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La más breve y condensada definición que pode-
mos dar de una biblioteca escolar es que se trata
de un eentro educativo. Toda biblioteca que no im-
parta de algún modo educacién es una tumba de
libros, una pirámide hermétice, que no dice neda
a nadie, puea sus tesoros permanecen inaccesibles.

LPero qué es impartir educación, educación ver-
dedera, educacjón creativa? Es formar, según me-
morables palabras de C. W. Taylor (2):

«No meramente aprendlces, sino también
pensadores; no sólo memoristas e imitadores,
sino también investigadores e innovadores;
no meramente discípulos de conoeimiento pa•
sado, sino productares de nuevos conocimien•
tos; no sblo versados en «lo que ya está es-
crito», sino alertas sobre lo que «aún está
por escribir»; no sblo habilidosos para ca
nocer todas las destrezas, sino capacitados
para mejorarlas; no sólo aptos para ajustarse
al medio, sino para ajustar el medio a sí
mismos; no sólo realizadores altamente ca•
lificados de modelos preestablecidos, sino
también creadores y realizadores de nuevos
modelos; no únicamente capacitados para
conservat nuestra herencia del pasado, sino
capacitados para crear un futuro mejor. Y de
esta manera, en condiciones de usar no sólo
sus talentos «de oro»; sino también sus ta•
lentos «de uranio».

Si queremos que la biblioteca, como centro de
proyección cultural, alcance metas tan estimables, es
preciso partir de un nuevo concepto de biblioteca,
de una biblioteca nueva. Nueva en sus fines, objeti-
vos y servicios. Nueva en sus dependencias, instala•
ciones y dotaciones. Nueva en su organización y
operación,

Consideremos sucesivamente estas facetas:

II. F1N)3 S

Podriamos definir el «fin» como la asíntota de la
«intención». EI «fin» es-en símil geométrico--la
recta cuya distancia a la curva (intención) en un
punto-momento de la misma que se prolonga inde-
finidamente tiende a cero, La «intencionalidad» tien-
de a la «finalidad», pero sin alcanzarla nunca ple•

(') Aparte de la evidente originalidad de muchas de
las ideas vertldas en este trabajo, es, sin embargo, espe•
cialmente deudor de los siguieetes estudios;

a) "Final report of the activities and recomendations
made under Title II[, ESEA P, L, 84 • 10 Planning grant
for Model Saturated School Library".

6) "Project IMPACT. Maedgen Elementary School De•
monstration LibraryLearning Center".

c) Pilot Project. Bethel Park School District. Pennsil•
vanya.

d) "Biblioteca Escolar", por losé Pérez Rioia. Enci•
clopedia de la Nueva Educación.

(2) TAnoa, CALVIN W.: "Creativity, what it is?" AC-
CENT ON TALENT. Vol. 1, núm. 1. Septiembre 1966.
Publicación de la N. E. A.

Bases para el planea miento de la biblioteca escolar
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namente, aun cuando se aproxime a ella cuanto
se quiera, La supuesta consecución plena del fin
implicaría el cese de la tensión vital y es-en el
estadio actual de evolución de nuestro Universo--
contraria a la Naturaleza.

Decimos todo esto porque nos interesa recalcar
la diferencia existente entre jines y objetivos, .El fin
es el término de la intención; el objetivo, es el tér-
mino de la «acción».

Los fines de una biblioteca escolar dependen de
una política educativa; los objetivos, de una progra•
macibn de actividades. La aproximación al fin no
puede evaluarse; la aproximación al objetivo, sí.

Los fines de una biblioteca escolar como centro
de proyección cultura) no pueden determinarse
a priori, deduciéndolos de unos supuestos teóricos
sobre la «naturaleza del hombre». Estos fines-prin-
cipios apriorísticos sólo tienen un valor en el terre-
no religioso, no en la realización de programas con-
cretos...

Observando la conducta humana, vemos que los
individuos actúan a impulso de dos motores prima-
riOS dC aCClón: SUS NECESIDADES y SUS 1NTERE5E5.

Para descubrir estos fines (unos más generales,
otros más concretos) es preciso brindar a los indi•
viduos una serie de «oportunidades», tales como:

- incrementar su nivel cultural;
- estudiar especiales áreas de interés;
- recibir oricntación educacional, personal y va

cacional;
- integrarlo en programas de actividades que im-

pliquen un enriquecimiento de la personalidad;
- participar en actividades de tiempo libre, y
- leer toda clase de libros, revista^ y periódicos.
El plan-piloto para detectar intereses y necesida•

des requeriría:

(a) Una fase previa de puesta en práctica-bajo
los auspicios de un centro de investigacidn educa-
tiva-de una serie de actividades dentro del marco
de los puntos delimitados en el párrafo anterior.
El C.E.D.O.D.E.P, o algún instituto de ciencias de
la educaclón o las secciones universitarias de pe•
dagogía espa►tolas están perfectamente capacitadas
para poner en práctica del grupatest de actividades.

(b) Una segunda fase de «encuesta» y«eva•
luación» de la primera, que f ijaria ya estas nece•
sidades y estos intereses,

(c) Una tercera fase-de responsabilidad polí•
tica-que tomando como base las conclusiones ex-
traídas de los estudios (a) y(b) fijese las finalida-
des o directrices generales de las bibliotecas como
centros de proyección cultural. Dentro de estas di-
rectrices, los técnicos establecerían los programas
concretos, que, a su vez, serlan signados por las
autoridades ministeriales.
PRIMERA FASE:

(a) E! plan•piloto para defectar intereses y ne-
cesidades dependerá de:

(1) Los niveles académicos que ha de servir or-
dinariamente la biblioteca: enseñanza general bási-
ca, primera etapa; enseñanza general básica, segun-
da etapa; bachillerato.

(2) Los servicios educacionales dependientes del
tipo de comunidad donde el centro esté ubicado:
rural, semi-urbana, urbana, residencial, suburbial,
marftima, agrícola, ganadera, industrial, minera. Se
impone un estudio ecológico del área servida por el
centro.

Así entendidas las cosas es natural que los planes-
piloto de actividades deban establecerse por tegiones
de similares características geapolíticas y socio-eca
nómicas, si queremos que se produzca la tan deseada
«proyección» cultural.

