, en el que se puede ver el 

protocolo de actuación aplicado. 

 

Fotografía 6. Mancha de hongos. Fotografía: Cecilia Lamolda. 

 

 

 

5. Conservación y restauración: sinergias dentro de la Universidad 

 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo se han creado una serie de sinergias 

con distintos departamentos y servicios de la Universidad en la recuperación de la 

documentación y que ha sido fundamental para llegar a cabo la conservación de 

la documentación, destacamos la ayuda y consejo de Teresa Espejo, catedrática 

del Departamento de Pintura. 

 

Nos queda mucho trabajo por delante para la conservación de la documentación 

y se abren nuevas oportunidades con las ultimas donaciones recibidas, como el 

Fondo Audiovisual Sánchez Montes, en el que se ha implicado el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Patrimonio, con la adquisición de un programa de gestión 

audiovisual que esta en proceso de implantación para la digitalización y gestión 

del Fondo, y también se está enfocando para la gestión de la documentación 

audiovisual en formato digital que están creando los servicios de comunicación de 

la Universidad y no se esta transfiriendo al Archivo, como esta en proceso de 

implantación no sabemos el rumbo que podrá tomar en el futuro. 
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Otro fondo recibido recientemente es el de Fondo Martínmorales. Un fondo gráfico 

que supone un gran reto y que esta en proceso de descripción, en el que 

deberemos plantear también un proyecto de restauración y digitalización 

específico dado su carácter gráfico para su conservación. 

 

No hacemos mención de los soportes informáticos, ya que aún no estamos 

trabajando con ellos. 
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Enriquecimiento del catálogo de autoridades CANTIC 

 

Enrichment of the CANTIC authority catalog 

 

 

Marc Folia. Responsable de I+D de Nubilum con la colaboración de la Biblioteca de 

Catalunya. 

 
 

VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

Resumen 

El Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) es un catálogo de 

autoridades cooperativo que es realiza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 

Catalunya (CCUC) y está liderado por la Biblioteca de Catalunya. La presencia de este 

catálogo en el VIAF (Virtual International Authority File) permite disponer de la vinculación 

de los registros de autoridad con otros recursos como la Wikipedia o Wikidata. En este 

proyecto, la Biblioteca de Catalunya ha llevado a cabo una prueba piloto junto a NUBILUM 

para enriquecer la experiencia de usuario del catálogo con informaciones procedentes de 

otras fuentes de información. 

 

Palabras clave: Enriquecimiento de datos; Biblioteca de Catalunya; CANTIC; Linked Open 

Data; VIAF 

 

 

Abstract 

The Catalog of Names and Titles Authority of Catalonia (CANTIC) is a cooperative authority 

catalog that is carried out in the Collective Catalog of the Universities of Catalonia (CCUC) 

and is led by the National Library of Catalonia. The presence of this catalog in the Virtual 

International Authority File (VIAF) allows the linking of authority records with other 

resources such as Wikipedia or Wikidata. In this project, the National Library of Catalonia 

has carried out a pilot test together with NUBILUM to enrich the user experience of the 

catalog with information from other sources of information. 

 

Keywords: Data enrichment; Biblioteca de Catalunya; CANTIC; Linked Open Data; VIAF 
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1. Introducción 

 

El Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) es un catálogo de 

autoridades cooperativo que se realiza en el Catálogo Colectivo de las 

Universidades de Cataluña (CCUC) y está liderado por la Biblioteca de Catalunya. 

Fundamentalmente, su objetivo es la normalización de los puntos de acceso de 

los catálogos bibliográficos, junto a la mejora de la comunicación entre los 

diferentes catálogos y, sobre todo, el hecho de favorecer la búsqueda y 

recuperación de la información. 

 

En este sentido, este proyecto desarrollado de la mano de NUBILUM y la Biblioteca 

de Catalunya se enmarca en una línea de trabajo orientada al enriquecimiento de 

los registros de autoridad mediante identificadores y enlaces a otros catálogos de 

autoridades, así como de otros recursos que puedan ser útiles para aumentar la 

información de contextualización de estas fichas para todos los públicos. 

 

 

2. Objetivos 

 

Dentro del marco de este proyecto, los principales objetivos de esta línea de 

trabajo del enriquecimiento de los registros de autoridad de la Biblioteca de 

Catalunya han sido: 

 

● Llevar a cabo la transición hacia un entorno de datos enlazados y el modelo 

RDF 

● Ofrecer nuevas vías de navegación y exploración del catálogo CANTIC 

● Aumentar la información disponible en la descripción de cada autoridad 

● Mejorar la consulta y hacerla más amigable para todos los públicos, 

abriendo también los horizontes a usuarios no expertos en métodos de 

catalogación 

 

Cabe destacar que, desde 2013, la Biblioteca de Catalunya participa al Virtual 

International Authority File (VIAF). Concretamente, el VIAF es un proyecto 

conjunto de diversas bibliotecas nacionales y gestionado por el Online Computer 
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Library Center (OCLC) cuyo objetivo es vincular los catálogos de autoridad 

nacionales en un solo archivo de autoridades virtual. Los datos están disponibles 

online para la investigación y el intercambio de datos entre distintas fuentes. Así 

pues, la participación en esta iniciativa permite compartir el conocimiento 

contenido en CANTIC con el resto de usuarios del VIAF, además de facilitar la 

incorporación de datos los disponibles en las otras bases de datos que participan 

en esta iniciativa. 

 

 

3. Desarrollo del proyecto 

 

En esta fase de la prueba piloto del proyecto de enriquecimiento de datos de 

CANTIC, la misión principal ha sido obtener de manera automatizada una serie de 

datos disponibles en VIAF y en otras fuentes para añadirlos en las fichas de los 

registros de autoridad en MARC21, con el fin de poder mostrar todos estos datos 

en la página web del catálogo. 

 

En particular, se ha confeccionado una muestra aleatoria de 5.000 registros de 

autoridades personales de ámbito catalán, que incluyan todo tipo de funciones y 

profesiones. Específicamente, el objetivo de esta fase ha sido capturar los 

siguientes datos: 

 

● International Standard Name Identifier (ISNI)  

● Library of Congress Control Number (LCCN) 

● Identificador de la autoridad en Wikidata 

● URL de la Viquipèdia (Wikipedia en catalán) 

● Breve extracto biográfico procedente de la Viquipèdia (Wikipedia en 

catalán) 

● URL de una imagen representativa de la autoridad disponible en Wikimedia 

Commons 

 

Para obtener estos datos, el portal de VIAF dispone de una API o un servicio web 

que permite hacer consultas o recolectar datos de manera automatizada; de 

hecho, los registros de portal establecen las equivalencias entre todos los 

catálogos de autoridades que participan a la iniciativa. Por lo tanto, se pueden 
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obtener fácilmente el Library of Congress Control Number (LCCN), el International 

Standard Name Identifier (ISNI) o los identificadores de otros catálogos de 

autoridades. 

 

Entre los identificadores de que dispone VIAF también se encuentran el de 

Wikidata y el de Wikipedia. Estas dos fuentes de datos abiertas, a su vez también 

disponen de APIs para consultar y recolectar el contenido de manera 

automatizada. Asimismo, estas fuentes están vinculadas com Wikimedia 

Commons, un repositorio de contenido multimedia libre, que tambien puede ser 

consultado de manera automática. 

 

Una vez capturados estos datos, se han codificado en formato MARC21 para poder 

ser añadidos a los registros de autoridad. De forma global, estos datos se 

muestran en el catálogo en línia de CANTIC junto con el resto de datos que 

conforman el registro de autoridad, citando las fuentes de dónde se han obtenido 

estas informaciones. 

 

 

4. Resultados 

 

En síntesis, he aquí los resultados obtenidos de la prueba piloto de enriquecimiento 

de datos del catálogo CANTIC de la Biblioteca de Catalunya sobre una muestra 

aleatoria de 5.000 autoridades personales de ámbito catalán: 

 

Identificador ISNI 1.536 (30,7%) 

Identificador LCCN 1.518 (30,3%) 

Identificador Wikidata 1.295 (25,9%) 

Extracto biográfico de la 

Viquipèdia 

1.072 (21,4%) 

Imagen de Wikimedia Commons 512 (10,2%) 

 

En total, cabe subrayar que se ha enriquecido un 41% de los registros de 

autoridades con almenos un dato procedente de las distintas fuentes citadas con 

anterioridad. 
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5. Conclusiones 

 

En primer lugar, cabe destacar que los resultados de esta primera fase del 

proyecto de enriquecimiento de datos han sido positivos. En esencia, se ha 

conseguido enriquecer los registros de autoridades de manera fácil añadiendo 

nuevas informaciones de interés para todo tipo de públicos que consulten el 

catálogo CANTIC de la Biblioteca de Catalunya. 

