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SinopSiS

este volumen recoge las memorias del encuentro científico Bibliotecológico cele-
brado en La Habana del 20 al 23 de febrero de 2024. Un evento crucial para el 

sector bibliotecario cubano, que reunió a especialistas para debatir los desafíos y opor-
tunidades de la profesión. Las contribuciones presentadas en estas páginas abarcan 
una amplia gama de temas relevantes para el campo de la bibliotecología, incluyendo 
reflexiones sobre la trayectoria de figuras clave y la evolución de las bibliotecas en 
cuba; experiencias en la gestión de fondos antiguos y la importancia de su protección 
legal; buenas prácticas en bibliotecas parlamentarias, universitarias, escolares y públi-
cas; retos y desafíos para la formación de bibliotecarios en la era digital, entre otros. 
Una publicación indispensable para bibliotecarios, investigadores, estudiantes y todos 
aquellos interesados en el futuro de la bibliotecología en cuba.
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Día 20 De febrero

palabraS De apertura
M. Sc. Margarita Bellas Vilariño

Buenos días:

Queridos colegas, bienvenidos a la XXii edición de nuestro encuentro científico 
Bibliotecológico auspiciado por la Asociación cubana de Bibliotecarios (Ascubi), con 
el apoyo de la Biblioteca nacional de cuba José Martí.

Hoy iniciamos nuestro evento dedicado a una querida colega: investigadora, pro-
fesora, especialista en fondos raros y valiosos, con más de 50 años de labor en la 
Biblioteca nacional de cuba José Martí, colaboradora incansable y habitual ponente 
en nuestros eventos , Olga Vega García. en la galería del primer piso inauguramos hoy 
una exposición que muestra las distintas etapas de la revista actual Bibliotecas. Anales 
de Investigación, la impronta de Olga Vega en ella y en otras publicaciones, así como 
algunos objetos personales encontrados en su puesto de trabajo, fotografías y una re-
lación de las distinciones recibidas por su gran labor. Agradecemos a los trabajadores 
de la Sala cubana su imprescindible colaboración en el montaje de esta.

el evento, cuyo tema es “Por un sector bibliotecario fuerte y unido en defensa de la 
profesión”, será virtual y presencial. Lamentablemente, la participación presencial de 
colegas de las filiales de diferentes provincias resultó imposible, mas sus trabajos están 
disponibles en el portal de la Biblioteca nacional de cuba José Martí (www.bnjm.cu).

contamos con la presencia de colegas de la capital y varios colegas extranjeros, a 
quienes damos nuestra más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de las in-
tervenciones, conferencias y debates profesionales. Antes de concluir, solicitamos su 
comprensión respecto a los tiempos asignados, pues solo disponemos de este teatro has-
ta las 2 de la tarde debido a otras actividades de la BncJM como subsede de la Feria.

Sin más, declaramos inaugurado el encuentro científico Bibliotecológico que la 
Ascubi celebra anualmente dentro de las actividades de la Feria del Libro de la Habana.

¡Bienvenidos!

http://www.bnjm.cu
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1. en recuerDo De olga Vega garcía

1.1. olga Vega, la huella profesional y los valores de una auténtica bibliotecaria

M. Sc. Mabiel Hidalgo Martínez

escribir sobre incunables, libros antiguos, ex libris y un amplio glosario de términos 
bibliotecológicos, es mencionar a Olga Vega García como autoridad, tanto en cuba 
como en el extranjero.

desde joven, su inquietud investigadora la llevó a una superación constante, con 
ese don para almacenar datos y buscar la información precisa para los estudiantes de 
una veintena de tesis de diploma que tutoró o para quien solicitara sus servicios. Su 
labor docente comenzó en la entonces escuela de Técnicos en Bibliotecas y continuó 
con la impartición de diplomados, postgrados y cursos de habilitación, hasta alcanzar 
la categoría de profesora auxiliar adjunta de la Universidad de La Habana. La forma-
ción de jóvenes profesionales y el acceso oportuno a la información, sustentados en 
una sólida cultura, fueron acciones naturales en esta bibliotecaria habanera, nacida el 
29 de mayo de 1948.

en la Biblioteca nacional José Martí, Olguita se desempeñó primero como técnica 
y luego ocupó la plaza de bibliotecóloga del departamento circulante, tras obtener la 
Licenciatura en información científico Técnica en 1976. en 5 décadas de labor inin-
terrumpida, transitó por diferentes estructuras internas del centro y, en más de una ocasión, 
asumió la jefatura de departamentos como el de investigaciones Bibliográficas, el de 
investigaciones Bibliotecológicas y Metodológico, y el de información especializada. 
en 2009 obtuvo la categorización de investigadora auxiliar y se integró al departa-
mento de investigaciones, sin abandonar su trabajo en la sección de Fondos Raros y 
Valiosos, mágico espacio al que llegó en mayo de 1989.

La sección “Tesoros” de la revista Librínsula, así como la edición de obras facsimila-
res del siglo xix cubano, contaron con Olga Vega como fiel colaboradora. Los Ingenios: 
colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la Isla de Cuba, y Toma de  
La Habana por los ingleses (tercer y cuarto volúmenes, respectivamente, de la colección 
Raros y Valiosos, iniciada en 2010), conservan la huella intelectual de esta investigado-
ra. Asimismo, nos legó textos impresionantes sobre diversos temas relacionados con el 
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libro antiguo, los grabados, las medallas, las tarjetas postales y otros documentos que 
integran las colecciones especiales de la institución.

el olfato de bibliófila de esta habanera de ascendencia asturiana la llevó a desen-
trañar curiosidades y elementos singulares del Fondo Antiguo de la Biblioteca nacional 
de cuba José Martí, su amado espacio profesional, al que acudían usuarios nacionales 
y extranjeros en busca de sus referencias.

de su mano viajamos a los siglos xvi y xvii y nos asombramos ante monstruos 
marinos, seres mitológicos, feroces piratas y conquistadores del nuevo Mundo; 
descubrimos incunables, el continente americano, valiosas ediciones del Quijote con 
ilustraciones de Gustave doré, los peces iluminados de Antonio Parra del siglo xviii, 
y las raras ediciones de los libros de música de la colección Raventós. en la extensa 
lista de sus artículos no puede faltar su adorada Tarifa General de Precios de Medicinas, 
el impreso cubano más antiguo que se conserva en la mayor de las Antillas, y el único 
ejemplar en el mundo, según consta, inscrito en el Registro nacional del Programa 
Memoria del Mundo de la Unesco en 2016. en el expediente de nominación fueron 
esenciales los apuntes y textos que sobre este valioso título nos legó su más fiel albacea.

en su “búnker”, como llamaba a su computadora, guardaba informes de trabajo, 
evaluaciones, tesis, inventarios de colecciones y programas de los cursos de postgrado 
que impartió durante décadas. He conocido pocos profesionales con su destreza para 
“armar el muñeco”, como solía decir, al redactar un informe, fundamentar un tema o 
colaborar con colegas o directivos. en eso también fue una experta. Y qué decir de su 
manejo de las tecnologías: aunque pertenecía a la generación analógica o de Gutenberg, 
Olguita dominaba programas informáticos y se actualizaba constantemente en fun-
ción de sus investigaciones y del servicio.

cual búho de Minerva, era inigualable su capacidad para ubicar ejemplares, para 
admirarlos y transmitirnos esa admiración al identificar el valor de los libros atesora-
dos en el Fondo Antiguo. en ese laberinto nos condujo muchas veces, por teléfono, 
cuando solo ella sabía dónde se hallaba un determinado volumen. como celosa guardia-
na de lo valioso, gracias a Olguita, títulos imprescindibles de los fondos de colección 
cubana no tomaron otros caminos.

cuando la pandemia de cOVid-19 modificó el ritmo de nuestras vidas, Olga Vega 
publicaba sistemáticamente en las redes sociales y en el portal web de la BncJM. Sus 
textos, algunos “refritos”, como llamaba a la reutilización de viejos apuntes, devela-
ban el maravilloso mundo de los impresos antiguos, sus historias y cuestiones técnicas, 
como referencista estrella que era, pues no hubo ejemplar que le fuera ajeno.
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Hasta sus últimos días mantuvo su fidelidad a la Biblioteca y a la cultura cubana. 
Su última visita a este edificio fue para recibir el Sello Aniversario 80 de la central de  
Trabajadores de cuba (cTc), a finales de enero de 2022. en sus palabras de agra-
decimiento expresó: “esta distinción es el homenaje no solo a mi persona, sino a mi 
colectivo de trabajo y a todos los que me formaron cuando comencé a trabajar en la 
Biblioteca nacional, así como a las nuevas generaciones que constituyen mi relevo y 
de las que me siento orgullosa”.

Por ello, no es posible hablar de la Biblioteca nacional de cuba José Martí, de las 
Salas especializadas, la colección cubana o los Fondos Raros y Valiosos, sin men-
cionar a Olga Vega García. Sus pasos y su forma de hablar característicos honraron la 
institución durante 50 años. La mañana del 12 de julio de 2022, partió, tranquila, a 
otra dimensión.

en mi lista de agradecimientos profesionales, Olguita ocupa uno de los primerísi-
mos lugares. Gracias a su “olfato”, como bien decía, pasé del departamento circulante 
a la Fototeca de colección cubana. Fue ella quien, tras darme la oportunidad de exa-
minar el módulo de Historia del libro y las bibliotecas del diplomado en Bibliotecología 
a finales de 2009, mencionó mi nombre en un consejo de dirección, abriéndome el 
camino a nuevos descubrimientos profesionales. Años después, tuve el honor de ser 
su colega y discípula en los Fondos Raros y Valiosos, su “clon”, como definía a los jó-
venes que consideraba su relevo.

el recuerdo de Olga Vega, su impronta profesional y humana, perdurarán en quie-
nes la conocimos, dentro y fuera de la Biblioteca nacional. Siempre optimista, incluso 
cuando su salud decayó. Madre orgullosa de su único retoño convertido en doctor en 
Química, su mejor creación, como ella decía; la maestría y el doctorado que no alcan-
zó a realizar se materializaron en su amado Kikín.

extraño sus llamadas, casi siempre a la hora de la telenovela o mientras preparaba 
a mi hijo para dormir, al “conejito”, como bautizaba a los niños de sus afectos. en esas 
conversaciones abundaban expresiones ocurrentes y términos en clave que solo ella 
entendía. Me comentaba temas de trabajo, me informaba sobre los productos recibi-
dos en la bodega y la carnicería, me actualizaba sobre los precios de Supermarket 23 
y me hablaba de las últimas series de netflix, otra de sus pasiones. Así se sentía útil, 
conectada, sirviendo a los demás, cual fiel y auténtica bibliotecaria.

Olga Vega legó una valiosa obra escrita de investigación sobre el patrimonio 
documental cubano y universal, y el ejemplo de cómo aprovechar el tiempo, cre-
cer profesionalmente y colaborar a pesar de las adversidades. Sus textos ameritan ser 
compilados; en ellos se encuentra una parte importante de los fondos antiguos de la 
Biblioteca nacional de cuba José Martí y también de su historia institucional.

¡Muchas gracias!
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1.2. olguita Vega es hoy El Nombre de la Rosa

M. Sc. carlos M. Valenciaga díaz

Se nos fue hoy Olga Vega García (1948-2022). Su amor no pudo superar la pérdida de 
su esposo. con ella se fue un ser humano maternal y hondo que no escatimaba tiempo 
ni ideas para que otros crecieran también a su luz. en la Biblioteca nacional de cuba 
José Martí deja una obra tan grande como ella: las tesis de licenciatura de muchos es-
tudiantes y trabajadores que hoy muestran con orgullo sus diplomados, maestrías o 
doctorados, sin olvidar a Olguita, como la llamábamos cariñosamente.

¿cuánto conocimiento se llevó?, ¿cuánta humanidad?, ¿cuántos deseos de seguir 
creando? Su partida demuestra que no somos irremplazables: Libros Raros y Valiosos 
es Olguita, y Olguita será siempre Libros Raros y Valiosos.

La recordamos en su máquina de escritorio, hablando de Kike y Kikín, escribien-
do sin parar ese caudal que nos dejó en “Tesoros” de Librínsula, que necesita un libro 
que recopile toda esa sabiduría para evitar su desaparición digital porque es único.