Suministramos a continuación una lista de acti•
vidades encaminadas a descubrir-detectar-las ne•
cesidades e intereses de los muchachos correspon-
dientes a las dos etapas de. la enseñanza general bá-
sica, adaptados de la programación llevada a cabo
por las escuelas del Bethel Park Schoo] District, de
Pennsylvania. No se pueden fijar las actividades en•
caminadas a explorar los intereses y necesidades de
]os adultos, ya que en este caso no se pone el énfa-
sis en la gradación académica, sino en los factores
geapolíticos y socio-económicos a que hicimos refe•
rencia más arriba, El estudia ecológico de las gran-
des regiones geogtáficas darfa una pauta, si no la
clave, para la determinacibn de las actividades ex•
plotatorias.

Enseñanza generalóásica. Primera etapa
Nata: Eatos pmgramas pueden desarrollarse en

centros escolares, bibliotecas, salas de exhibiciones,
a través de revistas periódicas, por medio de la radio
y la televistón.

(1) Actividades de enriquecimiento cultural y son•
deo de intereses vocacionales:
•^ «La hora del cuento» (imaginaclón, fanta^

efa creadora).
^ Programaa musicales variados,
• «Vida de los animales».
^ Exposiciones de trabajoa maauales. '
f Exposiciones de arte.
• Coros y danzas.
^ Deportes (fnformación deportiva escriŭ y

audiovísual).
(2) Actividades de tiempo libre:

^ Club de ajedrez.
• Club cientifico.
• Club «Amigos del Ferrocarril».
• Aeromodelismo,
• Coleccionismo: sellos, momdas, cromw, ete,
• Crucigramas, anagramas, jeroglíficos,
• Charadas y adivinanzas.

(3) Ciencias y Letras:
• Refundicianes literarias espafiolas y extran-

jeras. ^
^ Viajes y aventuras.
^' Vidas de hombres célebns ( inventores, sa-

bios, santos).
• Club de Matemáticas.
• Astronomía y exploración espaciai.
• Experimentación ftsicaqufmica eletnental.

(4) Naturafeza y Vida Sociaf. '
(5) Aficiones:

^' Fotograffa.
•' Pintura.
^' Escultura (modelado).
• Repujado, marquetería, etc.
• Labores femeninas.
• Cocina.
• Decoración.

Ense>3anza general básica. Sigtrnda etapa
( 1) Religión:

• Charlas televisadas o radiada:.
•' Clases regulares.
• Vida parroquiaL

( 1) ConjerenCiQS SObre ViajeS y aVtntura8.
( 3) Lengua Españofa:

^' Lecturas antológlcas: prosa y poesfa,
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• Declamación y recitales poéticos.
•' Debates en torno a temas lingtiísticos.
• Drama:

- Dramatizaciones hechas por los estu-
cliantes.

-- Dramatizaciones con marionetas (no

(

como observadores, sino como produc-
tores).

-- Teatro lefdo.

4) MGsica:
• Audición de discos.
^ Audición de cintas.
• Grabación de cintas.
•^ Coros y masas corales.
•^ Enseñanza musical a base de conferencias

•
ilustradas.
Recitales varios.

( 5) Ciencia:

(

•' Experimentos. •
• Charlas.

6) Matemáticas.
( 7) Artes y o/icios artísticos (charlas y demos-

traciones):
• Visitas a museos.
• Pelfculas y diapositivas.
• Diseño:

•

- Tarjetas.
- Diseños para decoración.
- Modas.
Jardinería y arreglos florales.

( 8) Tópicos de interés humano:
•' Delincuencia juvenil.
• Los problemas de los jóvenes.
• Los problemas de la Justicia Social.

( 9) Estudios sociales:
•' La historia, modos de vida y folklore de

la región servida por el centro.
• Necesidades de la comunidad circundante.
• Conservacidn de la Naturaleza. Parques,

jardines, etc.
• Comentarios sobre noticias de la prensa

local.
• Países extranjeros: formación para la com-

prensión internacional.

(10) «Hobbies»;
•' Camping y vida al aire libre.
•' Deportes y competiciones deportivas.
•' Artes y oficios artísticos.
•^ «Bricolage».
• Fotografía.
• Labores ferneninas.
• Aeromodelismo.

Todos estos puntos que acabamos de señalar son
pequeñas células de actividades de muy diversa fn-
dole que pueden ser realizadas para o por los alum-
nos, autodirigidas o heterodirigidas, programadas in
situ o teleprogramadas, de contenido tebrico o de
proyección eminentemente práctica, dirigidas a un

sector sociocultural o a áreas más bien generaliza-
das. En fin, no son más que una serie de puntos
de referencia para el planeamiento de una incursión
en el terreno de las necesidades culturales e inte-
reses vocacionales del alumnado.
Educación de adultos

Muchos de los tópicos referenciados pueden ser-
vir como tests para evaluar intereses, actitudes y ne-
cesidades preferenciales de los adultos. Pero siem-
pre teniendo en cuenta:

- Que los métodos de presentación y trabajo
han de ser diferentes.

- Que el medio ha endurecido los rasgos de la
personalidad del adulto en grado mucho más
profundo que lo ha hecho con los niños.

- Que la disparidad de opiniones es mucho ma-
yor en el adulto.

- Que los intereses de cada individuo son, por
el contrario, bastante más restringidos y la apa-
tía dominante.

- Que sus actitudes son de «signo fijo», están
cristalizadas. Por lo general, falta la flexibi-
lidad de la infancia y adolescencia.

- Que la diferenciación profesional establece
grupos compactos bastante definidos con ha-
ces de intereses bastante diferenciados.

- Que las actitudes cambian a través de la edad
con inflexiones en los puntos críticos de los
quince, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta
y cinco y cincuenta y cinco años de edad.

Otro factor de diferenciación, digno de ser tenido
en cuenta, es el «sexo». Sin embargo, no es de tan
marcado influjo como el factor profesional. Estudios
llevados a cabo por Skaggs, Newcomb, Svehla,
Stagner, L. M. Terman y Strong demuestran que las
sim'rlitudes de intereses entre los dos sexos son bas-
tante mayores que las divergencias.

Newcomb y Svehla obtuvieron las siguientes co-
rrelaciones, para tres ítems, en la escala de actitu-
des de Thurstone:

- lglesia y religión: 0,76.
- Guerra: 0,43.
- Comunismo: 0,58.
Aparte de las similitudes de intereses, Strong en-

cuentra un total solapamiento o superposición de
los mismos de 16,7 por 100 para los estudiantes de
bachillerato superior, 21,5 por 100 entre hombres
y mujeres de los primeros años de licenciatura, 25
por 100 entre hombres y mujeres adultos. Y un
promedio de 21,7 por 100 conjuntamente entre los
grupos mencionados.