 

En paralelo a los datos mencionados, es importante hacer émfasis en el hecho de 

que existen una variedad amplia de datos disponibles en los registros de VIAF 

(fechas de nacimiento y defunción, profesiones, nacionalidades, etc.), pero su 

calidad es muy heterogénea y resulta difícil su aprovechamiento para este 

proyecto. 

 

De esta manera, en fases sucesivas del proyecto de la Biblioteca de Catalunya y 

NUBILUM, se puede estudiar la posibilidad de recolectar otro tipo de datos de otras 

fuentes o relativos a otros tipos de autoridades, con el fin de enriquecer el catálogo 

y seguir favoreciendo la búsqueda y recuperación de la información a toda la 

sociedad. 
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VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 

 

 

Resumen 

La expresión Inteligencia Artificial fue elegida palabra del año en 2022 (FundéuRAE), lo 

que evidencia la popularidad que ha ido ganando tanto dentro como fuera de Internet. 

Más allá del imaginario colectivo, en el que es identificada como una máquina pensante, 

la Inteligencia Artificial (en adelante IA) es –en realidad– un conjunto de tecnologías con 

aplicaciones transversales en áreas diversas.  

Este póster es una aproximación a la IA: qué es, qué tecnologías engloba y para qué 

sirven, prestando especial atención a sus aplicaciones en el trabajo que realizan los 

profesionales del sector GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums).  

Aunque la IA ofrece grandes oportunidades para mejorar tanto los servicios como los 

procesos de trabajo en nuestras instituciones, existen importantes barreras susceptibles 

de retrasar su adopción. Estos obstáculos, incluido el impacto que la IA podría suponer 

para la profesión, así como los dilemas éticos suscitados por su uso, también son 

planteados en el póster. 

 

Palabras clave: inteligencia artificial (IA); aprendizaje automático; instituciones GLAM; 

bibliotecas; patrimonio cultural 

 

 

Abstract 

The popularity of Artificial Intelligence (AI) has been growing both within and outside the 

Internet, as evidenced by its selection as the word of the year in 2022 by FundéuRAE. 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/03-P-ET.tiff
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Despite its identification as a thinking machine in the collective imagination, AI is a 

collection of technologies with diverse applications in various fields.  

In this poster, we provide an approach to AI, its constituent technologies, and their 

applications. We focus on its applications in the GLAM (Galleries, Libraries, Archives, and 

Museums) sector, with a special emphasis on its potential to enhance the work processes 

and services provided by professionals in these institutions.  

Despite the significant benefits that AI offers, its adoption may be hindered by various 

obstacles, including ethical dilemmas and concerns about the impact of AI on the 

profession. This poster addresses these barriers to adoption, along with ethical dilemmas 

raised by its use. 

 

Keywords: artificial intelligence (AI); machine learning (ML); GLAM institutions; libraries; 

cultural heritage 

 

 

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 

 

Concepto complejo para el que no existe una única definición. En esencia, la IA es 

un campo de estudio centrado en el diseño de programas cuyas características y 

comportamiento imitan la inteligencia humana: sistemas que aprenden a tomar 

decisiones a partir de los datos y de la experiencia. 

 

 

2. La IA está en todas partes, pero no es visible en ningún sitio 

 

Quizás no seamos conscientes, pero hace tiempo que la IA está presente en 

nuestro día a día. Ejemplos de su uso cotidiano:  

 

● Smartphones (reconocimiento facial). 

● Asistentes de voz (Siri, Alexa). 

● Chatbots o agentes conversacionales. 

● Sistemas de recomendaciones (Netflix, Amazon, Spotify). 

● Correo electrónico (filtro de spam). 

● OCR (Optical Characters Recognition). Sí, el reconocimiento óptico de 

caracteres también es una tecnología de Inteligencia Artificial. 

● Subtítulos automáticos (Youtube). 
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● Motores de traducción (DeepL). 

● Coches autónomos (¿en el futuro próximo?) 

 

 

3. ¿Una o muchas? 

 

La IA es un campo general que engloba diversos subcampos: Aprendizaje 

Automático, Aprendizaje Profundo, Procesamiento del Lenguaje Natural 

o Visión Artificial, entre otros. Por lo tanto, la IA no es una sola tecnología, sino 

un conjunto de tecnologías con aplicaciones transversales en numerosos sectores: 

justicia, defensa, turismo, agricultura, finanzas, salud, educación, etc. Como 

veremos, las colecciones de las instituciones GLAM también son un campo de 

juego para la IA. 

 

 

4. No data, no IA 

 

Sin datos las tecnologías de IA no pueden extraer patrones y, por lo tanto, no es 

posible generar conocimiento: los datos pueden ser tanto información 

estructurada (datos tabulares) como no estructurada (imágenes, vídeo, 

documentos, audio). 

 

Una tecnología de IA será tan buena como los datos usados en su entrenamiento: 

si la información seleccionada está incompleta, no es representativa (sesgada) o 

está mal anotada, el algoritmo reproducirá y amplificará los mismos sesgos y 

prejuicios humanos (raza, sexo, etc.) que estuvieran presentes en los conjuntos 

de datos utilizados para entrenarlo. Un dataset sesgado producirá un algoritmo 

sesgado que, a su vez, podrá afectar al comportamiento humano. Por ejemplo: 

 

Sesgo de género:  

 

● Un algoritmo de recomendación literaria entrenado con una colección de 

textos literarios escritos en su mayoría por hombres, seleccionará 

(recomendará) preferentemente obras de autores porque ha aprendido 

erróneamente que los escritores son hombres. 



 

 603 

Conocer los datos que vamos a usar (saber dónde puede existir un sesgo) para 

crear conjuntos de datos de entrenamiento precisos y fiables, equilibrados, 

perfectamente anotados y etiquetados (ground-truth data), es fundamental 

para prevenir la discriminación o sesgo algorítmico. En este proceso, el control 

y la supervisión humana es fundamental (human-in-the-loop). 

 

 

5. Pide la llave ¿Es la IA una caja negra? 

 

Con frecuencia es muy difícil –cuando no imposible– explicar cómo y por qué un 

modelo genera unos determinados resultados: los datos entran y los resultados 

salen, pero el usuario desconoce cuál ha sido el proceso entre el input y el output. 

Cuando esto sucede, hablamos de algoritmos de caja negra o black box. El 

resultado: a mayor opacidad o falta de transparencia algorítmica, menor confianza 

en el sistema de IA. 

 

 

6. IA en el sector GLAM: del escepticismo al entusiasmo 

 

Las tecnologías de IA ofrecen grandes oportunidades para mejorar tanto los 

procesos de trabajo como los servicios que prestan las instituciones GLAM. De un 

aparente escepticismo inicial respecto a su impacto en la profesión, hemos pasado 

–en la actualidad– a una etapa en la que el interés por comprender, experimentar 

y aprovechar el potencial de la IA parece ir en aumento. 

En apenas tres años la situación ha cambiado; en 2017, el desinterés entre los 

profesionales –bibliotecarios en este caso– era dominante: 

 

● “In a 2017 survey of librarians from across all sectors in the USA, Wood and 

Evans (2018) found that 56.3% of respondents thought supercomputers, 

like Watson, could transform librarianship. This still meant that 44% 

thought it would have nor or not much effect” (Cox, Pinfield & Rutter, 2019). 

 

● “No university or university library mentions artificial intelligence in their 

strategic plan. While most plans were fairly recent, there are no initiatives 
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to address the rise of artificial intelligence technology” (Wheatley & 

Hervieux, 2019). 

 

En 2020, en cambio, los datos sugieren lo contrario: 

 

Gráfico. Nivel de interés en IA. Encuesta realizada en 2020 por el Grupo de 

Trabajo EuropeanaTech AI in relation to GLAMs. Fuente: AI in relation to GLAMS 

Task Force. Report and recommendations (2021). 

 

Asimismo, el creciente número de publicaciones profesionales, la puesta en 

marcha de AI Labs, la creación de grupos de trabajo, así como la celebración de 

foros y congresos son un buen indicador del interés por la IA en el sector GLAM: 

 

Comunidades y Grupos de trabajo: 

● AI4LAM 

● AEOLIAN Network 

● CENL AI in Libraries Network Group 

● Cultural AI Lab 

● Europeana Task Force: AI in relation to GLAMs 

● IFLA Special Interest Group on AI 

● The Museums + AI Network 

 

AI Labs: 

● The AI-lab (National Library of Norway) 

● BL Labs (British Library) 

● BNF DataLab (National Library of France) 

● BNELab (Biblioteca Nacional de España) 
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● KB LAB (National Library of Netherlands) 

● KB LAB (National Library of Sweden) 

● LC Labs (Library of Congress) 

 

Foros y Congresos: 

● Fantastic Futures 

● New Horizons in AI in Libraries (IFLA WLIC 2022) 

● PLAID3 Summit 

 
 

7. ¿Qué hay para mí? Oportunidades de la IA 

 

Sin datos no hay IA, y las instituciones del patrimonio cultural si son ricas en algo 

es, precisamente, en datos: sus colecciones digitales/digitalizadas (manuscritos, 

prensa, mapas, fotografías, pinturas, audiovisuales, partituras, etc.) son un 

campo de juego ideal para que los profesionales del sector GLAM experimentemos 

y exploremos posibles usos y aplicaciones de las tecnologías de IA. 