Allí labraba sus días, incluso en momentos económicos difíciles, encontrando un 
pan “tostable”, como decía, o cociendo en su máquina para obtener algunos kilitos más, 
creando sin parar y dirigiendo un departamento inmenso y querido de su Biblioteca 
nacional. La vimos salir miles de veces, casi sin fuerzas, para ir a las provincias y com-
partir su experiencia en bibliotecas públicas.

cuando sus piernas ya no le permitían subir a Manuscritos, nos pedía que buscáramos 
un libro y nos decía de memoria su color, forma y ubicación, si no lo encontrábamos por 
el título y su catalogación en aquel laberinto donde El Nombre de la Rosa solo lo sabía 
ella. Así era la albacea de cada cosa valiosa de la biblioteca; poner algo en manos de 
Olguita era confianza extrema de su cuidado y permanencia. Por eso ella trascendió 
ese marco pequeño de su aposento, que si bien raro y valioso lo hacía acogedor para 
sus pupilos, que poco a poco iba convirtiendo en sus hijos, a quienes leía sus artícu-
los, como si uno pudiera enmendar algo a su sapiencia honda, y llamaba casi a diario 
por teléfono para hablar de lo humano y lo divino.

no había día en que no la buscaran con solicitudes inesperadas o búsquedas, y ella 
siempre tenía una respuesta para todo. en sus últimos años, el teléfono y WhatsApp 
eran esenciales para ayudar a muchos usuarios de la colección cubana, a quienes solo 
ella podía guiar.
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Olguita será siempre peculiar, única, de esas personas que dejan espacios irrempla-
zables y será inolvidable para quienes la queremos sin otro interés que tener su amor 
inmenso, ese mismo que la hizo partir hoy a acompañar a su esposo. donde quiera 
que esté, ¡Olgui, te queremos!

desde las raíces de la bibliotecología y las bibliotecas cubanas que ayudó a cons-
truir, está la voluntad de recorrer una y otra vez su camino, para bien del “Mochuelo de 
Minerva”, como le gustaba que la llamaran, para darle voz a sus libros raros y valiosos.

este día es un acto de justicia, de lealtad de Ascubi y de la Biblioteca nacional a 
sus leales. Un acto que muestra que servir es hacer cultura, que atender a un usuario, 
prestar un libro y referenciar el conocimiento oculto en ellos, es un camino a la altura 
de la distinción de la cultura nacional.

Que el espíritu de Olguita nos aliente en nuestros debates y reflexiones, nos inspi-
re a crear conocimientos, a cuidar los libros sin ocultar sabiduría, a saber que nuestros 
tesoros son un bien público y hay que hacerlos accesibles.

Ahora, después de comenzar el evento y el panel, se abriría la puerta del teatro, en-
traría Olguita lentamente, alegre y poco discreta, que ha venido a pie desde su casa, 
oscilando entre recuerdos e ideas para nuevos escaneos de imágenes míticas.

el sonido de la puerta estaría acompañado por nuestro silencio admirado y la 
esperanza de algún invitado en resolver alguna interrogante con ella para alguna 
investigación.

ella alegre saludaría a 2 o 3 conocidos, el panel se detendría, ella sacaría su peine, 
peinaría su cabello mientras alguien le haría espacio a su lado. Ya en su butaca, todos 
atentos, sacaría su móvil y pediría una foto del momento y, cuando menos lo espere-
mos, diría: “Pero sigan, sigan… la jornada”.

Y seguiríamos nosotros, tensos por no decir de más, ella, con su altura, nunca pon-
dría en dudas nuestros errores, sino que los usaría de pretexto para una nueva idea, un 
nuevo proyecto, una nueva oportunidad que nos abriera a la belleza de Gutenberg, el 
libro antiguo y la vida cotidiana.

Bienvenida, Olguita. estás aquí con nosotros. Gracias por detenernos a pensar en 
tu ejemplo, que nos hace deudores del saber que hay en los libros.

¡Muchas gracias!
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2. bibliotecaS y memoria hiStórica

2.1. Taller para el adulto mayor “Confección de colección facticia”.  
iniciativa de la biblioteca Histórica para la preservación de la memoria  
histórica de la oHCH

Lic. Gabriela chamizo córdova

ReSUMen

La Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (OHcH) ha sido, desde su 
fundación, una institución encaminada a preservar la memoria histórica de la ciudad. 
Junto a ella se fundó la Biblioteca Histórica Francisco González del Valle, por el histo-
riador emilio Roig de Leuchsenring, quien inició en la Oficina una valiosa tradición 
de confección de colecciones facticias para mantener viva la memoria histórica de la 
institución y de La Habana. en los años 90, la biblioteca, con el objetivo de continuar 
el trabajo iniciado por Roig, comienza a confeccionar la colección facticia “Momentos 
de la Oficina del Historiador de La Habana”, la cual no solo es creada por los especia-
listas de la biblioteca, sino que, a través de un taller dedicado al adulto mayor, estos 
se involucran en la creación de los volúmenes facticios. el objetivo de esta investiga-
ción es desarrollar el tema: Bibliotecas y Memoria Histórica a través de la experiencia 
del taller para el adulto mayor “confección de colección facticia” como iniciativa de 
la biblioteca en la preservación de la memoria histórica de la OHcH.

Palabras clave: Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana; colección facticia; 
memoria histórica; taller para el adulto mayor.

inTROdUcción

La Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (OHcH) ha sido, desde su 
fundación, una institución encaminada a preservar la memoria histórica de la ciu-
dad. Junto a ella se fundaron la Biblioteca Histórica Francisco González del Valle y el 
Archivo Histórico, entidades cuya misión es precisamente la de preservar, conservar y 
difundir el patrimonio documental atesorado en sus espacios.
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el 11 de junio de 1938 fue creada la Biblioteca Histórica por iniciativa del histo-
riador emilio Roig de Leuchsenring y la estrecha y valiosa colaboración de prestigiosos 
intelectuales de la Asociación Amigos de la Biblioteca nacional. Tras la muerte de 
Francisco González del Valle en 1942, se modificó el nombre inicial de la biblioteca 
y se le incorporó el de este intelectual, quien dejó en testamento a la OHcH su bi-
blioteca privada.

inicialmente, la biblioteca se instauró en uno de los salones que ocupaba la OHcH 
en la planta baja del Palacio de los capitanes Generales, hoy Museo de la ciudad.

Su fondo bibliográfico asciende en la actualidad a más de 64 000 ejemplares, lo 
cual la convierte en la biblioteca más voluminosa del sistema de bibliotecas especiali-
zadas de la Oficina. dicha biblioteca es la rectora metodológica del resto de bibliotecas 
que integran el sistema.

Además del trabajo técnico que se realiza con los fondos documentales, la Biblioteca 
Histórica realiza durante el año un conjunto de actividades enfocadas en la difusión 
de sus fondos hacia la comunidad. en este sentido, se llevan a cabo exposiciones bi-
bliográficas, talleres y otras actividades.

Un espacio muy especial que tiene lugar desde esta biblioteca es el taller de 
“confección de colección facticia” dedicado al adulto mayor. La OHcH tiene una 
valiosa tradición con respecto a la creación de este tipo de conjuntos documentales. 
Tanto emilio Roig de Leuchsenring, primer Historiador de la Oficina, como su fiel 
discípulo eusebio Leal Spengler confeccionaron colecciones facticias que han contribui-
do a la preservación de la memoria histórica de esta institución, así como de la ciudad.

La colección facticia de emilio Roig de Leuchsenring, iniciada en los años 30 del 
siglo pasado, agrupa en más de mil libros la memoria de la ciudad a través de recortes 
de prensa, cartas, boletines e imágenes. dicha colección se conserva en la Biblioteca 
Histórica y es una de las obras más consultadas por los usuarios.

en los años 90, la Biblioteca Histórica, con el objetivo de continuar el trabajo ini-
ciado por Roig de mantener viva la memoria de la institución y la ciudad, comienza 
a confeccionar la colección facticia “Momentos de la Oficina del Historiador de la 
ciudad de La Habana”. este conjunto, compuesto por más de 43 tomos, contiene re-
cortes de prensa, fotografías, artículos no publicados, correspondencia, folletos y otros 
documentos, agrupados por temáticas generales en tomos independientes.

en dicha colección se agrupan documentos con información referente al que-
hacer de la OHcH, así como otras informaciones relevantes de alcance nacional e 
internacional.
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Colección facticia y memoria histórica

establecer un único concepto de lo que es colección facticia resulta complejo por 
varias razones. La primera es que existen diversos criterios en cuanto a esta tipología 
documental y, en segundo lugar, porque son escasas las investigaciones referentes a este 
objeto documental, en ocasiones desconocido o subestimado su valor en las institu-
ciones donde se conservan. no obstante, se han valorado diferentes conceptos sobre 
este objeto, algunos más simples y otros con mayor complejidad. La norma General 
de descripción Archivística, iSAd(G), define la serie o colección como:

documentos organizados de acuerdo al procedimiento administrativo o con-
servados como una unidad porque son el resultado de una misma gestión o 
procedimiento, o la misma actividad, tiene una misma tipología, o debido a 
cualquier otra relación derivada de su creación, recepción o utilización (conse-
jo internacional de Archivos, 1994, p. 15).

Aunque la motivación de la colección según la norma es distinta a la del tipo de colec-
ción que nos ocupa, se trata, en definitiva, de agrupar piezas de acuerdo a un criterio más 
o menos técnico, pero que, en todo caso, encuentra un hilo conductor entre ellas. Por 
su parte, el profesor Agustín Vivas Moreno entiende que:

(…) otra de las características de estas secciones facticias suele ser la amplitud 
temática, geográfica, cronológica y documental. Producto de la múltiple proce-
dencia documental y de los accidentados itinerarios históricos de los documentos 
que componen las secciones de “Misceláneas”, “Varios” y “Papeles Varios”, la 
temática, cronología, geografía y tipología documental de dicha documenta-
ción suele ser dilatada y extensa. en definitiva, son rasgos propios de estas 
colecciones, fruto de su agrupación según criterios subjetivos, la miscelaneidad 
temática, la amplitud cronológica, la diversidad regional y la vastedad docu-
mental (2000, p. 246).

La autora del presente estudio realizó, como ejercicio de culminación de estudios 
de licenciatura, una tesis titulada Colección facticia del Historiador de la Ciudad de 
La Habana: memoria histórica de la institución (1990-1999), cuyo objeto de estudio 
fue una colección de igual naturaleza y similar contexto, por lo cual el concepto for-
mulado entonces será el utilizado en este trabajo:

Una colección facticia es una construcción definida por los intereses de su 
sujeto productor y en circunstancias determinadas. es la ordenación de docu-
mentos portadores de información, en ocasiones con diferente procedencia, 
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diverso formato y bajo un criterio de selección definido por quien colecciona, 
valiosa por su originalidad, valor informativo o coleccionista (chamizo córdo-
va, 2019, p. 23).

La relación entre la colección objeto de estudio y la memoria histórica de la OHcH 
es fundamental para comprender, preservar y transmitir el conocimiento del pasado. 
Los documentos que integran la colección “Momentos de la Oficina del Historiador” 
proporcionan evidencia tangible de eventos y situaciones que han ocurrido durante 
una etapa, permitiendo a las generaciones presentes y futuras acceder a información 
auténtica sobre la historia de la institución y la ciudad.

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado como referente el concepto 
propuesto por la profesora María emma Wills en el libro Los caminos de la memoria 
histórica, puesto que, de alguna manera, resume el sentido de la creación de una colec-
ción de esta naturaleza en la OHcH:

en general, la memoria histórica se ha visto como un campo donde distintos 
gestores de narrativas hilan secuencias y sentidos sobre un pasado imaginado 
desde un presente vivido que marca el futuro proyectado. Bajo esta perspec-
tiva, el pasado, más que cerrado y concluido, toma vida por la manera como 
nos apropiamos de él y le otorgamos unos énfasis y unos significados; por las 
huellas que deja esta lectura en nuestra comprensión del presente y por la for-
ma como orienta nuestra perspectiva de futuro. en otras palabras, y de manera 
coloquial, podríamos decir: “dime qué pasado te narras y te diré quién eres y 
quién imaginas que puedes llegar a ser” (centro nacional de Memoria Histó-
rica, 2018, p. 8).

Colección facticia  
“Momentos de la oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana”

La Biblioteca Histórica cubana y Americana Francisco González del Valle es portado-
ra de diversas colecciones facticias: cuenta con los tomos facticios de Herminio Portell 
Villá, la de emilio Roig de Leuchsenring y la colección “Momentos de la Oficina del 
Historiador de la ciudad de La Habana”, cuyo primer tomo corresponde al año 1996. 
Asimismo, la biblioteca conserva otros tomos facticios de diferentes procedencias, en 
varios casos de propietarios desconocidos, pero que sin dudas aportan datos sobre un 
período histórico específico.

La colección facticia “Momentos de la Oficina del Historiador” surge como inicia-
tiva de los propios bibliotecarios de la Biblioteca Histórica para preservar la memoria 
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histórica de la institución. esta colección, en constante crecimiento, está compuesta por 
diversos tipos de documentos: recortes de prensa, fotografías, boletines, folletos, materia-
les resultantes del trabajo sociocultural de la biblioteca (marcadores de libros, programas 
de actividades de las jornadas por el día del Bibliotecario), entre otros.

La temática fundamental que aparece reflejada es el quehacer de la OHcH, así 
como acontecimientos de alcance nacional que son de interés para la biblioteca por 
su relevancia.