De los 420 ítems de que consta el test de intere-
ses vocacionales de Strong, los preferentemente ele-
gidos por los hombres han sido los siguientes:

(a) Actividades mecánicas y científicas: «repa-
ración de maquinaria», «autor de libros téc-
nicos», «física», «director de empresa» ^

(b) Actividades físicas y de aventura: «boxeo»,
«caza», «páginas deportivas», «pesca».

(c) Ocupaciones políticas y legales: «goberna-
dor», «politico», «juez», «abogado de em-
presa».
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(d) Actividades comerciales: «vendedor de co-
ches», «corredor en bolsa», «agente de co-
mercio».

(e) Entretenimientos: «billar», «practicar juegos
de manos», «ajedrez», «bricolage».

Los ttems preferentemente elegidos por las muje-
res son, entre otros, los que siguen:

(a) Actividades artísticas y musicales.
(b) Actividades literarias: «bibliotecaria», «poe-

sfa», «autora de novelas».
(c) Personas desafortunadas y/o desagradables:

«charlatanes», «gente enferma», «gente re-
ligiosa», «gente que pide prestado», «gente
vieja», «personas pesimistas», «ciegos»,
«subnormales».

(d) Entretenimientos: «modas y vestidos», «cui-
dar pájaros», «entretener a otras personas»,
«echar las cartas», «películas sobre proble-
mas sociales», «hacer solitarios».

(e) Trabajos de oficina: «mecanografía», «ta-
quigrafía», «teneduría de libros», «secreta-
riado».

( f ) Enseñanza.
(g) Asistencia social: «asistente social», «recau-

dar dinero para caridades», «prestar asis-
tencia urgenter.

(h) Asuntos comerciales: «mirar escaparatee»,
«exponer las mercancías», «florista», «joye-
ría».

(i) Materias escolares: «lectura de la Biblia»,
«botánica», «sociología», «fiiosófía», «estu-
dio de la Naturaleza». ^

Nota: Estas preferencias no son absolutas. Nume-
rosos hombres y mujeres han efectuado elecciones
positivas en ambas series. Sólo se expresa aquí una
cierta categorizacián preferencial marcada por el test.

La biblioteca escolar para adultos tratará en lo
posible de ajustarse a estas variables. Y ello de dos
maneras fundamentales:

(a) Seleccionando su fondo bibliográfico y de
medios audiovisuales con arreglo a criterios
experimentales o cuando menos «experien-
ciales».

(b) Impartiendo unos servicios educativos ten-
dentes a cubrir, por una parte, los intereses
y necesidades más generalizados. Por otra,
a satisfacer en lo posible los intereses de
pequeños grupos y, finalmente, a ser posi-
ble, los específicamente individuales.

SIRGUNDA FASB:

(b) Encuesta y evaluación. Recomendaciones:
En la primera fase habrán intervenido los siguien-

tes individuos:
- Bibliotecarios.
- Profesores de todos los niveles.
-^Alumnos de diferentes centros y niveles.
- Padres de familia y adultos en general.
Asimismo, si se ha dado suficiente publicidad al

programa, deberá incluirse en la encuesta una mues-
tra censitaria de los individuos «no participantesr
en el programa, a fin de explotar sus intereses y ac-

titudes, ya que todos los «no participantes» consti-
tuirán, sin duda, el mayor contigente de posibles
usuarios de los centros (3).

Terminada, pues, la primera fase, se elaborarán
unos cuestionarios: cinco modelos distintos, uno para
cada uno de los grupos estabiecidos, ya que, natu-
ralmente, no hemos de proponer las mismas cues-
tiones al bihliotecario que al profesor o que a los
alumnos, adultos participantes y no partieipantes en
general. Elaborados, distribuidos, cumpiirnentados,
recogidos y clasificados los protocolos del cuestiona-
rio, el equípo técnico designado al efecto procederá
a su detenido estudio. De este estudio surgirán unas
conelusiones y recomendaciones sobre los diferentes
aspectos del programa que serían sometidas a las
altas autoridades del Ministerio y servirían para sus-
tentarla.

TERCERA FASE:

(c) En la cual se fijan-según dejamos dicho--
las finalidades o directr;ces generales de las biblio-
tecas como centros de proyección cultural. En esta
misma fase, teniendo en cuenta las limitaciones fi-
naneitras y demás factores restrictivos (de personal,
técnícos, etc.), se determinarían de un modo general
los objetivos a alcanzar en los programras concretos
a desarrollar por el personal técnico.

111. Oli^ ETlVOS

El «objetivo» es el punto al que tienden las ae-
tividades del programa. También se le llama «misión»
u objetivo final para diferenciarlo de otros objetivos
intermedios, que no son sino escalones hacia e1 úl-
timo. -

Fijar aquí y ahora lo^ objetivos de una biblioteca
eswlar como centro de proyección cultural estarls
en franca contradicción con todo lo que acabamos
de exponer en los capítulos anteriores. Fines y ob-
jetivos han de ser determinados si no experimental,
al menos experiencialmente.

Dei análisis del objetivo surge el concepto inme-
diato de «actividad». Por tanto, a la vista de las
directrices generales, la tarea fundamental del ple-
nificador consistirá en detertninar y secuenciar esas
activiclades que c:onducen al logro de los objetivos
propuestos.

Estas actividades se dividen en los siguientes
grupos: -

(a) Estudio cuantitativo y cualitativo del área
a servir por la biblioteca.

(b) Actividades de extensión cultural que ha de
llevar a cabo. Como guía general-ya que
nunca concreta-destacamos las que cita Pé-
rez Rioja y que son las dieciséis siguientes:

1) Clubs de lectores ( lecturas ^omentadas
y eapresivas. grupos de discusión, se-
manes del lihro infantil, caaje de «te-
bebs» por lecturas de mejor calidad.
etcétera). ^

(3) Véase en el apéndice: "Bases para la constitucibn
de una muestra censitlria".
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2) Periodismo infantil (carteles y periódi-
cos murales en la biblioteca, revistas
infantiles o escolares er, multicopista.

3) Horas del cuento: narraciones di-
versas.

4) Escenificaciones de libros: teatro leído.
5) Teatro escolar: guiñol, títeres.
6) Recitales poéticos.
7) Charlas.
8) Concursos de narraciones o cuentos

infantiles.
9) Concursos de ilustraciones de cuentos.