 

El sector GLAM engloba instituciones con colecciones, recursos y públicos 

diferentes; no obstante, podemos encontrar intereses y áreas de actividad 

comunes: catalogación y generación/enriquecimiento de metadatos (descriptivos, 

estructurales, etc.) que, a su vez, contribuirán a mejorar el descubrimiento y 

visualización de contenidos, servicios para fidelizar/atraer usuarios, y gestión e 

investigación sobre las colecciones. La mayoría de los proyectos –liderados 

principalmente por grandes centros de carácter nacional y/o académicos– están 

aplicando tecnologías de IA en dichas áreas. Aunque muchos proyectos son de 

carácter experimental, hay algunos que están en fase de producción. 

 

 

7.1. Catalogación y generación/enriquecimiento de metadatos 

 

Proyectos y ejemplos de uso: 

● Catalogación automática de libros procedentes del depósito legal 

(Bibliothèque Royale de Belgique). Han desarrollado una aplicación que ha 

permitido a la Biblioteca procesar con bastante rapidez 19.000 portadas 
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digitalizadas, lo que a un catalogador medio le hubiera llevado cinco años 

de trabajo. 

● Cataloguing Machine (Deutsche Nationalbibliothek). Indización por 

materias automatizada con ANNIF. 

● Norart Klassificator (National Library of Norway). Clasificación 

automática (asignación automatizada de números DDC). 

● TIGER – Tagging Images Generically for Exploration and Research 

(State Library New South Wales). Etiquetado automático de imágenes. 

● qUIc (Arxiu Lliure Teatre Lliure). Reconocimiento facial para identificar 

personas en fotografías. 

● Saint George on a bike – SGoaB (Europeana Foundation + BSC-CNS 

Barcelona Supercomputing Center). Enriquecimiento de metadatos 

asociados a obras pictóricas. En desarrollo. 

● LECTAUREP – Lecture automatique de repertoires (Ministère de la 

Culture, Inria, Archives Nationales). Reconocimiento y transcripción 

automática de texto: HTR (Handwritten Text Recognition) + NER (Named 

Entity Recognition). 

● PolifonIA (Universidad de Alicante). OMR (Optical Music Recognition). 

Partituras musicales. En desarrollo. 

● Proyecto Carabela (PRHLT Universitat Politècnica de València + Centro de 

Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). 

HTR e indexación probabilística. En desarrollo. 

 

 

7.2. Usuarios 

 

Descubrir y explorar colecciones: 

● MAKEN (National Library of Norway). Búsqueda por similitud de imágenes 

y texto (representación vectorial de imágenes / palabras – vector 

embeddings). 

● Gallica Pix (Bibliothèque Nationale de France). Búsqueda de imágenes por 

similitud. Extracción y clasificación de imágenes (gravados, dibujos, mapas, 

etc.) contenidas en las colecciones digitales (prensa, libros, manuscritos, 

etc.). 

● Image-based similarity search (Bayerische Staatsbibliothek). 
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● MOSAIC (MET + MIT). Descubrir conexiones ocultas entre obras de arte 

(color, textura, etc.). 

● Newspaper Navigator (Library of Congress). Extracción de contenido 

visual (fotografías, ilustraciones, viñetas, mapas, etc.) de más de 16 

millones de páginas de Chronicling America para crear una interfaz de 

búsqueda que facilita la exploración del material gráfico. 

● Línea del Tiempo (Museo del Prado). NER + NEL para desarrollar una 

herramienta de lectura aumentada. 

● HAMLET – How About Machine Learning Enhanced Theses? 

(Andromeda Yelton + MIT). Búsqueda por similitud semántica de textos 

(vector embeddings). 

 

Chatbots: 

● Bizzy (University of Oklahoma Libraries). 

● Chatbot del Centre Pompidou. 

● KB Lab Bot (National Library of the Netherlands). Prototipo. 

● LAMA (Library Ask Me Anything) (Health Library Ireland). 

● Litté Bot (Bibliothèque Nationale de France). Prototipo. 

● Plácido (Berlanga Film Museum, Valencia). 

● They Voice of Art (Pinacoteca de São Paulo). Chatbot cognitivo. Conversa 

con los visitantes. 

 

Robots: 

● Libby (University of Pretoria). Robot asistente usuarios. 

● Pepper (Museu Europeu d'Art Modern; Smithsonian Museums). Robot guía 

visitantes. 

 

 

7.3. Gestión e investigación 

 

Proyectos: 

● InterPARES Trust AI (University of British Columbia). Soluciones de IA 

para la gestión documental. Riesgos y beneficios. Aplicaciones prácticas. 

● Qurator Project – Automated curation technologies for the digitised 

cultural heritage (German Federal Ministry of Education and Research). 
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Sistema inteligente para la gestión de patrimonio cultural digitalizado 

(análisis de imagen, OCR, NER, etc.). 

● AMP: Audiovisual Metadata Platform (Indiana University Libraries + 

University of Texas Austin + New York Public Library + AVP). Plataforma 

para generar metadatos asociados a colecciones audiovisuales. 

● AIDA Image Analysis for Archival Discovery (Digital Libraries Research 

Lab. University of Nebraska-Lincoln + Library of Congress). Segmentación 

de imágenes; extracción de imágenes/gráficos de páginas; extracción de 

texto de imágenes; clasificación de imágenes. 

● Museum Feedback: análisis de experiencia de usuarios con facial 

tracking (Museo de la Evolución Humana). Mejorar la experiencia de 

usuario combinando face tracking (reconocimiento facial), realidad 

aumentada y asistencia de voz. 

● Investigación histórico–filológica: caso de Lope de Vega y su obra La 

francesa Laura (ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro + 

BNE + Grupo PROLOPE). HTR (Transkribus) + Estilometría para resolver 

problemas de autoría. 

 

Datasets y modelos: 

● KB-BERT Model (National Library of Sweden). 

● NCC (Norgweian Colossal Corpus) y NorNE (Norwegian Named Entity 

Recognition) (National Library of Norway). 

● MarIA (Biblioteca Nacional de España). Primer modelo de inteligencia 

artificial masivo de la lengua española. 

 

 

8. El lado oscuro de la IA: desafíos 

 

Las tecnologías de IA ofrecen grandes oportunidades para el sector GLAM, pero 

su aplicación plantea importantes desafíos que requieren atención. 

 

8.1. Cuestiones éticas y legales 

 

Privacidad y vigilancia: 

● Cumplimiento RGPD (control de los datos, consentimiento, olvido etc.). 
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● Respetar el principio de prevención del daño. 

 

Porque, que algo sea legal, no significa que sea ético: 

⎯ ¿Reconocimiento facial de las emociones de los visitantes de una 

exposición? (Por ejemplo, Share Art en los Museos de Bolonia). 

⎯ ¿Usamos datos de uso de recursos-e para combinarlos con datos personales 

(edad, sexo, raza, renta, etc.) y datos de rendimiento académico para 

personalizar sugerencias de lectura? 

 

Sesgos (datasets / algoritmos): 

● Respetar el principio de equidad.  

● Evitar el nudging (influir en el comportamiento de los usuarios 

aprovechando sesgos). Respetar el principio de autonomía humana. 

 

Transparencia vs. Opacidad algorítmica: 

● “Pide la llave”. Mejor soluciones open-source que sistemas propietarios: 

“the development team discovered late in testing that AWS Transcribe 

speech-to-text transcription was censoring what it deemed ‘offensive’ words 

in transcripts without opting into that feature and without providing the list 

of censored words” (Dunn et al., 2021). 

● Explainable AI (XAI): asegurar el principio de la explicabilidad. 

Copyright: 

● Reutilización de datos en el contexto IA. 

 

 

8.2. Profesionales GLAM 

 

Impacto en la profesión: 

● Desconfianza y temor. 

● ¿Pérdida de empleos? 

⎯ Es posible: “Frey and Osborne estimate the probability of the 

replacement by computers of ‘library technicians’ as 99%, ‘Library 

assistants, clerical 95%, archivists 76% and librarians 65%” (Cox, 

Pinfield & Rutter, 2019).  