La autora de la presente investigación realizó, para la tesis antes mencionada, un 
análisis desde la perspectiva documental de los 2 tomos de esta colección corres-
pondientes a la década de los años 90. es importante señalar que, aunque los tomos 
estudiados son solo una pequeña muestra con respecto a la cantidad total de tomos de 
la colección, los resultados arrojados permiten tener una visión general de este conjun-
to documental: las temáticas que resultan más interesantes para el sujeto productor, la 
composición documental de la colección, entre otros elementos relevantes.

A continuación, se presenta una tabla con los datos arrojados en la tesis antes 
mencionada:

Tabla 2.1 colección facticia “Momentos de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana”,  
datos obtenidos a partir del análisis realizado

Cantidad total de documentos 238

Tomos 2

Temáticas más recurrentes Composición 
cronológica Composición documental

eusebio Leal Splenger (62)
noticias culturales (49)
convento de San Francisco de 
Asís (16)
Museos y casas-museos (41)
Habana Vieja (20)

1968 (1)
1996 (168)
1998 (29)
1999 (40)

Artículo de periódico (126)
Artículo de revista (3)
imagen fotográfica (1)
Reproducción (108)
Fuente más recurrente: periódico 
Granma (125)

Forma en que se muestran los 
documentos:
impreso (237)

Mecanuscrito (1)

ilustraciones:
Sí (93)
no (145)

Fuente: chamizo córdova, 2019.



21Índice

Brevemente podría explicarse la información representada en la tabla anterior. como 
es posible apreciar, la figura de eusebio Leal es una de las más recurrentes, lo cual se 
debe a que en ese momento era el Historiador de la Oficina, por lo cual la mayoría de 
las actividades eran lideradas por él. Asimismo, es evidente el trabajo desplegado en 
museos y casas museos en esta etapa, además de que durante esta década nacieron la 
mayoría de estas instituciones. La Habana Vieja aparece representada por ser el esce-
nario fundamental de la gestión de la Oficina.

Por otro lado, se observa que los artículos de periódico son los que predominan en 
esta etapa, lo cual se explica porque este tipo de documento es el que se adquiría 
en la Biblioteca Histórica con mayor facilidad, así como indica la preferencia de esta 
tipología documental en esta colección facticia.

Uno de los elementos valiosos de dicha colección es la organización de cada ele-
mento dentro del cuerpo documental; desde el primer tomo aparece la información 
indizada, lo cual facilita la búsqueda de información para el usuario.

Taller para el adulto mayor “Confección de colección facticia”

como se explicó anteriormente, la tradición de confeccionar colecciones facticias guar-
da una estrecha relación con esta institución, pues implica coleccionar documentos 
sobre determinados temas y preservarlos a través del tiempo, práctica que emilio Roig 
de Leuchsenring y eusebio Leal Spengler realizaron durante su vida.

como parte de la proyección sociocultural de la Biblioteca Histórica, en los años 
dos mil se creó el taller de confección de colección facticia dedicado al adulto mayor. 
este taller propone un acercamiento al fascinante mundo de este tipo de colecciones. 
Los participantes conocen la historia de dicha práctica en la OHcH y aprenden so-
bre los diferentes pasos a desarrollar para la creación de volúmenes facticios a través 
de una experiencia divertida y creativa.

de esta manera se involucra al adulto mayor en el trabajo del bibliotecario y estos, 
a su vez, apoyan en la confección de la colección facticia “Momentos de la Oficina 
del Historiador”, en vistas a la preservación y salvaguarda de la memoria documenta-
da sobre el quehacer de dicha institución.

cada año el taller se lleva a cabo por los especialistas de la Biblioteca Histórica. este 
año, el taller se desarrolló durante 5 encuentros, a lo largo de una semana en la etapa 
estival (del 31 de julio al 4 de agosto). La sede fue la Sala de Lectura de la Biblioteca 
Histórica y cada encuentro tuvo una duración de 2 horas aproximadamente, en los 
cuales se realizó la selección de información, recorte y organización por orden crono-
lógico de documentos de diferentes procedencias.
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La distribución de las actividades por encuentros se ejecutó de la siguiente manera:

 – encuentro 1: el objetivo del primer encuentro fue adentrar a los participantes en 
el universo de las colecciones facticias. Por lo cual, fueron presentados por el equi-
po de la biblioteca una muestra documental, así como parte de las colecciones 
facticias atesoradas en este espacio. Asimismo, se realizó una presentación sobre 
la historia de algunas de estas colecciones que abordan el quehacer de la Oficina, 
tradición iniciada por emilio Roig y continuada por eusebio Leal. Paralelamente, 
se precisaron conceptos y procedimientos relativos al trabajo y protección de una 
colección de esta naturaleza.

 – encuentro 2: este tuvo como objetivo que los participantes realizaran la selección 
de la información a contemplar en la colección. A través de la lectura de artículos 
publicados en la prensa, plegables, programas culturales, etcétera, los asistentes, 
guiados por los especialistas, pudieron hacer la selección y recorte de la informa-
ción a conservar. Los documentos trabajados fueron posteriormente organizados 
en carpetas por meses para, en el próximo encuentro, pegarlos en las hojas que 
conformarían los volúmenes facticios de la colección.

 – encuentro 3: el objetivo era pegar los recortes en las cartulinas que servirían de 
soporte para la confección de los volúmenes facticios. Los asistentes aprendieron 
acerca de las diferentes técnicas de ensobrados a emplear para la conservación de 
documentos de mayor formato. en estos casos, hay que tener mucha precaución 
con los dobleces que se le hagan a los mismos para evitar el deterioro y pérdida 
de la información. Por ejemplo: artículos íntegros de periódicos o revistas, mapas, 
planos, etcétera.

 – encuentro 4: el objetivo era continuar el proceso de pegado en orden cronológi-
co de los documentos en las cartulinas. en esta ocasión, los especialistas hicieron 
especial énfasis en que los participantes aprendieran a identificar qué elementos 
se deben tener en cuenta en cada documento (fuente, folio o paginación, fecha) 
para preservar toda la información posible sobre él y facilitar su posterior consulta 
por los usuarios.

 – encuentro 5: en este último encuentro, los participantes pudieron apreciar los 
resultados de los trabajos realizados en los encuentros anteriores, así como compartir 
sus experiencias con los especialistas que los guiaron en el transcurso del taller.

el taller resultó ser una experiencia motivadora para los bibliotecarios que lo desarrolla-
ron. en cada encuentro, los asistentes participaron activamente y se les observó con 
gran interés en las acciones propuestas. Se consiguió que los adultos mayores co-
nocieran qué es una colección facticia y comprendieran la importancia de estos 
conjuntos documentales para la preservación y salvaguarda de la memoria histórica. 
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Los participantes se vincularon al trabajo bibliotecario y contribuyeron a la conforma-
ción de los tomos correspondientes al año 2023 de la colección facticia “Momentos 
de la Oficina del Historiador de La Habana”.

cOncLUSiOneS

La Biblioteca Histórica Francisco González del Valle ha encaminado un conjunto 
de acciones con el objetivo de mantener viva la memoria histórica de la Oficina del 
Historiador de la ciudad de La Habana.

Son escasas las investigaciones referentes a las colecciones facticias; en ocasiones, se 
desconoce o subestima su valor en las instituciones donde se conservan.

Los documentos que integran la colección “Momentos de la Oficina del Historiador” 
proporcionan evidencia tangible de eventos y situaciones que han ocurrido durante 
una etapa histórica, permitiendo a las generaciones presentes y futuras acceder a in-
formación auténtica sobre la historia de la institución y la ciudad.

el taller para el adulto mayor “confección de colección facticia” permite involucrar 
al adulto mayor en el trabajo del bibliotecario y estos, a su vez, apoyan en la confec-
ción de la colección facticia “Momentos de la Oficina del Historiador”, en vistas a la 
preservación y salvaguarda de la memoria documentada sobre el quehacer de dicha 
institución.
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2.2. La colección especial de fotografías funcasta:  
puesta en valor de un patrimonio documental

M. Sc. Mabiel Hidalgo Martínez

ReSUMen

La colección especial de fotografías Funcasta, perteneciente a la Fototeca de la colección 
cubana de la Biblioteca nacional de cuba José Martí (BncJM), comprende negati-
vos de vidrio, negativos de nitrato, acetato de celulosa y positivos, del fotorreportero 
cubano Generoso Funcasta Boizán. Se trata de un conjunto fotográfico de alto valor 
patrimonial, dada la antigüedad de la técnica fotográfica (en el caso de los negativos 
de vidrio) y la variedad de temáticas que representa, reflejo del período neocolonial 
cubano, la vida social y costumbres populares, así como escenarios y personalidades 
emblemáticas de la cultura, la política y la economía nacional. esta ponencia reflexio-
na sobre los desafíos de la puesta en valor de dicha colección y las acciones realizadas 
desde su ingreso a la institución hasta la actualidad.

Palabras clave: preservación; difusión y socialización del patrimonio documental.

inTROdUcción

en las últimas décadas, la fotografía ha experimentado una explosión documental, tanto  
en soporte papel como digital, abriendo nuevas vías para la transmisión y conserva-
ción del conocimiento a través de imágenes. considerada un documento de archivo, 
constituye uno de los patrimonios documentales con mayor difusión e impacto, for-
mando parte de la memoria visual e historia de la sociedad contemporánea. de ahí la 
importancia de su adecuada gestión y conservación, acciones clave para la puesta en 
valor de colecciones y fondos.
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La fotografía analógica tradicional sigue siendo un recurso muy demandado por ciu-
dadanos, instituciones y empresas en el contexto digital actual (Fresneda, 2019, p. 9).  
en este sentido, el fondo fotográfico de la BncJM posee diversas colecciones adqui-
ridas mediante compras, donaciones de particulares e instituciones, y de bibliotecas 
recuperadas; documentos de sumo interés para los estudios de la historia, la sociedad 
y la cultura cubana e internacional.

La colección especial de fotografías Funcasta se integra a las colecciones de va-
lor documental de dicho fondo, llevando el nombre de su creador, el fotorreportero 
Generoso Funcasta Boizán (La Habana, 1908-1965).

durante más de 5 décadas, este acervo fotográfico permaneció sin catalogar, li-
mitando su uso y visibilidad. Ante la necesidad de una proyección estratégica que 
garantice la puesta en valor de la colección Funcasta, esta ponencia expone las accio-
nes realizadas y reflexiona sobre los desafíos de la investigación y gestión documental 
de un conjunto tan vasto y diverso, con escasa información sobre su contenido.

puesta en valor del patrimonio documental fotográfico

el patrimonio documental forma parte del patrimonio cultural de las naciones, englo-
bando la herencia colectiva y la memoria de los pueblos, su cultura e historia. Lobelle 
(2015) destaca 3 características esenciales del patrimonio: temporalidad, significación 
y relatividad. La significación es lo que otorga valor a esa herencia documental con-
servada en instituciones de información y archivos privados.

La “puesta en valor” se define como un proceso que garantiza la conservación y 
recuperación del patrimonio, a la vez que permite su aprovechamiento con fines eco-
nómicos, contribuyendo significativamente a la revitalización social y económica de 
las áreas donde se encuentra.

convencidos de la importancia de todos los bienes, y partiendo de que solo se 
puede valorar lo que se conoce (Velasco, 2010, p. 27), en el caso específico de la fo-
tografía, según Sánchez Vigil (2019), “se hace necesario detener la mirada en los usos 
y aplicaciones de esta, así como en su valor para la investigación, que permiten su es-
tudio dada la transversalidad: historia, ciencia, técnica, industria, etcétera.” (p. 45).

La fotografía, como documento, forma parte del patrimonio cultural y es pilar de 
la investigación. Por ello, es necesario valorar, analizar y difundir las colecciones y fon-
dos conservados en instituciones públicas y privadas, poniéndolos a disposición de la 
comunidad científica (Sánchez Vigil, 2012).

en consecuencia, la puesta en valor de este patrimonio conduce a su apropiación 
social y difusión, pues toda obra humana es cultural y con el tiempo adquiere valor. 
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como reconoce cachiotis (2023), el patrimonio cultural no vale en sí mismo, sino 
por el valor que le otorga el grupo humano que lo sostiene, transmite a las generacio-
nes futuras y lo hereda; es propiedad de todos y debe ser usado y vivido por todos.

Para utilizar óptimamente el patrimonio documental fotográfico y ponerlo a dis-
posición de la comunidad científica y académica, profesores, estudiantes y usuarios 
en general, se debe partir de su gestión, proceso que, según Batista (2016), contem-
pla la organización, descripción, valoración, conservación y difusión de la fotografía.

en este camino de gestión documental para la puesta en valor de colecciones y fon-
dos fotográficos, autores como iglesias (2018) enfatizan la importancia de aprovechar 
las tecnologías de la industria de la imagen, especialmente en el ámbito documental: 
digitalización, difusión en línea y formación/creación de recursos.

irala-Hortal (2021) ofrece pautas para la puesta en valor y difusión del patrimonio 
fotográfico, a partir del estudio del archivo Jalón Ángel. esta experiencia incluyó la re-
copilación de toda la documentación (placas, negativos, positivos, etcétera), así como 
la bibliografía especializada (catálogos, libros, prensa); las principales tareas fueron la 
digitalización, conservación, investigación y difusión.