10) Audiciones musicales.
11) Proyeĉciones de vista fija (diapositi-

vas).
12) Proyecciones de películas documenta-

les e instructivas y recreativas de es-
pecial interés a la altura de los niños
de evidente valor moral y estético.

13) Programas educativos y recreativos pa-
ra niños a través de la radio y la te-
levisión.

14) Exposiciones (libros, dibujos, repro-
ducciones de cuadros y obras de arte,
fotografías, mapas, carteles y sellos).

15) Coleccionismo («ex-libris», filatelia, la-
minarios).

16) Competiciones de juegos educativos.
Este digamos «avance de objetivos» está enfocado

sobre la población infantil del centro y, como se ve,
rnuchos de los ítems coinciden con los que ya seña-
lábamos.

En esta misma línea de avance de objetivos-pero
con un rnayor sentido de apertura hacia la sociedad
-indicamos los 10 que se ha propuesto la Agencia
del Bethel Par Scholl District, y que son los que
siguen:

1) Suministrar recursos para un estudio inde-
pendiente, para el estudio por grupos y para
grupos de discusión.

2) Evacuar consultas sobre «deberes», proyec-
tos o investigaciones.

3) . Dar oportunidades para el desarrollo de in-
tereses y necesidades individuales (en nues-
tra opinión se trata aquí de una finalidad
y no de un objetivo).

4) Brindar oportunidades a los alumnos, padres
de alumnos y adultos en general en estu-
dios concretos de investigación.

5) Servicias de tutoría para los alumnos que
lo requieran (se trata de un servicio y no
de un objetivo, aunque puede plantearse
como objetivo en el momento en que dichos
servicios sean determinados).

6) Orientación personal y profesional para es-
colares y adultos.

7) Evacuar consultar de los padres concernien-
tes a la educación de sus hijos.

$) Ayudar a los profesores en la evaluación
diagnóstica y tratamiento pedagógico de los
alumnos retrasados.

9) Diversas experiencias de enriquecimiento
cultural a través del material del centro.

10) Brindar oportunidades a los miembros de la
comunidad para compartir sus experieneias
de naturaleza cultural o informativa.

Por su parte, el proyecto IMPACT ( Improving
Mental Perceptions And Communication Techniques,
de la Maedgen Elementary School) se ha propuesto
una serie de objetivos, unos «generales», otros «espe-
cíficos», que adaptamos como sigue:

Objetivos generales:
1) Suministrar un Centro de Aprendizaje a tra-

vés de la bibtioteca escolar.
2) Facilitar una biblioteca de demostraciones

(de perfeccionamiento) para supervisores,
directores de centros docentes y profesorado
en general.

3) Demostrar el resultado de un esfuerzo coope-
rativo de diversas entidades (Ministerio,
Diputación, Ayuntamientos, etc.) para su-
ministrar experiencias culturales a los mu-
chachos (y adultos).

4) Enseñar al profesorado el funcionamiento
de la biblioteca e insinuar en ellos vías de
creatividad que permitan estudios prospec-
tivos para el perfeccionamiento constante de
la misma.

5) Facilitar al profesorado demostraciones so-
bre diversas técnicas educativas en cursos
de verano.

6) Servir como extensión del aula de clase en
un doble aspecto: a) Facilitar ayuda en las
clases diarias. b) Facilitar el desarrollo dc
una enseñanza creativa.

Objetivos específicos:
1) Suministrar a los maestros medios para en-

señar a los niños ( y adultos) como indivi-
duos, con variados intereses, necesidades y
aptitudes.

2) Hacer accesible una gran variedad de ma-
terial impreso y audiovisual, tanto a los ni-
ños como a los adultos.

3) Motivar a los alumnos para que lean y se
interesen más allá de las exigencias del pro-
grama de estudios (para adultos, suminis-
trarles una ayuda para entender el campo
de sus intereses y gustos).

4) Pertrechar a los niños con hábitos de in-
vestigación y el convencimiento de que es
posible para ellos continuar aprendiendo du-
rante toda su vida.

5) Dar a los usuarios la clase de biblioteca
que precisen para desarrollar al máximo sus
potencialidades para bien suyo y de la co-
munidad.

6) Suministrar un centro de perfeccionamiento
para directivos, supervisores, directores y
profesorado.

7) Suplementar cualquier otro tipo de biblio-
teca pública, sobre todo ofreciendo cursos
de verano.
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8) Servir de laboratorio de demostraciones en
diversas áreas del conocimiento.

9) Facilitar a los profesores trabajo en el Cen-
tro de Producción audiovisual.

10) Organizar programas para niños en edad
preescolar.

11) Organizar seminarios para bibliotecarios,
psicólogos escolares y especialistas en me-
dios audiovisuales.

12) Servir como laboratorio de investigación
para mejorar las propias bibliotecas esco-
lares de proyección cultural.

IV. SERVICIOS

En realidad, todas las instituciones educativas es-
tán para prestar «servicios» a los usuarios. Por esta
razón, gran parte de los objetivos son objetivos de
servicios. Sin embargo, no son términos que se con-
fundan. Qbjetivo es sinónimo de meta a alcanzar
a través de una serie racionalmente ordenada de
actividades. Servicio es sinónimo de ayuda o faci-
lidad que se presta a un individuo o grupo de in-
dividuos.

Naturalmente, en el momento planificativo, no
hay inconveniente en enfocar el «servicio» como
«objetivo» a conseguir a través de un flujo de acti-
vidades. Otra diferencia está en que el objetivo se
alcanza o no se alcanza, mientras que el servicio
se presta o no se presta, o se presta deficientemente.

Los servicios de la biblioteca escolat como medio
de proyeccidn cultural pueden dividirse en dos gran-
des grupos: servicios educacionales y servicios au-
xiliares.
a) Servicivs educacionales.

Los servicios deciden, generalmente, la departa-
mentalización del centro y su estructura material
(al menos así deberia ser). No pueden, pues, ser,
en la práctica, muy numerosos, debido a las innega-
bles limitaciones económicas, técnicas, de personal,
etcétera.

Una biblioteca como centro de proyección cultu-
ral podría ofrecer diversos servicios educacionales,
que pueden ser clasificados ya por la persona que
los recibe, ya por el contenido o intencionalidad de
los mismos. Así, tendríamos:

a) 1. Por la persona que los recibe:
- Servicios para personal directivo y

profesorado.
- Servicios para el alumnado.
- Servicios para los padres de alumnos.
- Servicios para los adultos.

a) 2. Por el contenido o intencionalidad de
los mismos:
- Servicios de «enriquecimiento cultu-

ral» y «tiempo libre».
- Instrucción individualizada.
- Orientación personal, escolar y pro-

fesional.
- Servicio de diagnóstico y evaluación.
- Investigación y difusión de la infor-

mación.