⎯ Pero hay otras oportunidades: nuevas tareas, nuevos perfiles, etc. 
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Nuevas competencias: 

● Actualización formación: contenidos curriculares (Grados / Másteres) y 

acciones formativas asociaciones profesionales (SEDIC, FESABID, ANABAD, 

etc.). 

¿Por dónde empezar?: Elements of AI, Programming Historian, Intro to AI for 

GLAM – The Carpentries Incubator, etc.  

 

Nuevas tareas: 

● Boomers, X, Millenials, Z, alfa… y ¿Generación IA?: Alfabetización en 

IA / Alfabetización algorítmica. 

● Selección y creación de corpus y datasets para entrenamiento (ground-

truth). 

● Practicar una IA ética (privacidad, explicabilidad, decisiones justas, 

seguridad, etc.).  

● Enfoque Human-in-the-loop: usar tecnologías de IA cuyo diseño haya 

sido supervisado personas. Es decir: profesionales GLAM. 

 

Nuevos roles: 

● Actualización perfiles profesionales. 
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VISUALIZA EL PÓSTER AQUÍ 
 

 

Resumen 

La biblioteca y centro de documentación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana nace para contribuir en la creación de 

una cultura social de rechazo de la corrupción. Puede posibilitar que la ciudadanía ejerza 

derechos fundamentales como el de acceso a la información, la educación y la cultura. La 

participación ciudadana es imprescindible para que una ciudadanía libre e informada ejerza 

su función de control a las instituciones, y permita prevenir y erradicar el fraude y la 

corrupción en el conjunto de la sociedad. 

 

Palabras clave: Agencia Valenciana Antifraude; bibliotecas especializadas, centros de 

documentación, prevención de la corrupción; integridad pública. 

 

 

Abstract 

The library and documentation center of the Agency for the Prevention and Fight against 

Fraud and Corruption of the Valencian Community has been created to contribute to the 

creation of a social culture of rejection of corruption. It would enable citizens to exercise 

fundamental rights such as access to information, education, and culture. Citizen 

participation and engagement is essential for governance and informed citizens that 

https://fesabid.org/jeid23/wp-content/uploads/2023/11/04-P-ET.tif
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exercise its function of check and balances over institutions, to prevent and eradicate fraud 

and corruption in society as a whole. 

 

Keywords: Valencian Antifraud Agency; specialized libraries, documentation centers, 

prevention of corruption; public integrity. 

 

 

1. El Servicio de Documentación e Informes de la Agencia de 

Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 

Valenciana y su biblioteca 

 

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 

Valenciana —también Agencia Valenciana Antifraude o AVAF—, se crea para 

prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas 

valencianas y para el impulso de la integridad y la ética pública, como se enuncia 

en el artículo 1.3 de su ley de creación, Ley 11/2016, de 28 de noviembre. Y 

remarca que entre sus funciones está la contribución que esta pueda hacer en la 

creación de una cultura social de rechazo de la corrupción, bien con programas 

específicos de sensibilización a la ciudadanía o bien en coordinación con las 

administraciones u otras organizaciones públicas o privadas, según su artículo 4. 

 

En el artículo 29 de su reglamento, Resolución de 27 de junio de 2019, del director 

de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 

Comunitat Valenciana, se establece que la Agencia dispondrá de un fondo 

documental especializado en la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción 

con el objetivo de construir un centro de documentación de referencia, que forme 

parte de la red de bibliotecas especializadas y centros de documentación de la 

Comunitat Valenciana, y que se encuentre al servicio de la ciudadanía. 

 

Desde 2020 el Servicio de Documentación e Informes de la Agencia viene 

trabajando intensamente en la puesta en marcha, del sistema de información y 

documentación de la Agencia, de su archivo, con vocación de facilitar el acceso a 

la información generada en el desempeño de sus funciones y fomentar la 

transparencia en las instituciones públicas y, finalmente, en la puesta en marcha 

del Centro de Documentación sobre la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción.  
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El desarrollo de la colección documental de la AVAF está en línea con las 

competencias atribuidas a la Agencia. Las materias de interés se deducen de las 

funciones derivadas de su ley de creación y reglamento. Resumidamente, 

 

● Ética e integridad pública: diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas en relación con la ética pública; integridad en la contratación pública 

y en la gestión de bienes, recursos y servicios públicos. 

 

● Transparencia, acceso a la información pública, participación 

ciudadana y buen gobierno: derechos y límites de acceso a la información 

pública; publicidad activa, y otros mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

● Prevención del fraude y la corrupción: estrategias de integridad y planes 

de prevención; códigos éticos y de conducta; conflictos de intereses e 

incompatibilidades en la gestión pública; estudio de las prácticas y riesgos de 

corrupción. 

 

● Sensibilización social frente al fraude y la corrupción: formación y 

sensibilización orientada a la prevención del fraude y la corrupción en los 

ámbitos de la función pública, el currículo académico, y la sociedad en general; 

metodología didáctica; formación en las administraciones públicas; 

participación ciudadana e intercambios con la sociedad civil. 

 

● Análisis, investigación y estudio de casos de corrupción: Análisis, 

investigación y estudio de todas las formas de corrupción: administrativa, 

política, social, etc.; investigación de delitos de prevaricación, omisión del 

deber de perseguir delitos, desobediencia, infidelidad en la custodia de 

documentos, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, 

malversación, negociaciones prohibidas de funcionarios públicos, 

blanqueamiento de capitales, etc.; metodologías de investigación, recogida de 

pruebas y testimonios. 
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● Whistleblowing y protección de denunciantes de corrupción: canales de 

denuncia de corrupción; análisis de denuncias; asesoramiento y protección de 

las personas denunciantes. 

 

● Derecho y procedimiento administrativo en relación con las funciones 

legalmente atribuidas a la AVAF: administración y gestión de recursos 

humanos y materiales en general; procesos de provisión de puestos de trabajo 

en función pública; régimen disciplinario y procedimiento sancionador en 

función pública; contratación pública y ejecución de la contratación; gestión 

económica y contable en general; derechos patrimoniales e inventario; 

actividad presupuestaria; tesorería; asesoramiento jurídico; convenios. 

 

● Administración electrónica y transformación digital: TICs; sistemas de 

información y archivo; seguridad de las comunicaciones; estándares de 

interoperabilidad; protección y tratamiento de datos de carácter personal; etc. 

 

● Contexto geográfico, social, normativo e institucional de la Agencia y 

ámbito de actuación: legislación valenciana, estatal y europea; estadísticas; 

administración de la Generalitat Valenciana; administración local de Comunitat 

Valenciana; sector público instrumental y de subvenciones; entidades sujetas 

a derecho administrativo con atribuciones en la gestión de servicios públicos; 

entidades financiadas por administraciones públicas; Corts Valencianes; Síndic 

de Greuges; Sindicatura de Comptes; Consell Valencià de Cultura; Acadèmia 

Valenciana de la Llengua; Comitè Econòmic i Social; Consell Jurídic Consultiu; 

universidades públicas valencianas; partidos políticos; organizaciones 

sindicales; organizaciones empresariales. 

 

● Relaciones institucionales: Relaciones con otros órganos e instituciones y 

con las demás administraciones públicas; comunicación externa e imagen 

institucional; canales y medios de comunicación. 

 

● En la colección de la Agencia tienen asimismo cabida obras de temática más 

general como ética y filosofía moral, ética legal y deontología profesional y 

ética empresarial y responsabilidad social; filosofía del derecho, filosofía 
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social y política; administración pública y sector público, potestades del 

gobierno y de la administración pública, y organización administrativa. 

 

Por el momento con carácter exclusivamente interno y de servicio a la plantilla de 

la AVAF se han normalizado los servicios que prestan las bibliotecas especializadas 

y centros de documentación a la comunidad de usuarios a la que sirven. Se ha 

normalizado la adquisición y suscripción de recursos de información básicos como 

son libros y otros materiales bibliográficos, anuarios y bases de datos jurídicas y 

multidisciplinares. Tras su proceso técnico pasan inmediatamente a ser puestos a 

disposición de los usuarios, con formación, si se considera necesario. También se 

presta servicio de referencia, búsquedas temáticas y localización y obtención de 

documentos. Y, finalmente, se lleva a cabo difusión selectiva de información 

mediante alertas bibliográficas sectoriales y generales, boletín de novedades 

bibliográficas de la colección de la AVAF y difusión de las publicaciones de la 

Agencia. 

 

El Servicio de documentación ha licitado recientemente, a través de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público <https://contrataciondelestado.es/>, el 

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, SIGB, lo que permitirá en breve poner 

a disposición la consulta sobre el fondo a través de un OPAC. 

 

Finalmente, la Biblioteca y Centro de documentación de la Agencia de Prevención 

y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ya ha 

comenzado también su proceso de integración en el sistema bibliotecario y está 

dada de alta en el Directorio y en el Mapa de Bibliotecas Especializadas promovido 

por la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas del Consejo 

de Cooperación Bibliotecaria. 