La colección especial de fotografías funcasta, en el camino  
de su puesta en valor

La colección especial de fotografías Funcasta constituye el mayor fondo de autor de 
la Fototeca de la BncJM. Sus características específicas de origen, diversidad de so-
portes, escasa información en la mayoría de sus documentos, historia documental y 
condiciones ambientales, requieren una proyección estratégica que priorice la gestión 
documental.

Una evaluación general de las acciones realizadas con la colección Funcasta desde 
su llegada a la institución permite sentar las bases para la puesta en valor de este con-
junto documental, de importancia testimonial como fuente para estudios históricos, 
culturales, sociológicos y para la historia de la fotografía cubana, en particular del fo-
torreportaje durante el período neocolonial.

en los primeros años de la Revolución, se vivieron profundos cambios culturales 
y sociales, y el estado y las instituciones culturales buscaron nutrirse de todo aquello 
que contribuyera al enriquecimiento intelectual y espiritual del pueblo cubano.
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con este propósito, tras la muerte del fotógrafo Generoso Funcasta el 9 de octubre 
de 1965, la colección fue adquirida a su viuda por el estado cubano.1 de este modo, 
se incorporó una parte importante de la obra de este fotógrafo de prensa, colabora-
dor de revistas como Carteles, Bohemia, Mujeres, Verde Olivo, y diarios como Heraldo 
de Cuba, El Mundo y Ahora.

La colección contiene imágenes representativas de la vida y costumbres de los cu-
banos, las calles habaneras, los comercios y las actividades de diferentes gobiernos de 
la cuba republicana, desde finales de la década de 1920 hasta aproximadamente 1958. 
cada imagen constituye una crónica social, con la inmediatez de la noticia y la pro-
fesionalidad y belleza características de su creador.

Conservación de la colección especial de fotografías funcasta:  
rompiendo la inercia y abriendo el camino

desde su llegada a la BncJM, la colección Funcasta se almacenó en la Fototeca, en 
cajas medianas y sobres de papel. Las cajas eran de la marca Kodak, algunas para nega-
tivos de 5 x 7 pulgadas. Posteriormente, sin fecha precisa, según la investigadora Zoila 
Lapique, “un grupo de cajas con negativos se enviaron al consejo de estado para ob-
tener positivos por prueba de contacto”.2

Tras 4 décadas, en julio de 2002, comenzó el proceso de conservación de la colección 
Funcasta.3 el persistente olor a vinagre (“síndrome del vinagre”), debido al deterioro 
de las películas de acetato de celulosa y la liberación de ácido acético por la exposición 
a condiciones adversas de humedad y calor, y el riesgo de incendio, junto a los inade-
cuados soportes de almacenamiento, aceleraron el inicio del proceso.

Matos (2023) describe el estado de la colección al iniciar las labores de conservación:

en indagaciones realizadas con las especialistas del área, por parte de las 
especialistas de conservación que atendían en aquellos momentos el fondo 
fotográfico, no se pudo precisar el volumen de la colección por no encontrarse 
esta inventariada, ni procesada. Tampoco presentaba descripción, por lo que, a 

1 información aportada por la hija del fotógrafo, Ana María Funcasta, en entrevista concedida a la 
autora, el 3 de noviembre de 2010.

2 comunicación personal con Zoila Lapique Becali, el 20 de enero de 2011.
3 información del expediente de la colección Funcasta aportada por la Lic. dayra Matos, el 22 de 

junio de 2023, actualmente jefa del departamento de conservación de la BncJM y entonces 
especialista a cargo de la conservación de las colecciones de la Fototeca.
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la hora de realizar las tareas de conservación, solo se tuvo en cuenta la diversi-
dad de soportes.

La colección se encontraba en pésimas condiciones de almacenamiento en 
sobres de papel Kraft, cajuelas grandes y pequeñas de cartón acido, muy de-
teriorados. Fotos, negativos de diferentes soportes: nitrato, acetato y vidrio, 
unidos entre sí. Fueron detectadas alrededor de 50 cajas de estos negativos con 
alto grado de descomposición y síndrome del vinagre. Teniendo en cuenta el 
deterioro presente, se dictaminó que, de forma general, se encontraban en re-
gular y mal estado de conservación, causado por las inadecuadas condiciones 
ambientales y de almacenamiento en que se encontraban, la acidez que presen-
taban sus contenedores, además de las características intrínsecas del soporte.

durante las labores de conservación se crearon condiciones ambientales más estables 
(temperatura y humedad relativa). La colección se trasladó provisionalmente a un local 
adecuado, y los materiales recibían tratamiento antes de ser reincorporados al fondo. 
Los negativos de nitrato y acetato en mal estado fueron digitalizados (Matos, 2023).

como resultado, los documentos se encuentran dispuestos por tipo de soporte 
(negativos de cristal, negativos de nitrato y acetato de celulosa, y positivos) en cajue-
las de cartulina libre de ácido, protegidos individualmente con separadores o crucetas 
de papel de pH neutro, evitando el roce y deterioro (aunque lo ideal sería la separa-
ción independiente).

La cantidad de documentos por caja varía según el soporte: entre 10 y 15 negati-
vos de vidrio, y entre 20 y 30 negativos de nitrato y positivos. La Resolución 201/2020 
del Ministerio de ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (ciTMA) establece que “las 
fotografías se guardan según el formato de estas y que la cantidad no exceda las 15 
unidades por sobre de papel o cartulina de pH neutro”.

Las descripciones, principalmente de las fotografías, fueron escritas en las cajas y 
crucetas por los especialistas durante el proceso de conservación. La información, muy 
general, procede de las cajas originales y del epigrafiario de la BncJM.

La información en los reversos de las fotografías y soportes es crucial para la con-
servación, restauración, digitalización, descripción e investigación. Sánchez Vigil 
destaca que:

cada ilustración, cada letra impresa o caligrafiada, cada motivo, medalla o 
escudo, cada dato tiene un significado o sentido, por lo que la suma de los de-
talles de la puerta de atrás nos interesa en cuanto que configuran la intrahistoria 
del autor y/o del gabinete donde se desarrolló la actividad (2017, p. 167).
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en esta colección, la escasa información en los reversos de las cajuelas y algunos 
positivos sirve como punto de partida para la descripción del contenido, ofrecien-
do pautas para la investigación y posible ubicación de las imágenes en publicaciones 
periódicas. Tras la conservación, la colección se ubicó a la entrada del depósito, me-
jorando la ventilación e iluminación.

La separación por tipo de soporte facilitó el inventario, iniciado en enero de 2010 
y finalizado, por decisión administrativa,4 en marzo de 2011 (quedando pendientes 
unas 600 cajuelas).

dicha labor comenzó con un conteo físico de los negativos y positivos; a cada uno 
se le asignó la signatura topográfica, en los positivos se reflejó con lápiz, al dorso de 
cada fotografía y en el marbete del separador de papel libre de ácido. en los negativos 
de vidrio y nitrato, la numeración a lápiz únicamente se reflejó en marbetes, con el 
número de la caja y la numeración correspondiente.

Se inventariaron 1403 cajuelas: 10 532 negativos de vidrio, 5575 negativos de ni-
trato y 4404 positivos (formatos 4 x 5 y 5 x 7 pulgadas; técnica plata sobre gelatina, 
muy usada por los fotógrafos de prensa en la primera mitad del siglo pasado). Un 
elemento importante a destacar es que no existe correspondencia entre negativos y fo-
tografías, tarea que requerirá un esfuerzo futuro.

el inventario permitió la realización de la tesina de Hidalgo Martínez (2015), pro-
yecto que continúa la autora, involucrando otras acciones con diversas facultades de 
la Universidad de La Habana.5

el estudio exploratorio aportó la biografía de Generoso Funcasta Boizán (informa-
ción inédita), permitiendo establecer nexos entre imágenes y publicaciones periódicas.

4 La especialista a cargo fue trasladada al área de Manuscritos para concluir el inventario del Proyecto 
de conservación y preservación de manuscritos.

5 La investigación con la colección especial de fotografías Funcasta se lleva a cabo por la autora de 
la presente ponencia en los proyectos “Generoso Funcasta: crónicas fotográficas de la república 
1927-1940” (ganador de la Beca de investigación María eugenia Haya, de la Fototeca de cuba, 
2022) y “Fotografía documental y república. La mirada fotográfica de Generoso Funcasta entre 
1929 y 1939” (proyecto de doctorado en ciencias sobre Arte, Universidad de las Artes, 2023-
2027). Además, se presentó una propuesta al proyecto Atenderte, coordinado por la Facultad 
de Artes y Letras, en junio de 2023 y se prevé la realización de tesis de pregrado, con estudiantes de 
ciencias de la información, de la Facultad de comunicación de la Universidad de La Habana.
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Se obtuvo una caracterización general de la colección y un cuadro de clasificación 
con materias generales (según el epigrafiario de la BncJM), permitiendo relacionar 
imágenes con cajuelas y temas, incrementando el número de epígrafes. Se identifica-
ron las temáticas más abordadas por el fotorreportero (finales de la década de 1920 
hasta 1940, aproximadamente).

Asimismo, la tesina propuso una descripción para la colección, aplicando la norma 
iSAd(G) en 3 niveles: fondo, serie y unidad documental; y las 7 áreas de descripción 
archivística.

La BncJM ha utilizado el Anteproyecto de norma cubana de materiales gráficos, 
las Reglas de catalogación Angloamericanas y el Manuale di catalogazione de Giusepina 
Benassati para la descripción de fotografías. con las reglas RdA, deberá evaluarse la 
mejor vía para la catalogación de la colección Funcasta, considerando su magnitud y 
la escasa información documental.

cOncLUSiOneS

Las colecciones especiales de fotografías son una parte importante de los fondos do-
cumentales, cuyo interés e importancia para la investigación científica aumenta con 
el tiempo. Su rescate, conservación y difusión son responsabilidad de las instituciones 
que las custodian.

La colección Funcasta es, sin dudas, un patrimonio por su contenido y diversidad de 
soportes. Las acciones de gestión documental son claves para su futura puesta en valor.

durante décadas, la colección permaneció sin identificar y sin ser valorada en su 
dimensión documental. Para la puesta en valor de la colección Funcasta, se conside-
ra importante establecer alianzas con estudiantes de la Facultad de comunicación 
(ciencias de la información) para el desarrollo de tesis de grado, y la inserción del 
tema en proyectos interinstitucionales, aportando capital humano para la visibilidad 
y uso de este amplio patrimonio fotográfico, con posibilidades de uso en investiga-
ción, docencia y otros fines académicos, como documento histórico y bien cultural.
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2.3. proyecto de promoción de la lectura “Viva la naturaleza”  
desde la biblioteca pública Municipal enrique Hart Dávalos, en báguanos

M. Sc. Bertha M. Anido Véliz

ReSUMen

este proyecto fomenta el amor por la naturaleza a través de la lectura, utilizando obras 
literarias locales e internacionales, conocimientos, valores y tecnologías sostenibles, en 
armonía con la tradición. Se desarrolla en actividades sociocomunitarias, con el ob-
jetivo de incrementar —en cantidad y calidad— la participación infantil, adolescente  
y juvenil en acciones de amor a la naturaleza, la literatura y el patrimonio cultural local. 
Además, capacita a los participantes en la promoción de la lectura con contenidos 
patrimoniales y medioambientales, centrado en el barrio La Represa (Báguanos), de-
clarado en transformación.

inTROdUcción

el proyecto “Viva la naturaleza” busca enriquecer la oferta literaria y artístico-cultural, 
protegiendo y salvaguardando los valores identitarios, evitando su adulteración por el  
comercialismo y la banalidad. Ofrece espacios y actividades para la interacción niño-na-
turaleza, aprovechando un espacio subutilizado.

Su importancia radica en la preservación y promoción de la lectura medioambien-
tal, en consonancia con los Objetivos de desarrollo Sostenible 2030. Se crean alianzas 
comunitarias para preservar valores históricos, patrimoniales, tecnológicos y cultura-
les, promoviendo estilos de vida sostenibles.

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/13/13sanchezvigil.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/13/13sanchezvigil.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3280856.pdf
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La participación comunitaria es fundamental, en un contexto sociopolítico que 
promueva el diálogo, la democracia, la dignidad y la justicia social, permitiendo un 
desarrollo cultural armónico entre lo material y lo espiritual.

Los cambios a partir de la década de 1990 evidenciaron la necesidad de reordenar 
estructuras y la importancia de la participación comunitaria, no solo como comple-
mento de los planes estatales, sino como elemento fundamental para la masificación 
de la cultura, tal como lo recalcó Fidel castro Ruz sobre las posibilidades multiplica-
doras de la cultura en las comunidades.

deSARROLLO

La Biblioteca Pública Municipal, como institución social, posee ventajas para el de-
sarrollo comunitario, gracias a la obra social y cultural de la Revolución, que emanan 
de las comunidades y fortalecen el sentido de pertenencia e identidad local.