No se nos escapa que los servicios cuyo éxito
resulta más indeciso son aquellos que van dirigidos
a la comunidad adulta, por razones que apuntába-
mos en otro lugar de este trabajo. Asf, pues, nos
referiremos a éstos únicamente suministrando una
lista de actividades que han sido ensayadas con éxi-
to en diversas bibliotecas del mundo. He aquí la
lista:

1) Clubs (de diversa índole siemgre que inclu-
yan la lectura, audición musical, etc., como
medio directo o indirecto de realización).

2) Grupos de lectura y discusión:
a) Asuntos generales.
b) Hogar: planeamiento de minutas, co-

cina, canservas de alimentos, presu-
puestos familiares, decoración de inte-
riores, jardinería, jardinerfa paisajisti-
ca, enfermería doméstica, cuidado de
niños, etc.

c) Agricultura: dirección de granjas, ve-
terinaria, construcciones en madera,
conservación de la Naturaleza, cons-
trucción de cobertizos, instalaciones
protectoras de plástico para los culti-
vos, sistema de riega, maquinaria agrí-
cola, etc.

3) Programas de lucha contra el analfabetismo.
4) Problemas sanitarios.
5) Pasatiempos.
6) Arte:

a) Apreciacián artística.
b) Pintura, escultura, cerámica, joyería.

7 ) Mŭsica:

a) Apreciación musical.
b) Coros, música instrumental.

8) Danza:
a) Danza folklórica.
b) Danza moderna y «ballet».

9) Producciones teatrales:
a) Arnateur.
b) Profesional.

10) Ofictos:

a) Tallado en rnadera.
6) Tapicería.
c) Trabajos diversos: cuero, madera.
d) Fontanería y oficios varios.

I 1) Películas educativas y de entretenimiento.
12) Clubs de lectura y comentarios de textos.
13) Actividades de auto-éducación (con máqui-

nas de enseñar, ejercicios programados, et-
cétera.

14) Proyectos en grupo, tales como espeleología
local, «operación rescate», preparación para
concursos radiados o televisados.

15) Actividades de programas espeeialmente di-
rigidos a la juventud (quince a veinte aSos):
a) Lenguas extranjeras.
b) Clases intensivas de recuperacibn.
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c) Clubs diversos, utilizando la biblioteca
como lugar de reunión.

16) Creación literaria.
17) Exposiciones de artesania.
18) Servicios especiales para personas con taras

ffsicas o psíquicas.

b) Servicios auxiliares.
6) 1. Comedor y transporte.-En combinación

con los servicios generales del centro es-
colar. Se pueden establecer becas o dota-
ciones de variada indole y para diversos
fines: asistencia a conferencias, perma-
nencia en cursillos, etc.

b) 2. Hogares.-Utilizando el servicio de hoga-
res en cursos de vacaciones. Se adjudica
a cada biblioteca un cierto número de
ayudas, de acuerdo con su capacidad y
los programas establecidos. Serían de es-
pecial valor estas ayudas en cursillos de
perfeccionamiento del personal docente
en ejercicio, en cursillos de formación
acelerada, etc.

b) 3. Servicios administrativos.
b) 4. Servicio de conservación, custodia y lim-

pieza.
Como conclusión al capítulo de «servicios» hernos

de recalcar que en ninguna parte como aquí han de
ser tenidas en cuenta aquellas reglas de oro de la
planificación que la conocida estrofa resume así: seis
servidores honestos me enseñaron cuánto sé. Sus nom-
bres son; «cuándo», «c ó m o», «qué», «dónde»,
«quién» y«con qué». Que no corresponden sino a
seis categorfas del planificar: a) temporal = cuándo;
b) metodológica = cómo; c) de contenidos = qué;
d) de lugar T dónde; e) de persona = quién, y
f) de instrumento o medio = con qué.

Nunca insistiremos bastante sobre este aspecto ca-
tegoríal de la planificación. Tantos desastres como
se ven en el sistema educativo no son más que ^la
consecuencia de la «imprudencia administrativa» que,
olvidando alguna (cuando no, útópica y ucrónicamen-
te, todas) de las categorías reseñadas, da en solu-
ciones monstruosas o abortivas que ni la más refi-
nada demagogia política puede encubrir.

V. EDIFICIO 1? INSTALACIONES

Muchos centros docentes han sido cancebidos co-
mo otros tantos lechos de Procusto. Y aún siguen
construyéndose. Es el programa y servicios escolares
los que han de adaptarse al edificio y no viceversa,
con la consecuente e inevitable distorsión de aqué-
llos en función de éste.

En este terreno de las edificaciones educativas o
se da el giro copernicano o de poco han de servir
las sucesivas refotmas educativas. Hemos de admi-
tir y sentar esta tesis fundamental: «Es el edificio
el que ha de plegarse a la función educativa, y no
la función educativa la que ha de plegarse al edi-
ficio.» Los edificios serán una consecuencia del pro-
grama y no una limitación del mismo. Primero se

perfila el programa educativo; luego, se diseñan los
edificios e instalaciones.

Si pretendemos crear verdaderas bibliotecas esco-
lares como centros de proyección cultural, lanzando
«andanadas de libros» sobre determinados centros,
sin preocuparnos de desarrollar programas y servi-
cios educativos ni los edificios ad hoc, habremos
dilapidado el erario público en tumbas faraónicas.
Como norma general, y a Ia vista de casos concre-
tos ya en fase operacional, daremos algunas direc-
trices generales, que pueden servir de pauta, pero
nunca como modelos de eopia.

Para un centro de enseñanza general básica de
700 a 900 alumnos, cuya biblioteca desarrolle un
doble programa escolar y de extensión cultural, pro-
ponemos las siguientes dependencias standard:
Area geneml útil ... ... ... ... ... ... ... ... 622 ms

- Salón de lectura ... ... ... ... ... 280
- Sala de sesiones ... ... ... ... ... 12

Oficina y área de trabajo ... ...
Medtios audiovisuales ... ... ... ...
^ Sala de equipo ... ... .,. 30
^ Id. material paso ... ... 30
^ Id. proyecciones . .. ... ... e 0
^ Id. audiciones ... ... ... ... 40
^ Id .trabajo y administra-

CiÓA ... ... ... ... ... ... 20
Area profesional .. ... ... ... ...
Psicólogo-orientador ... ... ... ...
Vestfbulo e instalaciones mecáni-

az,4
40
160

12
14

21,6

Estas son las dependencias y medidas establecidas
por el próyecto IMPACT para 670 alumnos. La
lámina I nos muestra ei plano de distribución.