 

 

2. Marco normativo, marco institucional y contexto 

 

Como se indica en el preámbulo de la ley de creación de la Agencia “Muchas de 

las causas de la corrupción se encuentran en la falta de desarrollo del sistema 

democrático, por no haber creado mecanismos reales de participación ciudadana 

en el control eficaz de sus instituciones, así como en la ausencia de rendición de 

https://contrataciondelestado.es/
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cuentas de los responsables políticos ante la ciudadanía y de sus órganos de 

representación.” (Ley 11/2016, DOGV núm. 7928, BOE núm. 306) 

 

La agencia se crea para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción y para el 

impulso de la integridad y la ética pública. Además del fomento de una cultura de 

buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción. (Ley 11/2016, DOGV 

núm. 7928, BOE núm. 306) 

 

En el reglamento que desarrolla la ley 11/2016 se establece que la Agencia 

dispondrá de un fondo documental especializado en la prevención y lucha contra 

el fraude y la corrupción, y en el fomento de la integridad y buenas prácticas en 

la Administración, con el objetivo de construir un centro de documentación de 

referencia, que forme parte de la red de bibliotecas especializadas y centros de 

documentación de la Comunitat Valenciana, y que se encuentre al servicio de la 

ciudadanía. (Reglamento AVAF, Artículo 29, DOGV núm. 8582) 

 

Más allá de los marcos normativos e institucionales propios resulta relevante 

recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla el derecho 

a la información y el derecho a la libertad de expresión que vincula en su artículo 

19 como derechos fundamentales. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

(Artículo 19, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

También que las bibliotecas y los servicios de información capacitan para la 

libertad intelectual dando acceso a información, ayudan a conservar los valores 

democráticos y los derechos civiles universales con imparcialidad y oponiéndose a 

cualquier forma de censura, y resultan vitales para una Sociedad de la Información 

abierta y democrática. Las bibliotecas son esenciales para una ciudadanía bien 

informada y un gobierno transparente. (IFLA, Manifiesto de Alejandría, 2005) 

 

Por último, en la Comunitat Valenciana, en su ley de bibliotecas se concibe la 

lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y 

también como instrumento para la socialización, es decir, como elemento esencial 
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para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la 

sociedad de la información. Leer es elegir perspectivas desde las cuales situar 

nuestra mirada invitando a reflexionar, a pensar y a crear. (Ley 4/2011 de 

bibliotecas de la Comunitat Valenciana, DOGV núm. 6488, BOE núm. 91) 

 

 

3. Elementos del proyecto de biblioteca y centro de documentación 

de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunitat Valenciana 

 

La biblioteca de la AVAF es una biblioteca especializada de administración (según 

la clasificación de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas (IFLA) que responde totalmente a la definición y características de las 

bibliotecas especializadas. entre otros: es una biblioteca dependiente de un 

organismo público que desarrolla su actividad en torno a un área de 

especialización concreta; la biblioteca existe con la finalidad de atender las 

necesidades de información de sus miembros y personal y de alcanzar los 

objetivos mismos de la organización; el fondo documental se especializa en un 

ámbito concreto de conocimiento y está en continua actualización; en cuanto a los 

servicios, tienen gran protagonismo los servicios vinculados a la difusión. 

 

La colección que está reuniendo la AVAF es una colección única, no existen en 

todo el territorio español recursos de información especializados en la prevención 

y lucha contra el fraude y la corrupción. Aunque es posible localizar muchos de los 

documentos que contiene la colección de la AVAF dispersos en otras bibliotecas 

de la administración y en bibliotecas universitarias, estamos ante el proyecto de 

reunión de una colección única, con vocación asimismo de apertura a la 

ciudadanía. 

 

El mecanismo principal de desarrollo de su colección es la adquisición mediante 

compra a través de un contrato de suministro licitado a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público <https://contrataciondelestado.es/>, aunque 

también se producen donaciones como resultado de la colaboración institucional, 

todas en el marco de su Política de donaciones aprobada y compatible con la 

normativa y con el Código Ético de la Agencia y su Registro de obsequios. 

https://contrataciondelestado.es/
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Los centros de documentación y las bibliotecas se han visto directamente 

afectados por la transformación cultural y social vinculada a las sociedades del 

conocimiento. La tendencia es que los centros de documentación y bibliotecas 

sean identificados como el centro más social dentro de una institución matriz, 

proporcionando también los lugares de reunión y formación, lo que requiere 

compaginar la necesaria flexibilidad en el diseño de espacios con la dotación de 

una identidad diferenciada. 

 

Existe el compromiso explicitado en el artículo 29 del reglamento de la Agencia, 

de construir un centro de documentación de referencia especializado en la 

prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que se encuentre al servicio 

de la ciudadanía. En el Servicio de Documentación nos encontramos en este 

momento abordando las necesidades de espacios y mobiliario, para poner a 

disposición de la ciudadanía los fondos y servicios de la biblioteca a través de la 

aprobación de una Política de servicios y usuarios. 

 

Creemos firmemente que las colecciones y servicios de la biblioteca de la Agencia 

Valenciana Antifraude tienen el potencial de generar un impacto positivo en un 

colectivo de usuarios especializados que excede a la plantilla de la AVAF, aunque 

para ello sea necesario adaptar recursos y espacios. Persiste como objetivo el 

compromiso reglamentario de construir un centro de documentación que se 

encuentre al servicio de la ciudadanía. Esta apertura de los fondos documentales 

de la AVAF a un público especializado es una de sus líneas de trabajo más 

importantes en su deber de construir un centro de documentación de referencia, 

que forme parte de la red de bibliotecas especializadas y centros de 

documentación de la Comunitat Valenciana, que contribuya a la creación de una 

cultura social de rechazo de la corrupción con programas específicos de 

sensibilización a la ciudadanía. Todo con el fin último de prevenir y erradicar el 

fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas y para impulsar la 

integridad y la ética pública. 
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4. Conclusión 

 

La biblioteca y centro de documentación de la Agencia de Prevención y Lucha 

contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana nace para contribuir 

a la creación de una cultura social de rechazo de la corrupción. Posibilita que la 

ciudadanía ejerza derechos fundamentales como el de acceso a la información, la 

educación y la cultura. La participación ciudadana es imprescindible para que una 

ciudadanía libre e informada ejerza su función de control a las instituciones, y 

permita prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en el conjunto de la sociedad. 
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https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=006175%2F2019
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf
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CAMPEONA: Caracterizando los premios españoles en 

Investigación, Cultura y Artes 

 

CAMPEONA: Characterizing the Spanish awards in 

Research, Culture, and Arts 
 

Álvaro Cabezas-Clavijo. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

Javier Cantón-Correa. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

José Luis Losada-Palenzuela. University of Wrocław (Polonia). 

 

 

Resumen 

Los premios son un concepto poco analizado en la investigación a nivel mundial, y en 

particular en España. Pese a su indudable trascendencia social, y el impulso y 

reconocimiento que supone a las trayectorias profesionales de los galardonados (solo hay 

que pensar en los Premios Nacionales de Investigación, en el Premio Goya o en el 

Cervantes), no existen estudios sistemáticos que aborden esta materia. El proyecto 

CAMPEONA (Caracterización Multimodal de Premios Españoles de Investigación y Artes), 

tiene como objetivo realizar el primer censo existente en España de premios y premiados 

en las áreas de Investigación, Cultura y Artes, generando una base de datos de consulta 

libre por parte de cualquier interesado. Asimismo permitirá la reutilización y exploración 

pormenorizada de los microdatos por parte de otros investigadores. A fecha de mayo de 

2023, CAMPEONA ha recopilado un total de 410 premios distintos, procedentes en su 

mayor parte de Wikidata. El 88% de los premios se inscriben en el ámbito de Cultura y 

Artes, el 11% en Investigación, y el 1% restante es de carácter general. Por disciplinas, 

el mayor número de distinciones se registra en el ámbito de la Narrativa, seguido de la 

Poesía, y Cine. Una vez lanzada públicamente la base de datos, se espera que ésta sea de 

utilidad a los decisores científicos y culturales en la toma de decisiones en materia de 

política científica, cultural y artística. 

 

Palabras clave: Premios; CAMPEONA; Investigación; Cultura; Artes 

 

 

Abstract 

The awards are a concept that has been little analyzed in research worldwide, and 

particularly in Spain. Despite their undeniable social significance and the boost and 

recognition they provide to the professional careers of the recipients (just think of the 
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National Research Awards, the Goya Awards, or the Cervantes Prize), there are no 

systematic studies addressing this subject. The CAMPEONA project (Multimodal 

Characterization of Spanish Research and Arts Awards) aims to carry out the first existing 

census in Spain of awards and awardees in the fields of Research, Culture, and Arts, 

generating a freely accessible database for anyone interested. It will also enable the reuse 

and detailed exploration of the microdata by other researchers. As of May 2023, 

CAMPEONA has compiled a total of 410 different awards, primarily sourced from Wikidata. 