Báguanos está ubicado en la zona central de Holguín, limita al norte con los mu-
nicipios Rafael Freyre y Banes; al sur, con Urbano noris y cueto; al este, con Banes 
y Mayarí; y al oeste, con Holguín y cacocum. Tiene una extensión de 803,39 km2. 
Su actividad económica principal es la producción agroindustrial azucarera (empresa 
Azucarera Fernando de dios y López Peña), con 2 núcleos urbanos (Báguanos y Tacajó) 
y 100 asentamientos poblacionales (35 poblados mayores con más de 200 habitantes, y 
65 asentamientos poblacionales con 35 bateyes y caseríos).

el barrio La Represa, en Báguanos, tuvo su auge en la década de 1970, gracias a 
una represa que abastecía de agua al central y a la comunidad, permitiendo la pesca y la 
recreación. Aunque la represa perdió su esplendor, aún se utiliza para la pesca familiar.

este proyecto se alinea con el Objetivo 11 de la Agenda 2030: “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles”. Se implementa desde la Biblioteca Municipal enrique Hart dávalos hacia el 
S/i Patricio Lumumba, siendo aquella la institución educativa con mayor número de 
educandos en su matrícula a nivel municipal.

La investigación comenzó en 2022 con niños de cuarto grado (ahora sexto), parti-
cipando activamente en el concurso “Salvemos nuestro planeta” (con casi 25 años de 
historia), que anteriormente era un concurso de dibujo, poesía y composición. Ahora, 
se realiza en un espacio que permite el contacto directo con la naturaleza.

Las estrategias implementadas para fomentar el amor por la naturaleza incluyen:

 – Promoción de la literatura infantil, juvenil y local (con énfasis en la literatura lo-
cal, dada la tradición editorial de Báguanos).
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 – Siembra y reforestación de árboles en los márgenes de la represa.
 – Juegos tradicionales no practicados en la escuela.
 – elaboración de una comida comunitaria (“caldosa”), donde cada participante 

aporta ingredientes.
 – Vinculación de padres, madres, maestros, auxiliares pedagógicas y vecinos de La 

Represa.

el proyecto “Viva la naturaleza” también contribuye económicamente al desarrollo 
local, articulando con instituciones culturales, promotores culturales, instructores de 
arte y bibliotecas de la zona. cada encuentro promueve la lectura, el juego, la siem-
bra de árboles y el compañerismo. Se reconoce la necesidad de capacitación continua 
para todos los participantes, creando bancos de necesidades de capacitación técnica y 
desarrollo sociocultural y tecnológico.

cOncLUSiOneS

el proyecto sociocultural “Viva la naturaleza” es una herramienta eficaz de promoción 
lectora en un barrio en transformación. Ha promovido la literatura local, fortalecien-
do la identidad y el sentido de pertenencia, dando a conocer símbolos identitarios  
locales y promoviendo una mayor conciencia medioambiental para la preservación 
de La Represa.
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2.4. análisis bibliométrico de la revista UNIÓN (1962-1970)

M. Sc. Vilma n. Ponce Suárez

ReSUMen

este estudio revela los atributos de la revista UNIÓN, entre 1962 y 1970, desde la bi-
bliometría descriptiva. Mediante técnicas métricas, análisis documental y entrevistas, 
se obtuvieron datos sobre las características de este órgano divulgativo de la Unión 
de escritores y Artistas de cuba (Uneac). Se analizaron indicadores como productivi-
dad autoral, producción por año, géneros, países y temáticas. el año 1968 registró la 
mayor producción; 22 autores fueron los más productivos y 9 temáticas presentaron 
alta frecuencia. Los hombres representaron el 89,6 % de las obras, mientras que los 
autores cubanos produjeron el 68,2 %. Los resultados muestran una tendencia al cre-
cimiento productivo hasta 1968, con temáticas predominantes en literatura cubana, 
sus autores y la crítica literaria. También se incluyeron obras de intelectuales polacos, 
rumanos, franceses y húngaros. A partir de 1966, coincidiendo con un auge de las ar-
tes visuales nacionales, se incorporaron ilustraciones de artistas plásticos nacionales.

Palabras clave: revista UNIÓN; Uneac (Unión de escritores y Artistas de cuba); dé-
cada del 60; revistas cubanas; bibliometría.

inTROdUcción

UNIÓN y La Gaceta de Cuba fueron los primeros órganos divulgativos de la Uneac, fun-
dada el 22 de agosto de 1961 en la clausura del Primer congreso nacional de escritores 
y Artistas. Uno de los objetivos de sus miembros era difundir las obras de escritores y 
artistas cubanos, objetivo también logrado con la creación de ediciones Unión.

en los primeros números de UNIÓN participaron intelectuales que ocupaban res-
ponsabilidades en la dirección de la Uneac como nicolás Guillén, Alejo carpentier, 
Roberto Fernández Retamar y José Rodríguez Feo. el editorial del primer número ex-
plicaba que el nombre reflejaba el deseo de integración de escritores y artistas en torno 
a la Revolución Socialista (“Unión, que con este número inicia”, mayo-junio 1962).

este estudio de UNIÓN se enmarca en la línea de investigación de la Biblioteca 
nacional de cuba José Martí sobre revistas cubanas de la década de 1960. Proyectos 
previos analizaron INRA (1960-1962), Cuba (1962-1969), El Caimán Barbudo (1966-
1970), Revolución y Cultura (1967-1970) y Pensamiento Crítico (1967-1971).
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Los resultados que se explican en este texto corresponden a uno de los objetivos 
específicos propuestos en el proyecto “La revista Unión en el contexto sociocultural 
de los años 1962-1970”. Se asumió la perspectiva de la bibliometría descriptiva para 
revelar algunos de los atributos de la publicación en ese período. Junto a los métodos 
cuantitativos se utilizaron otros de carácter cualitativo, aplicándose así la triangula-
ción metodológica simultánea.

UNIÓN, especializada en arte y literatura, contó con la colaboración de numero-
sos escritores y artistas de diversas tendencias estéticas. También contribuyeron otros 
creadores que en aquellos años daban pasos promisorios en sus respectivas manifesta-
ciones artísticas. La publicación surgió en un contexto convulso que impactaba la vida 
social, cultural, política y económica de los cubanos. La revista dio visibilidad a un sec-
tor que necesitaba reconocimiento y valorización de su talento por parte del pueblo y 
de la dirección política de la nación.6 como señaló Fayad Jamis: “(…) estrechamente 
vinculada a las contingencias —al destino— del país. Su principal mérito ideológico 
con respecto a la Revolución deberá residir acaso —más que en su afán de reflejarla— 
en su capacidad para asumirla, para recrearla” (1969, p. 13).

Metodología

La revista UNIÓN forma parte de la colección de publicaciones periódicas que ate-
sora la Biblioteca nacional de cuba José Martí. Para su estudio se analizaron los 39 
volúmenes editados entre mayo-junio de 1962 y diciembre de 1970, con frecuencia 
bimensual (trimestral a partir de 1964). de estos, 3 volúmenes fueron dobles (3-4, 5-6 
y 8-9) y 2 especiales: uno sobre literatura rumana (1968) y otro sobre la polaca (1970).

Para el análisis métrico, se creó un repertorio bibliográfico en endnote X7 (1148 
registros), exportado a un archivo .txt, normalizado y procesado en Microsoft Office 
excel 2010. en este se confeccionaron las tablas resúmenes y gráficos. Se utilizaron in-
dicadores de producción por año, productividad autoral, producción por género, país 

6 Algunos sucesos acaecidos durante 1961-1962 son: los estados Unidos rompen relaciones 
diplomáticas con cuba y dispone el bloqueo económico contra la isla; se proclama el carácter 
socialista de la Revolución cubana y se obtienen las victorias de la campaña de Alfabetización y 
ante la invasión mercenaria por Playa Girón; se aprueba la Segunda declaración de La Habana; se 
realizan varias reuniones de escritores y artistas con la dirección del país en la Biblioteca nacional 
y Fidel castro pronuncia su discurso “Palabras a los intelectuales”; y se celebra el Primer congreso 
nacional de escritores y Artistas.
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y temática.7 Los datos cuantitativos se interpretaron con análisis documental de fuentes 
primarias (revista, testimonios de colaboradores,8 documentos del Archivo central del 
Ministerio de cultura y del Archivo de la Biblioteca nacional de cuba José Martí) y 
secundarias (bibliografía auxiliar). También se utilizaron métodos analítico-sintético 
e inductivo-deductivo, en el proceso de reflexión sobre la época y el desempeño evo-
lutivo de la Uneac como institución gestora de la revista.

resultados y discusión

A continuación, se describen los resultados más significativos de la aplicación de las 
técnicas métricas para cada indicador.

Producción por años
entre 1962 y 1970 se editaron 3, 4 o 5 volúmenes anuales (tabla 2.4). Los años 

1968 y 1970 tuvieron mayor cantidad debido a números especiales.

Tabla 2.4 Producción por años

UNIÓN (1962-1970)
años Cantidad de volúmenes* % Cantidad de obras %

1962 3 8,3 78 6,7

1963 3 8,3 47 4,0

1964 4 11,1 86 7,4

1965 4 11,1 104 9,0

1966 4 11,1 192 16,7

1967 4 11,1 166 14,4

1968 5 11,1 202 17,5

1969 4 11,1 111 9,6

1970 5 13,8 162 14,1

Total 36 1148

* en 1962 se publicaron los números 3-4 en un solo volumen y en 1963 se presentaron de igual 
forma 5-6 y 8-9.

7 en la designación de las materias (temáticas o epígrafes) se tomó como guía el epigrafiario que se 
elabora en la Biblioteca nacional de cuba José Martí.

8 Para esta investigación fueron entrevistados el dramaturgo Gerardo Fulleda León (Premio nacional 
de Teatro 2014) y el escritor Reynaldo González (Premio nacional de Literatura 2003 y Premio 
nacional de Periodismo cultural 2007), ambos colaboradores de UNIÓN en los 60.
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La revista alcanzó la mayor producción en 1968 (202 trabajos, 17,5 % del total),  
influenciado por 3 números con más de 200 páginas, incluyendo uno dedicado al cen-
tenario del inicio de las guerras de independencia y los 10 años de la Revolución. el  
otro fue la edición especial sobre literatura rumana (49 autores de esa nacionalidad).9  
el declive de 1969 coincidió con el fin del mandato de Fayad Jamis como jefe de 
Redacción (desde 1965),10 sustituido por el escritor Otto Fernández. Las ediciones 
de septiembre y diciembre bajo la responsabilidad de este último contaron con menor 
número de páginas respecto a las anteriores de ese año. esta situación se produjo en 
un momento de tensión en el ambiente cultural en el que estaban involucrados varios 
miembros de la Uneac. desde fines de 1968 el debate ideológico emergió a la palestra 
pública, como expresión de la “lucha por el poder de la cultura entre un sector de la 
vanguardia y los “ideólogos profesionales”.11

el comité director de la asociación circuló una declaración en la que expresaba 
su inconformidad con la decisión del jurado que había otorgado el Premio Uneac a las 
obras Fuera de juego (en poesía), de Heberto Padilla y Los siete contra Tebas (en teatro), 
de Antón Arrufat. el documento expresaba que a ambos libros los consideraba “(…) 
ideológicamente contrarios a nuestra Revolución” (comité director de la Unión de 
escritores y Artistas de cuba, 15 noviembre 1968). A raíz de este hecho en la revista 
Verde Olivo, órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), se publicaron entre 
los meses de octubre y noviembre 5 artículos firmados con el seudónimo de Leopoldo 
Ávila, en el que se cuestionó la honestidad revolucionaria y la ética de algunos intelec-
tuales, entre los que estuvieron varios de los autores que alcanzaron mayor producción 
en Unión, como Heberto Padilla, Virgilio Piñera, césar López y José Rodríguez Feo 
(tabla 2.4.1) (Ávila, octubre 1968; 10 noviembre 1968; 24 noviembre 1968).

9 en los números temáticos dedicaron una parte del contenido a un asunto específico; mientras que 
los especiales abordaron íntegramente un tema.

10 Fayad Jamis diría con posterioridad en una entrevista: “…yo aparecía como jefe de redacción 
porque nunca quise ser el director, no había nadie como director, aunque yo era el que la dirigía 
plenamente” (Mora y Fowler, 8 octubre 2019).