En nuestros centros de enseñanza general básica,
sobre todo en zonas rurales, se pueden reducir las
dependencias y superficies en una medida pruden-
cial gue podríamos estimar ast:
Salbn de lectura ... ... ... Reducción hasta un máximo

del 50 por 100.
Sala de sesiones . .. ... ... Puede suprimirse si existe

sala de profesores.
Aula especial ... ... ... . .. Puede suprimirse y acondicio-

narse un aula general.
Oficina y área de trabajo. Puede integrarse en las ofici-

nas generales del centro y
reducirse la superficie en
un 20 por 100.

- Medios audiovisuales: Puede utilizarse para
este fin la sala de usos múltiples, nunca acon-
dicionar un aula que haya de ser usada para
las clasese generales; en todo caso, un aula
fuera de uso cotidiano. Las superficies para
material de equipo y de paso deben respe-
tarse.

- El área profesional es un pequeño saloncito
equipado con libros de Pedagogfa, organiza-
ción escolar, de ampliación cientffica, para
uso del profesorado y personal técniao del cen-
tro. Puede suprimirse, integrándola en la sala
de profesores.

- El gabinete del psicólogo-orientador, el vestf-
bulo y las instalacionea mecánicas deben res-
petarse en la superficie prevista.
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Usando racinnalmente estas rnedidas restrictivas
--de acuerdo eon las posibilidades económicas--se
^pueden crear, construir y poner en funcionamiento
satisfactorio bibliotecas escolares de proyección cul-
tural «compactas», pero «utilitarias», en perfectas
condiciones de cumplir sus variados objetivos.

A mayor abundamiento, facilitamos el plano de
la Jobn Glenn Junior High School (lám. II), con su
gran sala central de estudio. Las paredes de los
grandes anillos están constituidas por paneles amo-
vibles, Io eual presta al edificio una increíble flexi-
bilidad para desempeñar todo tipo de funciones edu-
cativas, a tenor de los distintos programas en curso
o a crear en elfuturo.

Aplicando esta idea a la escala reducida de las
posibilidades económicas de nuestro país, podría
construirse en cada centro un gran «espacio» sin
particiones (provisto de los correspondientes pane-
les, carriles y demás accesorios) que, llegado el mo-
mento ,sería acondicionado para biblioteca con las
dependencias que cada caso concreto requeriese. Se
ganaría mucho en economía y flexibilidad, dos pun-
tos-clave de las construcciones escolares.

En cuanto a las instalaciones, además de las es-
tanterías, mesas de lectura, ficheros, etc.-típicas
de toda biblioteca-, no deben faltar carrels (cabinas
de trabajo individual) para un 4 á 5 por 100 de la
matrfcula. Estos carrels, hábilmente instalados, po-
drían sustituir la sala de audiciones y laboratorio de
idiornas.

VI. FONDO BIBLIOGítAFICO

Pueden seguirse varios criterios para dotar de libros
una biblioteca:

a) Meramente cuantitativo: Se adjudica a cada
biblioteca un «lote» compuesto, más o menos, «a
ojo», espigando títulos acá y allá. La calidad de la
selección dependerá del mejor o peor criterio del
bibliotecario; en cuanto a la cantidad, dependiendo
de un presupuesto fijo-o prefijado-, es muy po-
sible que no guarde relación alguna con la matrícu-
la de alumnos, el censo de adultos y los intereses
y necesidades de unos y otros.

b) Criterio cuantitativo por alumno: Cada bi-
blioteca recibe un número de libros que depende de
la matrícula del centro docente al que está adscrita.
Parece prudente iniciar el plan con un fondo bi-
bliográfico de diez libros por alumno. Adquirir, al
menos, un libro por alumno al año hasta alcanzar
un fondo de unos 40 libros por alumno.

c) Criterio cualitativo: Establecida la cantidad
de libros, Lqué criterio seguir para distribuirlos se-
gún las diferentes áreas de la cultura? Se suele es-
tablecer el criterio de los porcentajes, determina-
dos tras cuidadosos estudios. He aquí los que esta-
blece la «American Library Association» para la en-
señanza elemental y la «North Central Association
of Colleges and Secondary. Schools» para la ense-
ñanza secundaria:

I^.nAañanr^
PJ^mental

i^.uurRan^a
Media

PI A T!' R 1 A i
i. i

Obras Qenerales ... ... ... ... 1.2 S
Filoso[fa ... ... . . -_. ... ... . . -.
ReliBión ... ... ... ... ... ... 1.2 0
Ciencias Sociales: Geografta y

folklore ... .. . ... 9,1... ... ... --
Clencias Sociales: Hístoria ... - 18
Lenguas extranjeras ... .,. ... 0,3 l
Ciencias y Matemáticas ... ... 13 10
Ciencias Aplicadas . . ... 10 10
Educación F(sica y Sanitaria .,. -- 2
8ellas Artes ... ... ... ... ... ... 5 S
Literatura y Ficción ... ... ... 24,^ 33
Siograftas históricas . .. ... ... 22.5 --
Biografías sobre viajes ... ... --- 16
Entretenimiento y recreo ... ... 13 --

Nada nos dicen estas listas sobre la literatura
para adultos. En todo caso-y según nuestro firme
criterio-el desglose cualitativo deberá efectuarse en
nuestro país tras el período de ensayo, al que, más
arriba, hemos Ilamado fase exploratoria. Operar con
cifras de otros países, si bien puede servir como
índice general y aún, en último caso, suplir la indo-
cumentación propia, supone siempre correr un ries-
go de falta de validez y fiabilidad.

Las estadísticas de nuestras bibliotecas públicas
pueden suministrar datos valiosísimos al respecto;
pero, recalcamos, aun a riesgo de ser machacones,
se basan en la «oferta» de un programa muy sim-
ple, generalmente de préstamo de libros dentro 0
fuera del recinto. Se necesita un despliegue mucho
más amplio de la oferta cultural, rico en formas y
medios de presentación, para intentar una aproxima-
ción al campo de las infinitas gamas de necesidades,
intereses y actitudes humanas.
(2) Revistas.