88% of the awards fall within the realm of Culture and Arts, 11% in Research, and the 

remaining 1% is of a general nature. In terms of disciplines, the highest number of 

distinctions is found in the field of Narrative, followed by Poetry and Film. Once the 

database is publicly launched, it is expected to be useful to scientific and cultural decision-

makers in shaping policies related to science, culture, and the arts. 

 

Keywords: Awards; CAMPEONA, Research; Culture; Arts  

 

 

1. Introducción 

 

Los premios suponen un reconocimiento a la calidad de la actividad desempeñada 

por una persona en el ejercicio de sus funciones profesionales, académicas, 

culturales o artísticas. Estos galardones suponen una afirmación de la 

trascendencia de la labor realizada por personas de relevancia en su ámbito de 

conocimiento, y tienen trascendencia habitualmente más allá de las propias 

fronteras de la disciplina. Si bien el Premio Nobel supone el galardón de mayor 

prestigio a nivel mundial en el ámbito de la ciencia, existen miles de premios en 

materia de investigación entregados anualmente, de mayor o menor relevancia, 

cuantía, alcance y repercusión, y concedidos por organismos públicos, sociedades 

académicas o fundaciones de investigación, entre otras instancias. En la actualidad 

no es posible determinar su número ya que no existe ningún censo o directorio 

que permita recopilar los premios concedidos en España, y mucho menos existe 

una categorización o estratificación de la importancia de dichos premios. Lo mismo 

ocurre en el sector cultural y artístico. Cada año la entrega de premios culturales 

como los Premios Goya, el Premio Cervantes o los premios Nacionales de Artes 

Plásticas son eventos de relevancia en la escena cultural y social, sin embargo, no 

existe ninguna herramienta que recopile de forma sistemática la información 

relativa a ellos.  
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El proyecto CAMPEONA, financiado por Convocatoria de Proyectos Propios de 

Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en 2022, 

pretende cubrir esta laguna, por un lado, realizando el primer censo existente en 

España de premios de investigación, culturales y artísticos; y, por otro lado, 

caracterizando de forma sistemática el concepto de premio, en los campos 

mencionados. 

 

 

2. Marco teórico 

 

Es llamativa la falta de estudios a nivel nacional que han abordado la temática de 

los premios, pese a que es indudable que suponen un marcador de reconocimiento 

a personas destacadas en su ámbito de actividad. En este sentido, estudios 

recientes como el de Segarra Saavedra et al. (2020) han analizado la presencia 

de la mujer en los Premios Nacionales de Investigación en España, constatando 

una infrarrepresentación de las mujeres en estos galardones. Esta perspectiva de 

género se ha aplicado también, si bien con un carácter más divulgativo a los 

premios de investigación en Matemáticas (Núñez Valdés, 2019), sin embargo, este 

tipo de análisis no se ha testado de manera sistemática en otros premios de 

Investigación, ni se ha aplicado al sector cultural y de las artes. Tampoco se ha 

tratado esta materia desde el marco de estudio que ofrecen las analíticas 

culturales. 

 

A nivel internacional la perspectiva de género sí se ha aplicado al estudio de los 

premios Nobel, mostrando una evidente infrarrepresentación de las mujeres en la 

obtención de los máximos galardones científicos (Delgadillo Álvarez, 2021; 

Lunnemann et al., 2019) y constatando también que la obtención del Nobel 

implica, a menudo, renuncias a la maternidad (Charyton et al., 2011). Este “efecto 

Matilda” o invisibilización de las mujeres en Ciencia, se ha comprobado en diversos 

estudios, apuntando también a los comités de selección como un factor que 

contribuye a dichas desigualdades de género (Lincoln et al., 2012). Asimismo, los 

premios obtenidos por mujeres tienen una menor dotación económica y reciben 

menos atención mediática que los recibidos por hombres (Ma et al., 2019). 

Precisamente para poner coto a este sesgo se han creado premios destinados, 
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exclusivamente, a la mujer en la ciencia, como el caso del Premio L'Oréal-

UNESCO, o el Premio Hipatia. 

 

Pero los estudios sobre premios no se han limitado al análisis de las desigualdades 

de género. Por ejemplo, se han analizado las redes que se tejen entre los 

galardonados en premios de relevancia internacional, detectando una 

concentración de premios en un grupo relativamente pequeño de investigadores 

(Ma & Uzzi, 2018) o las temáticas asociadas a los premios de investigación, 

detectándose un crecimiento extraordinario en productividad e impacto en dichas 

materias, como consecuencia de los galardones obtenidos (Jin et al., 2021). 

También diversos estudios intentan predecir el ganador de un premio en función 

de datos bibliométricos (Gingras & Wallace, 2010), o relacionan la obtención de 

premios con el posicionamiento de las universidades en los rankings 

internacionales (Meho, 2020). En definitiva, los premios de investigación sí que 

son una variable estudiada a nivel internacional, pero se constata los escasos 

estudios realizados a este respecto en España. 

 

En lo que respecta a los premios artísticos y culturales, se produce una situación 

análoga, si bien en este caso los estudios realizados son escasos tanto a nivel 

nacional como internacional. En España, los esfuerzos se han centrado en la 

identificación de dichos premios, por ejemplo, en el ámbito teatral. Con datos de 

2008, se identificaban más de 150 premios en Teatro en España, concedidos por 

las distintas administraciones y entidades (Muñoz Cáliz, 2012). En el ámbito 

literario, la extinta guía de Guía de premios y concursos literarios, editada por 

última vez en 2012, cifraba en 1700 los premios y concursos de todo género, 

mientras que la base de datos de premios literarios en catalán, mantenida por la 

Institució de les Lletres Catalanes recoge más de 500 galardones convocados en 

el año 2022. También se han realizado estudios que han sintetizado los premios 

otorgados en un determinado ámbito, como el de la literatura infantil y juvenil 

(Roig & Soto López, 2013), relacionándolos también con la creación de un canon 

literario (Lluch & Cantó, 2021), lo que anticipa la influencia que los premios 

ejercen sobre el conjunto de un área, definiendo aquellos aspectos que son 

relevantes en la misma. 
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Otros estudios han analizado el perfil de los premiados en galardones concretos, 

como es el caso del Premio nacional a la obra de un traductor (Fernández 

Rodríguez, 2017), o han fijado el foco en aspectos normativos de los premios 

literarios, haciendo hincapié en el escaso respeto a la normativa vigente por parte 

de las administraciones, y también en la falta de desarrollo normativo respecto al 

régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales 

o científicos (Izu Belloso, 2021). 

 

Desde una perspectiva más conceptual, diversos estudios internacionales han 

abordado los aspectos económicos relacionados con los premios artísticos y 

culturales, haciendo notar el rol de los premios como una forma de capital 

simbólico en la economía del prestigio, y cómo estos ayudan a crear marcas 

culturales, funcionan como incentivo o permiten a un artista situarse en una 

posición más reputada en su ámbito de actividad (English, 2014). Ciertamente, 

los premios, en los dos ámbitos que abarca este proyecto se pueden considerar 

como una competición, en el sentido de que se selecciona a una persona sobre 

otras de su mismo ámbito, lo que confiere al galardonado una ventaja competitiva 

sobre sus pares (Wijnberg, 2003). Esta selección se realiza, en la mayoría de los 

casos, por parte de un comité de especialistas en la materia que juzga la calidad 

intrínseca del trabajo realizado por los aspirantes a un premio, y por tanto, 

presenta las ventajas y debilidades de cualquier proceso de revisión por pares 

(Giménez Toledo, 2016), no siendo inmune a polémicas, y acusaciones de toda 

índole. 