11  Véase las conferencias de destacados intelectuales reunidas en el libro La política cultural del período 
revolucionario: memoria y reflexión (2007) editado por el centro Teórico-cultural criterios.
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Tabla 2.4.1 Autores con una producción igual o mayor de 10 obras

UNIÓN (1962-1970)

autores más productivos Cantidad 
total de obras

Cantidad de 
traducciones o 

versiones

% de las traducciones o 
versiones respecto al total 

de obras de cada autor
david Fernández chericián 33 24 72,7

Virgilio Piñera 30 17 56,6
Francisco de Oráa 29 22 75,8

Pedro de Oráa 27 7 25,9
Félix Pita Rodríguez 23 14 60,8

Ángel Augier 22 6 27,2
Fayad Jamis 22 16 72,7

Armando Álvarez Bravo 21 14 66,6
Roberto Branly 15 6 40

Reynaldo González 15 - -
Manuel cabrera 13 13 100

Alberto Rocasolano, seud.** 13 9 69,2
Salvador Bueno 12 - -
Víctor casaus 12 - -

Manuel díaz Martínez 12 - -
césar López 12 2 16,6

José Rodríguez Feo 12 7 58,3
Miguel Barnet 11 2 18,1

Leonel López nussa 11 - -
Raúl Martínez 11 - -
Heberto Padilla 11 8 72,7

eliseo diego 10 2 20
Total 377 156 41,3

** Alberto Rocasolano era el seudónimo de Rogelio de Jesús de López Gómez.

en relación con lo sucedido, la dra. c. Graziella Pogolotti diría años después:

el conflicto surgido en torno al otorgamiento de los premios UneAc […] 
anunciaba confrontaciones que quebrantaron los vínculos con un sector de la 
izquierda intelectual y precipitaron los cambios en la aplicación de la políti-
ca cultural consagrados por el congreso de 1971. Una etapa había concluido 
(2006, p. XXiii).

en UNIÓN no se reflejó abiertamente este enfrentamiento que afloró en 1968. Solo 
fue publicado dentro de la sección “Tiempo vivo” uno de los trabajos de Ávila (“Sobre 
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algunas corrientes de la crítica y la literatura en cuba”), sin que se generara ningún 
comentario acerca de este. Sin embargo, la presencia de los autores criticados dismi-
nuyó en 1969 y 1970,12 y se mantuvo el nombre de Rodríguez Feo como secretario 
de Redacción y de Heberto Padilla como miembro del consejo.

en 1970 se observa una recuperación, debido a un número especial, además de los 
4 números correspondientes.

Productividad autoral

en la revista colaboraron 643 autores, 2 corporativos: Uneac y Rinascita (revista del 
órgano del Partido comunista italiano), con un trabajo cada uno. Tuvieron una pro-
ductividad mayor o igual a 10 obras, 22 autores (tabla 1.5), representando el 27,1 % 
del total (377 trabajos de 1389). entre ellos hubo poetas, artistas visuales, un traduc-
tor (Manuel cabrera) y un profesor (Salvador Bueno).

dieciséis realizaron traducciones al español de obras del inglés, italiano, portugués 
y francés; versiones de poemas de autores húngaros, rumanos, polacos, soviéticos y 
alemanes. en 10 casos representando más del 50 % de su producción. de esa forma 
eran continuadores de una tradición nacida desde antes del triunfo de la Revolución 
(Puñales-Alpízar, julio 2015). Solo 6 de los autores más productivos no realizaron tra- 
ducciones.

el poeta, actor y escritor radial cubano david Fernández chericián fue el autor con 
mayor producción (33 contribuciones 2), entre las que hubo poemas, críticas literarias 
y traducciones del inglés; e hizo versiones al español de poemas húngaros, rumanos y 
vietnamita.13 Varios de los intelectuales más productivos formaron parte del consejo 
de Redacción de la revista en determinados períodos (Francisco Oráa, José Rodríguez 
Feo, Félix Pita Rodríguez, Ángel Augier, Fayad Jamis, Armando Álvarez Bravo, Miguel 
Barnet, Heberto Padilla y eliseo diego); y ocuparon responsabilidades en la directiva 
de la Uneac (Pedro de Oráa, Félix Pita Rodríguez, Fayad Jamis, Virgilio Piñera y césar 
López).14 del mismo modo, algunos de ellos recibieron en los 60 premios o mencio-
nes en los concursos convocados por la casa de las Américas y la Uneac.

12 Heberto Padilla publicó 3 poemas en la edición de diciembre de 1969. Las contribuciones de 
Virgilio Piñera fueron únicamente traducciones (3 en 1969 y 2 en 1970); José Rodríguez Feo 
presentó un artículo y 3 traducciones (2 de ella en 1970) y césar López no colaboró en esos 2 años.

13 A partir de 1969 comenzó a firmar sus obras como david chericián.
14 Sección de Literatura de la Uneac: Félix Pita Rodríguez era presidente, Fayad Jamis, secretario 

de cultura y césar López, secretario coordinador. Sección de Artes Plásticas: Pedro de Oráa era 
miembro de la directiva. Sección de Teatro: Virgilio Piñera, secretario de publicaciones.
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en relación a los ilustradores y diseñadores, colaboraron un total de 82 creado-
res, con 130 trabajos. Se destacó Raúl Martínez, con 11 obras, quien estuvo entre los 
autores con mayor producción. en los 60, ya era un artista reconocido por sus nume-
rosas exposiciones y premios nacionales e internacionales recibidos. desde el número 
de marzo de 1968 hasta 1970 fue el responsable del diseño y emplane de la revista, 
junto a darío Mora. Además, ilustró portadas, contraportadas, solapas y textos.

Producción por género

La producción masculina fue significativamente superior a la femenina (87,3 % hom-
bres, 89,6 % de las obras). no hubo mujeres en el consejo de Redacción, o en otra 
responsabilidad de la revista durante todo el período analizado. Tampoco ellas estu-
vieron representadas en el grupo de autores con mayor producción. Belkis cusa Malé 
fue la autora con más obras (9) y de estas 5 traducciones de poemas rumanos. entre 
las 78 féminas hubo 11 artistas plásticas, 9 cubanas y 2 polacas. dieciocho mujeres 
contribuyeron también como traductoras.

Producción por países

en la revista colaboraron autores de 54 naciones de europa, Asia, África y América; 
8 poseían doble nacionalidad y no se pudieron identificar 5. Se comparó la produc-
ción cubana (278 autores, 947 obras) con la extranjera (358 autores, 433 obras). el 
51,7 % de los autores cubanos publicaron 2 o más obras, representando el 85,8 % de 
la producción nacional. Fayad Jamis explicó la inclusión de autores extranjeros: “La 
creciente necesidad informativa de los medios a los cuales se dirige la revista, impuso, 
desde los primeros tiempos, acaso sobre todo a partir de su tercer año, la tarea enri-
quecedora de publicar regularmente textos de los más importantes escritores de otras 
partes del mundo” (1969, pp. 11-12).

Autores polacos (61 obras), rumanos (53) y húngaros (35) tuvieron alta producción 
debido a números especiales (tabla 2.4.2). esto se relaciona con las relaciones cultura-
les con países socialistas. esto fue resultado de la publicación en UNIÓN de ediciones 
monográficas y números especiales consagrados a la literatura y las artes de esas na-
ciones. el contexto incentivaba tal decisión, pues durante los 60 se acrecentaron las 
relaciones comerciales, culturales, deportivas y en otras esferas con los países socialis-
tas, en la medida que el bloqueo y las agresiones del gobierno de los estados Unidos 
afectaban sobremanera al pueblo cubano. Particularmente, con Polonia, Rumanía y 
Hungría se firmaron acuerdos y se realizaron intercambios de presentaciones teatra-
les, de bailes y musicales; así como, se otorgaron becas y tutorías técnicas. del mismo 
modo, algunos escritores extranjeros colaboraron en la selección y traducción de las 
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obras de sus coetáneos que publicaron UNIÓN, como el rumano darié novaceanu, 
quien participó también como jurado de los premios Uneac y casa de las Américas 
de poesía (ilian, julio-diciembre 2017).

Tabla 2.4.2 Producción por países (más de 30 obras)

UNIÓN (1962-1970)

países Cant. autores % Cant. obras %

cuba 278 43,3 947 68,2

Polonia 58 9,0 61 4,3

Rumanía 50 7,8 53 3,8

Francia 34 5,3 42 3,0

Hungría 29 4,5 35 2,5

Por otra parte, miembros del consejo de Redacción fueron invitados a estas naciones 
y colaboraron en sus publicaciones. el propio Fayad Jamis recorrió varios sitios de in-
terés histórico y cultural de la URSS, checoslovaquia y china. en Hungría publicó 
en las revistas Nagy Vilag (húngara) y Secolul xx (rumana) y preparó la versión en es-
pañol de una antología de poemas del escritor Attila József, para la editorial corvina 
(“nuestros colaboradores”, abril-junio 1966). Poetas húngaros visitaron la isla en esa 
etapa, como Andras Simor y Vaci Mihály, quienes fueron colaboradores de UNIÓN. 
durante su estancia, este último recopiló textos de jóvenes escritores cubanos para una 
edición especial de la revista Nueva Literatura que dirigía.

Respecto a los franceses (42 obras), su presencia en la revista estuvo relacionada con 
los vínculos que estableció la izquierda de ese país con la Revolución cubana, desde su 
victoria el primero de enero de 1959. destacados intelectuales galos visitaron la isla 
en esa etapa y participaron en diversos proyectos culturales. Lo mejor de la literatura 
y filmografía francesa llegó a ser parte del universo conocido por los cubanos en esos 
años. entre los autores franceses que colaboraron en la revista estuvieron los filósofos 
Jean Paul Sartre, Pierre Macherey, Louis Althusser y Roger Garaudy; así como, los es-
critores Louis Aragón, Michel Troche, Boris Vian, Michel Leiris, entre otros. de igual 
forma, los vínculos de un grupo de creadores cubanos con una parte de la intelectua-
lidad de ese país databan de mucho antes del 59, cuando habían permanecido por un 
tiempo en territorio francés. entre ellos, algunos miembros del consejo de Redacción 
de UNIÓN, como nicolás Guillén, Ángel Augier, Fayad Jamis, Leonel López nussa 
y Félix Pita Rodríguez.
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Otras naciones mejor representadas en la revista fueron: italia (22 obras); URSS 
(19); españa (15); Viet nam (13) y Alemania (Occidental y Oriental) (12). en relación 
con los latinoamericanos (excepto los cubanos), hubo 41 autores, con 77 publicacio-
nes. Además, 35 creadores del continente africano aportaron igual número de obras.

Producción temática

nueve temáticas tuvieron una frecuencia mayor de 30 obras, destacándose: Literatura 
cubana - Poesía, que alcanzó el primer lugar con 180 publicaciones; seguida por 
escritores cubanos (167) y Literatura cubana - Historia y crítica (164) (tabla 2.4.3). 
Los datos obtenidos manifiestan el empeño del consejo de Redacción por dar a  
conocer la obra poética y narrativa de los escritores nacionales. dicha labor fue acom-
pañada de la reflexión crítica, la cual tuvo, por lo general, propósitos divulgativos y 
educativos; pero también, estuvo aquella dirigida a un público más especializado.

Tabla 2.4.3 Temáticas más frecuentes (más de 30 obras)

UNIÓN (1962-1970)

Temáticas Cantidad de obras

Literatura cubana - Poesía 180

escritores cubanos 167

Literatura cubana - Historia y crítica 164

Literatura cubana - cuento 108

dibujos - cuba 98

escritores Rumanos 48

Pintores cubanos 43

Literatura Rumana - Poesía 35

Literatura Africana - Poesía 31

Total 874

entre las materias más frecuentes estuvieron, además, dibujos - cuba (98 obras) 
y Pintores cubanos (43). corresponden al número especial de 1968 las temáticas 
escritores Rumanos (48) y Literatura Rumana - Poesía (35). en relación a la Literatura 
Africana - Poesía (31), 30 de ellas pertenecieron a la edición de enero-marzo de 1966, 
dedicada a la poesía de ese continente. este número se editó en el marco de la celebra-
ción en La Habana de la Primera conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, 
África y América Latina, conocida como la Tricontinental. del territorio africano asis-
tieron al encuentro delegados de 27 países y 28 organizaciones (“Primera conferencia 
Tricontinental”, febrero 1966).
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en 1968 se alcanzó la mayor productividad respecto a las materias más frecuentes, 
pues, excepto la poesía africana, se abordaron todas las demás temáticas. en particular 
influyó la edición especial dedicada a la literatura rumana y el dossier de dibujos publi-
cado en el número de diciembre, con obras de 39 jóvenes pintores cubanos, muchos 
de ellos alumnos de la escuela nacional de Arte. el dibujo cubano tuvo en este año 
su mejor resultado (50 obras).

en esta fecha ya se producían las primeras graduaciones de estudiantes de la escuela 
nacional de Arte (enA) y La Habana se vio conmocionada con la celebración del 
XXiii Salón de Mayo (Salón anual de la Plástica de París), en 1967, la cual tuvo en 
paralelo la exposición “Pintores jóvenes de cuba” en el centro de Arte de la capital. Al 
año siguiente, un grupo de artistas noveles de la enA y de la brigada Hermanos Saíz 
fueron merecedores del premio Adam Montparnasse de la Joven Pintura, en el XXiV 
Salón de Mayo en París. esta resultó también una etapa de realce de la gráfica cubana, 
a lo cual correspondió el cambio favorable que tuvo el diseño de la revista, gracias al 
talento de artistas como Frémez (José Gómez Fresquet), Héctor Villaverde, Rolando 
Oráa, Raúl Martínez y darío Mora, entre otros. Por otra parte, 1967 resultó el más 
relevante para la poesía cubana desde el punto de vista cuantitativo, con 53 obras.

en ese año el consejo de Redacción se nutrió con 13 reconocidos escritores y 2 
secretarios.15 estas fuerzas intelectuales conformaron el número de octubre-diciembre 
dedicado a ofrecer un panorama de la literatura cubana.

cOncLUSiOneS

La aplicación del análisis bibliométrico en combinación con otros métodos de carácter 
cualitativo en el estudio de la revista UNIÓN contribuyó a develar o acreditar algunos de 
los rasgos que la distinguieron como producto comunicacional durante 1962-1970. 
entre estas características estuvieron:

 – Su producción tuvo una tendencia creciente hasta 1968, en lo cual incidió la conso-
lidación que se fue produciendo en el equipo que integró el consejo de Redacción 

15 A partir del número de abril-junio 1967, el consejo de Redacción estaba integrado por: Ángel 
Augier, Miguel Barnet, Alejo carpentier, eliseo diego, Gustavo eguren, Pablo Armando Fernández, 
nicolás Guillén, césar Leante, José Lezama Lima, enrique Oltuski, Heberto Padilla, Félix Pita 
Rodríguez y José Antonio Portuondo. el jefe de Redacción era Fayad Jamis, y como secretarios 
estaban José Rodríguez Feo y Francisco de Oráa.
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y la labor del escritor y artista plástico Fayad Jamis como jefe de Redacción. este 
resultó el año en el que se alcanzó mayor producción en general y respecto a las 
materias más frecuentes. el declive producido en 1969 estuvo condicionado por 
el reemplazo de Fayad Jamis de su cargo, en un contexto de aguda confrontación 
ideológica en la que estaban involucrados algunos gestores y colaboradores de la 
revista. no obstante, la merma productiva en el 69 no rebasó los niveles inferiores 
de años anteriores.