«Es importante que los estudiantes se familiaricen
con una amplia gama de buenas revistas, y la colec-
cián tendrá la amplitud suficiente para representar
muy variadas áreas de interés...» uEn general, las
revistas despiertan el interés por una amplia gama
de temas, dan ánimos para leer a los malos lecto-
res, enseña a los alumnos a localizar la información
que desean y a valorar las publicaciones como fuen-
tes de datos y desarrollar hábitos de lectura recrea-
tiva» (4).

Aún se podrían señalar más rasgos de utilidad en
las revistas petiódicas: 1) mantienen rigurosamente
al dfa la información; el libro envejece, la revista
no, pues renace con cada nueva edición. 2) Las
revistas de tipo literario pueden servir de comple-
mento a las clases de lenguaje, presentando trabajos
de autores del momento. 3) Generalmente las revis-
tas ofrecen amplias y muy logradas ilustraciones
gráficas que mantienen un alto coeficiente de in-
terés en el lector.

Las revistas presentan al director del programa
diversos y muy serios problemas: a) Número de

(4) American Association of School Librarian: "Stan-
dards for School Library Programs".
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tftulos a suscribir. b) Selección de revistas por te-
mas. c) Almacenaje del material. d) Suscripción de
números duplicados.

a) y b) Número de tltulos a suscti6ir y selección
por temas.

No debe tener más limitación que la económica.
Estimamos como mínimas unas 30 suscripciones
anuales, algunas de ellas repetidas, en todas o casi
todas las áreas siguientes:

- Agricultura.
- Artes.
- Literatura.
- «Actualidad». '
- Deporte.
- Cinematografía.
- Ciencias Naturales.
- Modas.
- Política nacional e internacional.
- Aviación y astronáutica.
- Economía.
- Humor y pasatiempos.
- Matemáticas.
- Mecánica (popular).
- Música.
- Reportajes sobre viajes.
- Radio y televisión.
- Fotograffa.
- Hogar. •
- Decoración.
- Automovilismo.
- Artes y oficios.
- Jardinería.
- Revistas de «historietas» para niños.

c) Almacenaje del material.
Plantea un grave problema de espacio. Se habla

de expurgar el archivo cada diez años; también
cada cinco. Nosotros estimamos que la revista atra-
sada pierde rápidamente interés, y que el archivo
debe ser expurgado cada año. La medida en sí pa-
rece demasiado drástica. La eliminación anual de la
revista parece demasiado prematura. No lo es, sin
embargo, si logramos conservar los artículos de in-
terés más durable, eliminando sin piedad los anodi-
nos. Para ello podemos servirnos de dos técnicas:

-- Se entrasacan los artículos más interesantes,
que, debidamente catalogados, se archivan en
clasificadores ad hoc. Un juego de fichas sir-
ve para localizar los artículos.

- Más completa es, desde luego, la técniĉa del
microfilm (o microfilme). El microfilm es un
tipo de fotografía que permite el registro y
reproducción-mediante un proyector espe-
cial--de toda clase de material gráfico. Redu-
ce las copias hasta 1/30 de su tamaño origi-
nal y un archivador de microfilmes puede sus-
tituir a 100 archivadores ordinarios. Para em-
plear esta técnica se requerirfa:

• La existencia de un aparata (o varios) por
provincia dedicado exclusivamente a la repro-

ducción de artículoa de revistas al servicio
de las bibliotecas.

• La disponibilidad, en cada centro, de un pro-
yector de lectura de microfilms.

(3) Periódicos.

Deben suscribirse varios tftulos nacionales de di-
ferentes zonas (no faltará, naturalmente, eI de la
comarca o región donde esté enclavado el centro)
y algún título internacional en francés y/o inglés.
Deben hacerse desaparecer mensualmente.

VII. EQUIPO AUDIOVíSUA1..

No se concibe una moderna biblioteca escolar
como centro de proyección cultural sin estos mo-
dernos medios de comunicación e información:

a) Material de proyección.
Cantidad

I T E M mtnim^

Proyector de 16 nun. ... ... ... 1
Proyector de cuerpos opacos ... 1
Proyector de filminas y diapo-

sitivas ... ... ... ... ... ... ... 4
Proyector de cuerpos transpa-

2

b) Magnetó}onos y tocadiscos.

Magnetofón ... ... ... ... ... ... 4
Tocadiscos (uno estereofónico). 4

c) Material de paso.

c) 1. De alquiler y préstamo: Se facilitará al
máximo este servicio a las bibliotecas
creando centros provinciales de distribu-
ción (y producción, en su caso).

c) 2. Dotación fija: A fin de que la biblioteca
pueda ir confeccionando su fondo de
material de paso (diapositivas, filminas,
discos, cintas magnetofónicas, pelíeulas),
puede seguirse un sistema doble:

• Suministro de material por el Ministerio.
• Subvenciones en metálico (según matrfcula)

para que la biblioteca pueda ir enriquecien-
do su fondo de acuerdo con los intereses de
los usuarios.

d) Material auxiliar y accesorios.

Ha de ser de primera calidad y en la cantidad
requerida por las instalaciones (pantallas, archiva-
dores, mesas de proyección, ete.).

NoTn.-Hemos omitido intencionadamente (por
no tener un carácter directamente educativo) el estu-
dio logfstico de los materiaíes de constnicción, ins-
talaciones, mobíliario y material de biblioteca y ofi-
cinas, etc.; hemos de destacar, sin embargo, que
estos estudios, a cargo de los correspondientes es+
pecialistas (arquitectos, decoradores, técnicos en acGs-
tica y acondicionamiento, mueblistas, etc.), deben
integrarse en el plan general. Nada digamos del om-
nipresente estudio económico en todas sus facetas.
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VII1. PROVISION DE PERSONAL

^ Otro de los grandea fallas de nuestra política
educativa-al menos hasta el momento-ha sido la
proliferacibn de funciones sin una adecuada, califi-
cada y«bien remunerada>, provisión de personal.

Los standerds americanoa son. desde luego, para
nuestra economfa, elevadísimos. Así, la American As-
sociation of School Librarians, para un centro mix-
to (primaria•media) de 450 estudiantes, exige (ex-
cluidos los no profesionales):

- 3 bibliotecarios pmfesionales.
- 1,5 oficinistas.
En nuestros centroa de ensefianza general básica

creo que podría efectuarse la siguiente composición
de personal:

- 1 bibliotecario, responsable ante el director
del centro.