 

 

3. Objetivos 

 

El objetivo de esta contribución es presentar el proyecto CAMPEONA, dando cuenta 

de su metodología y de los primeros resultados obtenidos. Los objetivos 

específicos del proyecto, desde el punto de vista aplicado son principalmente dos: 

 

• Realizar un censo de los premios de investigación, y de los premios 

culturales y artísticos otorgados en España desde el año 2000 a la 

actualidad. 
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• Confeccionar una base de datos que recoja toda la información sobre los 

premios, así como sobre los galardonados. Se prevé la realización de: 1) 

una versión básica, que será de consulta libre y gratuita por parte de 

cualquier usuario, y que también podrá descargar los datos para su 

reutilización, y 2) una versión premium, para uso de los miembros 

integrantes del proyecto. Se plantea que esta versión completa de la base 

de datos pueda ser monetizable en el futuro, a través de acuerdos concretos 

con entidades interesadas en la adquisición del producto, o que pueda 

configurarse como un módulo que sea interoperable con los diferentes CRIS 

(Current Research Information Systems) existentes 

 

 

4. Estado actual 

 

El proyecto de investigación, iniciado en septiembre de 2022 está en una fase 

inicial de identificación de premios otorgados en España en los ámbitos 

mencionados. La búsqueda de premios se llevó a cabo a través de Wikidata, la 

base de datos libre y colaborativa que incluye conceptos de manera estructurada, 

legibles tanto por humanos como por máquinas. Los conceptos representan 

objetos físicos o abstractos. Mediante una consulta en Wikidata Query Service 

(https://query.wikidata.org/) se recuperaron todos los conceptos de Wikidata que 

fuesen una instancia o subclase del concepto "distinción" (Q618779), es decir que 

representan algún tipo de distinción, y que fuesen relativos a España. Como 

resultado se recuperaron 4265 distinciones entre los que se encuentran premios 

científicos, medallas o títulos honoríficos, entre otros. Este conjunto de datos es 

el que actualmente se está revisando. Hay que tener en cuenta que en esta 

búsqueda inicial se incluyen numerosos ítems que no cumplen la definición de 

premio, o que no se catalogan dentro de las categorías analizadas (por ejemplo, 

premios en deportes, política, periodismo, o derechos humanos), por lo que han 

sido excluidos de la muestra final. Igualmente en esta extracción inicial de datos 

se incluyen las modalidades de un premio (por ejemplo, el Premio Goya tiene las 

modalidades de mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión original, 

etc), aspecto que se procesará a posteriori. Igualmente se han excluido en una 

primera fase los premios otorgados exclusivamente por ayuntamientos. 
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En la actualidad, hay 410 premios distintos procesados, la mayor parte de ellos, 

362 (88%) del ámbito de la Cultura y Artes. En cuanto a Investigación, por el 

momento, existen 43 premios validados, mientras que existen otros cinco premios 

(1%) que corresponden al ámbito general, ya que se otorga a personalidades 

destacadas bien en el ámbito de la Cultura, bien del ámbito investigador. 

 

Figura 1: Distribución de premios según ámbito 

 

En cuanto a las disciplinas a las que corresponden estos premios, en el apartado 

de Cultura y Artes, destacan los premios de Narrativa (Novela o relato), con el 

32% de las distinciones en este ámbito, seguido de los galardones en Poesía 

(13%), Cine (9%) o Teatro (7%).  

 

 

Figura 2: Número de premios de Cultura y Artes según disciplina 
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En el ámbito de la Investigación, a diferencia de Cultura y Artes, lo más común es 

que los premios sean generales, y no circunscritos a una disciplina determinada. 

Así ocurre en el 56% de los premios validados hasta el momento. 

 

 

Figura 3: Número de premios de Investigación según disciplina 

 

En las próximas fases del proyecto, además de finalizar el procesamiento de la 

información extraída de Wikidata, se plantean los siguientes pasos: 

 

● Extracción de datos de otras fuentes de información, tanto públicas como 

el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas 

(BDNS), la base de datos de premios literarios en catalán de la Generalitat 

de Catalunya, o la base de datos de premios del Instituto de la Juventud de 

España; como privadas como las bases de datos de premios de FilmAffinity, 

o de convocatorias de Escritores.org.  

● Análisis de las modalidades de cada premio. 

● Inclusión de los datos de los premiados en cada modalidad, desde el año 

2000 a la actualidad (nombre, sexo, edad, o institución de afiliación). 

● Inclusión de los datos de las entidades otorgantes de los premios. 
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Asimismo, la web del proyecto está en fase de producción, y se lanzará 

públicamente en septiembre de 2023, permitiendo la consulta por parte de 

cualquier usuario interesado mediante múltiples campos de búsqueda. 

 

 

Figura 4: Boceto de la web de CAMPEONA 

 

 

5. Conclusiones 

 

Si bien el proyecto está aún en fase inicial, se espera que en septiembre la base 

de datos pueda estar operativa, en una versión reducida, y se puedan ir 

implementando progresivamente entre finales de 2023 y 2024 nuevas 

funcionalidades y posibilidades de consulta. La vocación del proyecto asimismo es 

de continuidad una vez finalizada la financiación otorgada por UNIR, dado que 

consideramos que esta herramienta puede ser de gran utilidad tanto a la 

comunidad científica como a profesionales del mundo de la cultura y artes. En lo 

que concierne a la investigación, el desarrollo y sistematización de parámetros de 

repercusión como son los premios es plenamente coherente con las tendencias 

encaminadas a usar un conjunto de indicadores amplio que permita valorar de 



 

 632 

forma más justa y equitativa los currículos de investigadores y artistas, superando 

la evaluación basada meramente en artículos científicos e índices de impacto de 

los medios de publicación. En la misma línea, serviría de validación externa de los 

cvs de los aspirantes a una beca cultural, o a una residencia en una convocatoria 

de creación artística. Finalmente, se espera que la difusión de la base de datos del 

proyecto también sirva a los medios de comunicación para confeccionar sus 

informaciones acerca de premios, así como al público general, que podrá obtener 

un conocimiento más amplio sobre este importante mecanismo de reconocimiento 

social. 
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El “papel” de las galerías de arte en España: radiografía 

de sus archivos en España 

 

The archives of art galleries in Spain: review of their 

collections in Spain 

 

 

Juan Carlos Aparicio Vega. Universidad de Oviedo. 

 

 

VISUALIZA EL VÍDEO AQUÍ 

 

 

Resumen 

Las galerías de arte han dejado una endeble huella documental, dada la naturaleza efímera 

de su actividad. Sin embargo, el conocimiento de su trabajo es fundamental para 

completar el discurso del arte contemporáneo. Mientras algunos archivos de galerías y 

promotores han ido llegando a museos radicados en Estados Unidos o Francia, en nuestro 

país son todavía pocos los centros que acogen este tipo de materiales que remiten 

fundamentalmente a la actividad expositiva habida en estas tiendas desde el periodo de 

entresiglos hasta la actualidad. 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía inició en los años noventa una serie de 

muestras temporales de carácter documental dedicadas a recordar, principalmente 

mediante documentos de archivo, la trayectoria de algunas galerías de arte españolas, 

como Sur (Santander), Cadaqués (Girona) o Juana Mordó y Multitud, ambas en Madrid. 

Pese a estas iniciativas sueltas y sin una verdadera planificación de la cuestión, lo más 

importante en este sentido fue el ingreso del archivo de la galería Biosca. 

Por otra parte, han sido varios museos situados fuera de Madrid han programado muestras 

consagradas a recordar algunas firmas del sector. Destacan, en este sentido, la exposición 

sobre La Casa del Siglo XV de Segovia, en el Museo Esteban Vicente, la que se dedicó a 

Studio en Bilbao o la se detuvo en el papel de Buades en Madrid, pero programada en el 

vallisoletano Museo Patio Herreriano. Aunque existen algunas iniciativas más, se observa 

una escasa conservación de este tipo de fondos documentales. Uno de los más importantes 

del panorama español, es el vinculado a la familia Benedet en Oviedo. Allí, desde 1960 en 

adelante, se fue conformando un corpus documental, aún en manos de su promotora, que 

https://youtu.be/3TCFPM0IGxY?feature=shared
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radiografía no tanto la actividad de la firma como la totalidad del circuito español de las 

últimas seis décadas. 

 

Palabras clave: galerías de arte; España; documentos; siglo XX. 

 

 

 

Abstract 

Art galleries have left a tenuous documentary trace, given the ephemeral nature of their 

activity. However, knowledge of their work is essential to complete the discourse on 

contemporary art. While some archives of galleries and promoters have been reaching 

museums in the United States or France, in our country there are still few centers that 

host this type of materials that refer mainly to the exhibition activity in these stores from 

the intercentury period to the present day. 

The Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia started in the 1990s a series of temporary 

exhibitions of a documentary nature dedicated to recall, mainly through archival 

documents, the trajectory of some Spanish art galleries, such as Sur (Santander), 

Cadaqués (Girona) or Juana Mordó and Multitud, both in Madrid. In spite of these loose 

initiatives and without a real planning of the matter, the most important thing in this sense 

was the admission of the Biosca gallery's archive. 

On the other hand, several museums located outside Madrid have programmed exhibitions 

devoted to remembering some of the firms in the sector. In this sense, the exhibition on 

La Casa del Siglo XV de Segovia, in the Esteban Vicente Museum, the one dedicated to 

Studio in Bilbao or the one dedicated to the role of Buades in Madrid, but programmed in 

the Patio Herreriano Museum in Valladolid, stand out. Although there are some other 

initiatives, there is little preservation of this type of documentary collections. One of the 

most important in Spain is the one linked to the Benedet family in Oviedo. There, from 

1960 onwards, a documentary corpus was built up, still in the hands of its promoter, which 

not so much x-rayed the activity of the firm as the entire Spanish circuit of the last six 

decades. 