 – el aporte de los autores masculinos resultó más numeroso respecto al de las mu-
jeres, lo cual coincidió con la tendencia prevaleciente en las publicaciones de esa 
época. La cantidad de extranjeros superó la de los cubanos, no siendo así en cuan-
to a su producción, pues el 51,7 % de los nacionales publicaron 2 o más obras. 
La significativa presencia en las páginas de UNIÓN de trabajos de creadores de 
los países socialistas, en particular de Polonia, Rumanía, Hungría y la URSS, 
contribuyó a estrechar los lazos culturales entre intelectuales de la isla y los de 
estas naciones; así como al conocimiento por los lectores cubanos de su literatura, 
y en menor medida, de sus artes visuales. esta fue una línea editorial no declarada 
en el momento fundacional de la revista, la cual nació después, dado el interés de 
la dirección política del país y de la presidencia de la Uneac de extender dichos 
vínculos a las esferas artísticas y literarias.

 – Las temáticas relacionadas con la literatura cubana, sus escritores y la crítica estu-
vieron presentes en todos los años y fueron las de mayor frecuencia. de esa forma, 
la revista cumplió con el propósito que había motivado su creación, de sociali-
zar la obra de los intelectuales cubanos. Las ilustraciones de los artistas plásticos  
alcanzaron su mayor visibilidad en 1968 y se insertaron a partir de 1966, en 
correspondencia con un contexto que favorecía el desarrollo de un arte de van-
guardia, sin trabas de índole estético.
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2.5. Una mirada al periódico regional Antorcha (1965-1966):  
conservación e importancia

M. Sc. Ana G. González Ochoa, Téc. Abel Reyes González, Téc. elizabeth Pino Aguilera

ReSUMen

este trabajo analiza el periódico regional Antorcha (1965-1966), parte fundamental 
de la memoria de la Revolución cubana, para mostrar el acontecer político, históri-
co, cultural y social de la década de 1960 en la región. Publicada entre 1965 y 1970, 
Antorcha forma parte del patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Pública carlos 
Fernández. el estudio hemerográfico de los años 1965 y 1966 permitió constatar la 
importancia de esta etapa y el significado del movimiento de corresponsales voluntarios 
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en las regiones de Banes, Antilla y Tacajó, quienes reflejaban la voz del pueblo. La pu-
blicación permite revivir aquellos años fundacionales del país desde una perspectiva 
territorial, mostrando la efervescencia revolucionaria, el sentido de pertenencia y la 
contribución a las tareas que enaltecían el papel de la Revolución. el semanario se 
guio por las directrices del Partido comunista de cuba y el comandante en Jefe Fidel 
castro, cuya inspiración se refleja en la solidaridad, el internacionalismo, la atención 
a niños y obreros, y el desarrollo de la cultura y la educación. Además, se destaca la 
participación de organizaciones políticas y de masas como la cTc, los cdR, la FMc 
y la UJc. debido a la abundante información, este trabajo selecciona solo algunos de 
los hechos más relevantes. Antorcha, con la calidad de sus trabajos y la información 
que aporta a la memoria histórico-cultural, tuvo una connotación no solo regional, 
sino también nacional.

inTROdUcción

Las publicaciones periódicas locales constituyen una valiosa fuente de información 
para comprender las características históricas, culturales y sociales de diferentes épo-
cas. Las que se conservan, generalmente atesoradas en bibliotecas públicas o archivos, 
enriquecen las investigaciones sobre diversas temáticas, a menudo no recogidas por la 
historiografía nacional.

Banes posee un importante legado de publicaciones periódicas; sin embargo, la in-
formación al respecto es dispersa. Algunos trabajos inéditos, basados en fuentes orales y  
escritas, se encuentran en manos de investigadores; otros, en poder de particulares que 
los conservan como recuerdos familiares.16

este acervo formó parte del sistema publicitario y editorial local, desde la primera 
mitad del siglo xx hasta el triunfo de la Revolución en 1959. en este contexto, donde 
confluían la vida política, social, económica y jurídica, proliferó una representación 
publicitaria y periodística distintiva. Antes del triunfo revolucionario, Banes contó 
con más de 70 publicaciones periódicas. el nuevo proceso revolucionario implicó  
un cambio social y estético, y la promoción de la cultura y los valores nacionales y 
locales comenzó a publicarse en otros periódicos, desempeñando un rol crucial en la 

16 consultar trabajos inéditos de Asunción cuesta y Abel Tarragó, así como la investigadora Maritza 
Galano y la tesis de maestría El periódico el Pueblo (1915-1940), de Banes: significación histórico-
cultural, de Ana Gloira González, el epígrafe “Surgimiento y desarrollo de Banes (1887-1958)”.



48Índice

batalla de ideas. Así surgió La Verdad de Banes (1959-1960), órgano oficial del PURSc, 
dirigido por Aris Argüelles, con el objetivo de esclarecer al pueblo sobre el nuevo pro-
yecto social y el papel del pueblo ante las bandas contrarrevolucionarias y elementos 
de derecha y oportunistas.

en 1965 apareció Antorcha, publicado hasta 1977, órgano de la Revolución en 
la región Banes-Antilla, “La Voz del Pueblo en Revolución”. La Biblioteca Pública 
Municipal carlos Fernández de Banes (1964) conserva esta publicación en su fondo 
patrimonial. Los investigadores de la institución han realizado estudios hemerográ-
ficos, en este caso específico de Antorcha, abarcando los años 1965 a 1977, con un 
estudio hemerográfico más profundo de 1965 a 1970.

este trabajo se centra en los años 1965 y 1966, por su valor y buen estado de con-
servación. La trascendencia de este estudio radica en que esta publicación representó 
la voz del pueblo a través del movimiento de corresponsales, fieles representantes de la 
época, quienes reconstruyeron, desde el periodismo, la vida política, cultural, econó-
mica, social e internacional de cuba con una mirada regional, de entrega e identidad 
cubana, favorecida por la Revolución.

deSARROLLO

Antorcha no fue una publicación más, sino el órgano del comité del Partido regional. 
Su creación respondió a la necesidad de un medio para divulgar los sucesos más im-
portantes, servir de voz al Partido y promover la ideología revolucionaria en la región, 
representando a los trabajadores y su obra. el periódico daba a conocer la vida econó-
mica y social de Banes, Antilla y Tacajó, así como el orden político e ideológico. era 
el único medio de la región para reflejar las ideas revolucionarias, ya que en esa época 
pocos territorios contaban con un periódico.

el montaje era manual, con una prensa de 4 golpes, componiendo los textos letra 
por letra e imprimiendo hoja por hoja (primero las 2 hojas centrales, luego la cuarta pá-
gina y, finalmente, la primera plana el sábado al amanecer). Se editaba en la imprenta 
del Partido17 y se llevaba al correo antes del amanecer para su distribución. este pro-
ceso implicaba un trabajo intenso, hasta altas horas de la madrugada, esperando las 

17 La imprenta estaba situada en Avenida de cárdenas y luego pasó para la calle Bruno Meriño, 
actualmente la notaría, y por último, para la calle 6a del Reparto Silva.
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últimas noticias. Se distribuía a todas las empresas del municipio y a los órganos de 
prensa del país, en los 6 municipios de la región: Banes, Antilla, Tacajó, Samá, Los 
Ángeles y deleite. La suscripción mensual costaba 50 centavos.

este semanario se convirtió en una escuela de periodismo para el municipio, con 
periodistas entusiastas como cristina Aguilera, formadora de profesionales. contó con 
un equipo de corresponsales: Víctor Torno, norberto Ramírez, Ruizdael Hernández 
Marrero, edel del Pino, Fulgencio Laffita, Francisco Balsalobre, Manuel calixto y 
Herminio Roché (fábrica de tabaco), Francisco Hernández Marrero, Pepito Aguilera 
(central Tacajó), y Alberto domínguez (responsable de la producción). Ángel Quintana 
se destacó como caricaturista. Además, un grupo de periodistas, entre ellos Alberto 
Santiesteban, Gustavo Aguilera y Manuel Acosta, escribían artículos, reportajes 
y crónicas.

La fotografía desempeñó un papel crucial, contribuyendo a la veracidad de las no-
ticias. Héctor Sarmiento, el único fotógrafo desde el inicio, realizó una ardua labor, 
comenzando como aficionado. Utilizaba sus propios medios; el laboratorio estaba en 
su casa. con el tiempo, el estado le proporcionó recursos. Asistió a todas las activi-
dades, sin horario de trabajo.

en 1965, el periódico estaba acogido a la Franquicia Postal como corresponden-
cia de segunda clase. el equipo de redacción estaba integrado por Arsenio Velásquez 
Pratt (director), Jorge Velásquez (subdirector), Manuel Acosta (administrador), Rafael 
Hernández y Ángel Gómez (redacción). La redacción y los talleres se ubicaban en la 
Avenida de cárdenas no. 37.

Antorcha, como logro de la Revolución y órgano del Partido comunista de cuba, 
fue un medio informativo de carácter político que divulgaba las actividades y reflejaba 
la vida del territorio y su gente, formando parte de la cultura del pueblo y atesorando la 
historia de 12 años cruciales de la Revolución en la región. Sus páginas reflejaron el 
quehacer de su pueblo e instituciones, mostrando el proceso revolucionario y la con-
solidación del socialismo.

el movimiento de corresponsales voluntarios en centros de trabajo y organismos 
fue determinante, dando al periódico su carácter popular. ellos hicieron llegar el acon-
tecer de sus colectivos en la vida política, económica, cultural, educacional y social 
de la región. este trabajo se extendió a las nuevas generaciones a través del “Rincón 
infantil”, donde se convocaba a los niños a enviar colaboraciones escritas o dibujos.

no hubo hecho o actividad importante que no se divulgara en sus páginas. el 
Partido realizaba encuentros periódicos para analizar el trabajo y destacar a los mejores 
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corresponsales, trabajadores ejemplares propuestos por sus colectivos. el periódico te-
nía gran aceptación popular.

el semanario contribuyó al desarrollo y formación de los corresponsales, especializa-
dos en las actividades que divulgaban en los centros de trabajo y fábricas. Se fortaleció 
el trabajo de la cTc: “La delegación municipal del cTc de Banes está exhortando a 
sus sindicatos para cumplir con la meta de reparar 10 escuelas en la zona rural, ubica-
das en las granjas Gildo Fleitas, Orlando Rodríguez y Fernando Flores”.18

el semanario también informaba sobre eventos como la “Gigantesca caravana de la 
región para Santiago, 26 de Julio”,19 la preparación combativa,20 el Primero de Mayo, 
la Jornada de Solidaridad con Santo domingo21 y la participación en el Xii congreso 
de la cTc-R.22 de igual modo, se fortaleció el trabajo de los cdR, la FMc, la cTc 
y la UJc. Se crearon comités municipales, destacándose el trabajo de las brigadas téc-
nicas juveniles como base material para la sociedad futura en nuestra nación.23 La UJc 
se fortaleció a través de asambleas que ampliaron sus filas.24