BASES PARA

- 1 oficinista, responsable ante el bibliotecario.
- El conserje del centro podrfa especializarse en

el manejo mect;nico de los medios audiovi-
suales.

- Conceder las horas extraordinarias al perao-,
nal docente en atención a su eapecial dedica-
ción al funcionamiento de íos programae de
proyección cultural.

- La orientación y consejo a cargo del psicólo-
go escolar del centro o de la zona.

- Peraonal contratado para conferencias, char-
las, etc.

- Añadir uno-dos empleados de limpieza a los
^ habituales del centro.

En una planificación cuidadosa no se omitirá la
referencia a cada una de estas posiciones organiza-
tivas, indicando todas y cada una de sus responsa-
bilidades en el funcionamiento de la biblioteca.

APENDI CE
LA CONSTITUCION UE UNA MUESTRA CENSITARIA

Strong, en su obra ya citada, establece los siguien-
tes grupos de ocupaciones que le han servido para
establecer la muestra censitaria de los Estados Uni-
dos. (Natura1mente, estas muestras o sondeos deben

I NOMBRH D$ LA OCUPACION
^iet^ pe

wll oa d
an»

O(icios no cuali/icodos:
Peones labradorea ... ... ... ... ...
Peonea mineros ... ... ... ... ... ...
Peonea de la conatruccibn ... ... ...
Peones de factorfas ... ... ... ... ...
Peones de ferrocurilea y carreteras.
Pescadorea ... ... ... ... ... ... ... ...

Operarioa de garages y transportes
ea general ... ... ... ... ... ... ...

Estibadoroa, mariaeroa ... ... ... ...
Empleados ea lugues de eapectácu-

Servtdores doméatlcos ... ... ... ...

Limpiabotaa, empleadoa de Lvaade-
rfaa, recadiatu ... ... ... ... ... ...

Peonea camineroa ... ... ... . ...
Empleados ea aervícioa pdblicoa ...
Guardas y vígiLntea ... ... ... ... ...

O/icios srmicuali/icados:
Operuioa ea manufacturaa ... ... ...
Chsferea y coaductorea do camioaea.
MaaipuLdorea de molinoa, horaos.

etcétera . ... ... ...... ... ...... . .
Piatores, vídrísroa ... ... ... ... ... ...
Empapeladorea, eatucadorea y :imi-

lara ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bomberos ... ... ... ... ... ... ... ...
Meaoneros, fogoneroa, guudafreaoa,

guardagulu ,operadorea de teléfo-

Mozoa de reparto ... ... ... .. .
Conductorea de tiro (de aaimalm) ...
Polícfaa Eao proleaioaalea), guardiaa.
Coaaerja ... ... ... :.. ... ... ... ...

establecerse periódicamente para que no resulten
anacrónicos.) No incluimos los índices de aquel pafs
por ser totalmente irrelevantes para el nuestro.

NOMBRE DE LA OCUPACION

Cocineros ... ... ... ... ... ... ... ...
Barberos ... ... ... ... ... ... ... ...

Tiatoreros, mayordomos, zapateros,
tapiceros ... ... ... ... ... ... ... ...

Asíatentes de profesionales (sia ca-

Tonb po Tonto po
mll en H NOMBRE DE LA OCUPACION wll ea d

crose ae^o
^r

O/icios cualificados:
Carpinteros ... ... ... ... ... ... ... ...
Maquinistas ... ... ... ... ... ... ...
Mecalr►icos (repatadorea) ... ... ... .
Electricistas ... ... ... ... ... ... ...
Fontaneroa ... ... ... ... ... ... ... ...
Albatiilea de primera' ... ... ... ... ...
Ho;alateros eapecializados ... ... ...
Ebanistas, modistoa ... ... ... ... ...
For;adores ... ... ... ... ... ... ... ...
Maquinistas de ferrocarril ... .
Mecáaicos índustrialea ... ... ... .
Maquinistas industrialea ... ... ... ...
Mecánicos de ferrocurílea ... ... .
Tipdgrafos, eacuaderttadores ... ... ...
Operadores de telégrafo ... ... ... .. ,
Jefes de trea ... ... ... ... ... ... ...
Capatacea ... . ... . . ... ... . ...
Aviadorea, caldereroe, joyeros, afina- •
dorea de pianos ... ... ... ... ... ...
Ccpatacas (encargados-dírectivoa):
-- De explotacionea agrarias ...
- De ezplotacíoaes madereras, mi-

neras ... ... ... ... ... ... ... ...
- De manyfacturu ... ... ... ... ...
- De ferrocarrilea, peaca, autobuee.
- De telégrafoa, telófonos, garagea.

O/icinistaa:
Au^dliu adminiatrativo ... ... ... ...
Tenedorea de flbros ... ... ... ... ...
Coatables ... ... ... ... ... ... ... ...
AdmiNstrativos en oficinas públicas.

Dependientes y viajantes:
Dependientes fijos ... ... ...
Viajantes ... ... ... ... ... ...
Agentes de seguros ... ... ...
Comisionistas ... ... ... ... ...
Corredores de Bolsa ... ... ...
Gestores administrativos ... ...
Empresarios y propietarios de:
Empresas agrfcolas ... ... ...
Comerciantes al por menor ...
Madereros, mineros, etc . ... ... ... ...
Manufacturas ... ... ... ... ... ... ...
Almaceaes, taxis, garages, lugares de

recreo, hoteles, resúuraates, lavan-
derfas, tintorerfae ... ... ... ... ...

Ventaa al por mayor ... ... ... ... ...
Pomgas fúnebres ... ... ... ... ... ...

Conatruccionea (empresas de) ...
Pro/^sionatas:

Arquitectos, artistaa, escultoraa ... ...
Autores, editorea ... ... ... ... ... ...
Músicos ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Publicidad (eapecialiataa) ... ... ... ...
Escarapatfataa profeaioaalea ... ... ...
Delineantea, diseñado;as ... ... ... ...
Qufmicos, ffaicos, médicoa, veterina-

Ingenieroa, dentiataa ... ... ... ... ...

Directívos de easeitanu ... ... ...
Abogados, profeaorado de todoa los

aivelea y claaee ... ... ... ... ... ...
Bibflotecaríoa ... ... ... ... ... ... ...
Practicantes y eafermeroa ... ... .. ,
Persono! no emplead'o:
Escolarea ... ... ... ... ... ... ... ...
No escolarea ... ... ... ... ... ... ...
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