 

Keywords: art gallery: Spain; documents; twentieth century 

 

 

 

Entre las colecciones especiales de algunos museos, bibliotecas y archivos se 

encuentran, en los casos más afortunados, los de varias galerías de arte y sus 

promotores, cubriendo a veces una importante trayectoria expositiva extendida 



 

 637 

en el tiempo. Así, la biblioteca del MNCARS recibió los fondos documentales de los 

establecimientos madrileños fundados por Aurelio Biosca y Juana Mordó y además 

presentó a caballo entre los años noventa y la década siguiente exposiciones 

monográficas consagrada a otras destacadas firmas comerciales como Sur, 

Cadaqués o Multitud, a partir de su siempre vulnerable huella documental, que 

adquiere forma de documentos correspondencia, albaranes, ephemera y recortes 

de prensa. 

 

Otras instituciones museísticas presentaron temporalmente en sus bibliotecas y 

centros documentales los archivos de Studio de Bilbao (Museo de Bellas Artes), 

La Casa del Siglo XV de Segovia (Museo Esteban Vicente) y Buades de Madrid 

(Museo del Patio Herreriano), entre otras. Pero al margen de esa llegada puntual 

de fondos de esa naturaleza a los museos generalistas e incluso monográficos, las 

bibliotecas centrales recepcionaron multitud de estos mismos materiales 

(principalmente catálogos de mano), no ya como archivos completos de galerías, 

sino como parte de las bibliotecas de coleccionistas e intelectuales que 

mantuvieron una activa relación con el circuito artístico. 

 

Estos frágiles materiales resultan de imprescindible manejo para abordar los 

estudios científicos de los artistas, especialmente para completar los datos de las 

fichas incluidas en los catálogos razonados de las obras de arte. A veces, ellos 

mismos o sus familiares y albaceas remiten sus archivos a los museos con el fin 

de facilitar dichos trabajos. La situación se complica sobremanera cuando lo que 

queremos es rastrear periodos muy alejados en el tiempo en que casi a modo de 

catálogos comerciales, las pioneras galerías tiraban en imprentas también 

inexistentes, en un periodo sin oficinas de Depósito Legal, catálogos de mano y 

tarjetones de sus actividades expositivas, lamentablemente desaparecidos en la 

mayoría de las ocasiones. En este sentido, la Unitat Gràfica de la Biblioteca 

Nacional de Catalunya desempeñó una precursora puesta en valor de estos 

impresos, compilando hace varias décadas la intensísima actividad mantenida por 

las firmas barcelonesas durante el medio siglo transcurrido antes de la última 

guerra civil.  

 

Precisamente, tras aquel quiebro, se conformó en Madrid una pequeña 

constelación de galerías, unas acompañando a mueblerías y otras a librerías, 
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donde se presentaron interesantes exposiciones en un entorno absolutamente 

yermo. Así, la dura década de la autarquía fue comandada en la capital por un 

nuevo establecimiento, Biosca, que fue además la sede de la célebre Academia 

Breve de Crítica de Arte dirigida por Eugeni D’Ors. Su intensa actividad, que se 

cuenta por décadas, ha quedado registrada en un archivo, el de la galería, que 

afortunada y excepcionalmente, ahora pertenece al Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. También llegó allí la memoria en papel de la destacadísima promotora 

griega Juana Mordó, quien, tras trabajar como directora de la firma de Aurelio 

Biosca, abrió la suya, que perduraría dos décadas más. Pero sigue habiendo 

muchas lagunas en relación a los pocos establecimientos que coexistieron con el 

de Biosca, como la librería de Buchholz, entre otros. 

 

 

El archivo Benedet 

 

Por otra parte, uno de los archivos españoles de arte contemporáneo más 

destacados de la segunda mitad del siglo XX fue el creado, sostenido y organizado 

por Carmen Benedet Álvarez (Asturias, 1936) en Oviedo. Fundado el año 1960, 

coexistió y sirvió de apoyo a la actividad de la galería que abrió en la trastienda 

de la prestigiosa papelería que su padre, Heliodoro, mantenía abierta desde 1923 

en la calle Argüelles de la remota capital provincial.  

 

La promotora ovetense empezó en firme con la idea de fundar una galería de arte 

contemporáneo con el inicio de la década de los años sesenta, bosquejando y 

cumpliendo un verdadero plan estratégico que le llevó a aprender el oficio en 

Madrid de la mano de otras pioneras como Carmina Abril, Amparo Martí o Loli 

Sánchez. De este modo, se vinculó estrechamente al grupo de vendedoras 

precursoras que promovieron una relación directa con el arte de su tiempo en 

España, en un momento anterior a la abundancia de establecimientos habida en 

los años setenta. 

 

En septiembre de 1964, en alianza con Juana Mordó, abrió su establecimiento de 

la mano de Joaquín Vaquero (Oviedo,1900- Madrid,1998), destacado arquitecto y 

pintor que la asesoró incluso acerca de la instalación técnica idónea. Carmen 

Benedet comercializó principalmente a los informalistas de El Paso, como su 
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coetánea Mordó, y evitó que los artistas locales dominaran la programación, si 

bien destacó también por dar una primera oportunidad para exponer en su sala 

de exposiciones temporales a muchos de los creadores de la región. Así, destacó 

por traer a Asturias la obra de numerosos artistas nacionales presentes en el 

circuito madrileño. Cuixart, Chillida, Chirino, Dau al Set, Equipo Crónica, Luis 

Gordillo, Roberto Matta, Plessi, Hernández Pijuán, Pablo Serrano, Rueda, Zush, 

Barjola, Caballero, Canogar, Clavé, Farreras, Feito, Genovés, Millares, Miró, 

Mompó, Navarro Baldeweg, Palazuelo, Picasso, Ponç, Quetglas, Ràfols-Casamada, 

Rivera, Saura, Sempere, Tàpies, Tharrats, Teixidor, Torner, Vasareli, Salvador 

Vitoria, Viladecans, Viola e Yraola son un elenco de nombres muy vinculados a la 

trayectoria de la galería y que se reflejan significativamente en el archivo de arte 

contemporáneo que iría conformando desde entonces y que aún sigue en sus 

manos, si bien la galería cerró en 1999 después de tres décadas y media de 

actividad. 

 

El archivo no guarda una relación estricta con la trayectoria y el devenir de la sala 

de exposiciones y venta. Se trata de un inmenso archivo con entidad propia que 

se crea en el mismo espacio físico que la papelería y galería. Todos los elementos 

son un reflejo del trabajo de su propietaria, pero cada parte tiene sus fundamentos 

y objetivos bien definidos. La galería Benedet utilizó al modo de un moderno y 

también pionero centro de documentación de arte contemporáneo todo el 

conocimiento de que disponía en el archivo, que crecía cada día, para programar 

adecuadamente sus muestras de arte.  

 

Se trata de un exhaustivo fondo documental único, principalmente hemerográfico, 

excepcional en el ámbito español y que trasciende a la actividad de una galería de 

arte periférica, pues representa lo que fue el panorama artístico nacional durante 

más de medio siglo, contextualizándolo ampliamente a nivel internacional. 

Benedet adquirió todo tipo de publicaciones periódicas editadas en España y 

algunas extranjeras. No es un archivo de interés local, a pesar de su ubicación 

física, pues la parte referida a Asturias es sólo una parte más del fondo. Además 

de las decenas de miles de recortes de prensa, debidamente clasificados de 

manera cotidiana, el fondo se enriqueció con muchos miles de impresos de muy 

diversa procedencia y de gran valor. Nos estamos refiriendo a los catálogos de 

mano y tarjetas editadas por galerías e instituciones españolas e internacionales.  
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La prensa recogida es original en una parte considerable, aunque también existen 

fondos reprografiados. El archivo cuenta con un completo catálogo de 

publicaciones periódicas en que además de todos los periódicos y revistas 

especializados en arte, se revisaba toda la prensa ordinaria local y nacional. 

 

Actualmente, cerca de cinco mil artistas locales, nacionales e internacionales 

tienen un sobre (o caja) dedicado monográficamente a recoger su trayectoria 

expositiva al mismo tiempo que un sinfín de noticias biográficas. De este modo, 

dentro de cada sobre existen recortes de prensa y revistas, catálogos de mano, 

carteles, tarjetas y folletos, además de correspondencia y otros documentos. En 

suma, su catalogación y puesta en valor permitiría estudiar con profundidad lo 

acontecido en arte español a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo.
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