Los cdR, mediante la vigilancia comunitaria, contribuyeron a la detención tem-
prana de oportunistas: “detenido 4 ladrones, estos tenían en su poder varios cortes 
de traje, pantalones y ciertas pertenencias siendo sorprendidos cuando ya habían roto 
un armario, una vitrina y habían registrado otros lugares”.25

el carné de los cdR era prestigioso, y se realizaban asambleas comunitarias para 
su entrega (“capturada banda de ladrones de gomas…”).26

en un momento de gran efervescencia revolucionaria, la Revolución se comprome-
tía con todos los grupos sociales. Se manifestó un amplio movimiento en la producción  
industrial y agrícola. en un país con larga tradición azucarera, este sector se convirtió 
en un puntal para el desarrollo económico. Tras la suspensión de la cuota preferencial 

18 Antorcha; Banes, 1965 ago 14, p. 3. Texto sobre el mes de reparación de las escuelas.
19 Ibid.; 1965 jun 22, p. 4.
20 Ibid.; 1965 jun 18, p. 3.
21 Ibid.; 1965 abr 14, p. 4.
22 Ibid.; 1965 oct 23, p. 6.
23 Alberto Santiesteban: exposición técnica de las brigadas juveniles, ibid., 1965 oct 9.
24 Ibid.; 1965 oct, p. 4. Ver las asambleas de constitución de la UJc en Banes, Antilla y Tacajó.
25 Ibid.; 1965 ago 27, p. 2.
26 Ibid.; 1966 may 14.
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azucarera a estados Unidos en 1960, se acrecentó el espíritu de trabajo del pueblo 
cubano, registrándose importantes crecimientos de la sacarosa. Los resultados agrí-
colas se duplicaron, gracias al aseguramiento de insumos productivos y medidas que 
estimularon a los productores.27 La publicación reflejó grandes movilizaciones: “Los 
obreros realizan trabajo voluntario en la agricultura, acumulando 2915 horas en este 
trimestre. Además, superaron la meta de 8000 arrobas de la V Zafra del pueblo, al pi-
car 10,166 arrobas”.28

Se destaca el papel de la mujer cubana en la contienda azucarera, como Grimilda 
Fabré y elvia Polanco, quienes fueron entrevistadas por el corresponsal Jorge Velázquez. 
“Yo lo mismo pico caña, que la limpio y hago cualquier trabajo en el campo”,29 senten-
ciaba esa mujer de 35 años. comenzó la zafra en la granja Renato Guitar terminándola 
en la Juan George Soto, las 2 del municipal Antilla-deleyte de nuestra regional. Por su 
labor destacada se le entregaron diversos estímulos materiales de secciones sindicales, 
empresas y organismos de masas. Además, asistió a la celebración del Xii congreso de 
la cTc de La Habana como invitada de Honor. “Picaré mientras haya una caña en 
pie”,30 expresó elvia Polanco, machetera de la Brigada Ramón Pérez Peña, al ser en-
trevistada por el corresponsal Jorge Velázquez. Señaló que en el tiempo en el que no  
había zafra ella hacía cualquier tarea en que fuera necesario su aporte: “Trabajo en todas 
las labores de la granja: deshierbo, hago vire de paja, abono, trabajo en las siembras y 
en la recogida de frutos menores. Fíjese que en la Quincena pasada, antes de empezar 
la zafra me gané 81,19 limpiando caña”.31

La integración de la mujer no solo era por contribuir, sino que su independencia 
económica la reconocía con su libertad y derechos, conquistas de la Revolución.

La publicación también incluía una sección dedicada a mejorar la producción de 
cultivos como la malanga, la calabaza y el limón, mostrando el desarrollo de las asam-
bleas de la AnAP en ese período para fortalecer el trabajo en este sector.32 Además, se 

27 Tribuna de La Habana; 2021 nov 2.
28 “Obtiene primer lugar en la emulación a nivel nacional panadería de Tacajó”, en Antorcha; Banes, 

1965 sep 25, p. 3.
29 Pedro Vázquez: “Grimilda Fabré, primera machetera de cuba”, en ibid., 1966 ago.
30 Ibid., 1966 feb 5, 2(5).
31 Idem.
32 Ibid., 1965 oct 16, p. 6.
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realizaban orientaciones técnicas sobre diferentes cultivos y se les enseñaban a los niños 
desde la infancia la siembra de árboles y el cuidado del medioambiente.

el pensamiento revolucionario de Fidel castro y su defensa del Partido comunista 
de cuba fueron notorios en la publicación, como se evidencia en la primera charla del 
comandante en la Universidad Popular: “el movimiento revolucionario es uno solo, 
no hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro movimientos revolucionarios, porque sencilla-
mente es uno solo, y hay al fin y al cabo revolución y contrarrevolución”.33

es decir, que se estaba claro que el proceso tenía sus detractores; pero los revolu-
cionarios no podíamos perder el sentido de la unidad, que es el pilar del partido como 
se evidencia hasta nuestros días. Para pertenecer al Partido se requería tener valores 
éticos y morales fraguados desde la construcción de estos tiempos, es por eso que se 
constituían nuevos núcleos del Partido comunista en esta región.34

La publicación hace referencia a los encuentros entre niños y obreros para favore-
cer la orientación profesional en fechas históricas como el 26 de Julio, el Primero de 
enero, etcétera. Se publicaban fragmentos de la carta del che a Fidel castro, el Presidio 
Político en Cuba de José Martí, La Historia me Absolverá, y biografías de héroes y már-
tires como Renato Guitar y Thelmo esperance, entre otros.

Además, se constituyeron las brigadas Rubén Bravo Álvarez35 (maestros), Víctor 
Vaillant (zafra azucarera) y Paquito Rosales, mostrando el compromiso del pueblo en 
la construcción del país.

La cultura era central en la publicación, cubriendo el iX Festival de la Juventud 
y los estudiantes en Argelia, con convocatorias de poesías y pinturas. Se destacaban 
los carnavales, donde la belleza femenina se convirtió en un símbolo de la mujer que 
participaba en los trabajos de la casa, la defensa y la sociedad.36 el año 1966 fue decla-
rado el año de la solidaridad, y el carnaval tuvo esa connotación, con la coronación 
de la estrella del Fórum de la Revolución Técnica y la preparación combativa.37 Se 

33 Ibid., 1965 oct.
34 Ibid., 1965 oct 9.
35 Rubén Bravo Álvarez (Santiago, 1918-Holguín, 1957). destacado revolucionario, miembro y 

organizador del Movimiento 26 de Julio, fue salvajemente torturado y asesinado en Holguín.
36 Arsenio Velázquez: “Banes y sus carnavales. Reina la alegría en nuestro pueblo”, en Antorcha; 

Banes, 1965 ago 21, p. 3.
37 Ibid., 1966 jun 18, p. 3.
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realizaron concursos de literatura y artes plásticas, destacándose el concurso de pintura 
y caricatura del iX Festival con el tema “La lucha de los pueblos contra el colonialis-
mo y el imperialismo”.38

La Primera Feria del Libro nacional en la plaza José Martí de Banes (12-19 de 
agosto de 1966) tuvo amplia representación en la publicación, correspondiéndose con 
la tradición lectora del pueblo banense. en la clausura participó la notable periodista 
Marta Rojas. Se destacaron textos de escritores como Jesús Orta Ruiz, El Indio Naborí, 
con el poema: “Todos los días eran negros,/ secables, venenosos, de aguas cutridas;/… 
Solo un pequeño río de agua clara movía sus cristales y no secaba nunca…”.39

También se publicaron poemas de Guillermo Peña, como este dedicado a la 
patria: “Que Hermoso están los campos de mi patria/ están emanando savias de 
fertilidad inmensa”…40 desde la cultura se convocaron a concursos sobre la produc-
ción agrícola como la recogida de café convocado por la editora nacional de cuba, 
que tuvo impacto en Banes, Antilla y Tacajó, y dirigidos a niños y jóvenes para que 
conocieran la experiencia de los agricultores. el Festival del limón de cañadón fue 
otra de los espacios que disfrutaron nuestros poetas para declamar, como lo hizo Jesús 
Orta Ruiz con su poema “Maravillosa colmena”: “el Paisaje y la faena/ en belleza se 
han unido,/ desde el mar hasta el florido monte,/ hasta los más lejano/ ¡Y en todo se ve 
la mano prodigiosa del partido!”.41

La memoria histórica se trabajó en la publicación, con un artículo dedicado a 
Antonio cisneros Boudey, uno de los primeros maquinistas de la locomotora “el 
Panchito” (1868).42 Se mostró la inauguración del Museo de Arte indocubano (hoy 
Museo Baní), con su colección de más de 18 000 piezas de la cultura taína y siboney, 
y se reconoció el trabajo de Orencio Miguel, quien contribuyó a esta institución.

el periódico también publicó sobre música folclórica cubana, mostrando un 
estereotipo que posteriormente el desarrollo de la danza en cuba trabajaría como 
proceso identitario e integrador: “La música folclórica cubana se divide en dos estilos 

38 Ibid.; 1965 jun 12. estos concursos fueron dirigidos a los aficionados de la región.
39 “Parábola de los ríos o canto al partido comunista”, en ibid., 1965 oct 30, p. 2.
40 Ibid., 1965 mar 10, p. 4.
41 Ibid., 1966 nov 5, p. 5.
42 cristina Aguilera: “el Panchito, locomotora pionera de la civilización en Banes”, en ibid., 1966 

ago 27, p. 2.
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instrumentales: uno basado en la sonoridad de la guitarra y el otro en la sonoridad de 
los conjuntos más elaborados de la música de los grupos negros”.43

Para desarrollar el gusto estético del país, se proponían viajes de unidades artísticas 
y culturales a diferentes regiones; y así el semanario recogió la actuación en Banes del 
conjunto Folclórico nacional.44 Antorcha reflejaba la cartelera de cines y teatros de la 
región: “La coordinación Regional de cultura, presentará en su Anfiteatro de Banes, 
el domingo 13 de junio, al grupo de teatro de los cdR, de Holguín con la obra el 
Médico a Palos”.45 Y se incluía la programación infantil.

Además, se anuncian las escaladas al Pico Turquino que realizaron los maestros del 
Regional,46 la actuación de la Sinfónica de Oriente en Guardalavaca47 y Antilla, en 
saludo al Festival de la Juventud y los estudiantes y el trabajo de promoción artísti-
co-cultural en las casas de cultura.48

Los años 1965-1966, en el ámbito internacional, centraron el interés en el apoyo 
solidario a Vietnam, Venezuela y corea: “Hacer la patria libre o morir por Venezuela, 
consigna heroica del pueblo venezolano en su lucha contra el imperialismo”.49 La 
periodista cristina Aguilera hace referencia a la intervención de Marta Rojas en la clau-
sura de la Feria del Libro sobre Vietnam,50 así como también tuvo gran repercusión la 
conferencia Tricontinental (La Habana, enero de 1966).

como parte de la tradición histórica se promovió el libro Bajo Palabra o Parole, de 
Marta A. González López, sobre la vida de los exiliados cubanos en Miami, mostran-
do las diferentes perspectivas del exilio: unos que sucumben ante el sueño americano 
y reniegan su identidad, y otros que sienten la nostalgia por su país. estos aspectos 

43 “el patrimonio folklórico musical cubano”, en ibid., 1965 ago 7, p. 2.
44 Ibid., 1965 may 29, p. 15.
45 “Breves de cultura”, en ibid., 1965 jun 12, p. 6.
46 Ibid., 1966 ene 3, p. 3.
47 Los titulares, desde el punto de vista lingüístico, reflejaron la palabra Guardalabarca con un 

sentido de respeto, pues Guardalavaca resultaba ser un eufemismo. Sin embargo, desde 1960, por 
gestión del poeta e historiador Luis Augusto Méndez en su libro Guardalavaca Playa Incomparable, 
había logrado subsanar el nombre estilizado que le querían poner a la playa, por el que le había 
dado la historia y los pobladores de la comunidad.

48 Antorcha; Banes, 1965 jun 16, p. 2.
49 Ibid., 1965 oct, p. 2.
50 Ibid., 1966 ago 27, p. 6.
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se han restructurado a través de los años y el exiliado cubano tiene otra connotación 
aunque, están los cubanos resentidos, amparados por las leyes americanas que incen-
tivan el odio al pueblo en que nacieron sus abuelos o padres; pero hay otros que se 
van por temas económicos, víctimas también del incumplimiento de leyes migrato-
rias que son normales a escala mundial, y están los que desde el exilio luchan porque 
su país no pierda su libertad y ejemplo ante el mundo.

La educación fue un elemento importante en la publicación, con actividades como 
encuentros deportivos, visitas de equipos de balompié de Santiago de cuba, actos  
y desfiles de fin de curso, “partiendo del parque cárdenas hasta el Stadium deportivo 
del indeR”.51 Se destaca la atención al internado primario camilo cienfuegos (in-
formando sobre la alimentación completa y balanceada, entrega de ropa y calzado)52 
y al círculo infantil Wilfredo Betancourt.53 También se promovían los círculos de in-
terés y el fomento a la lectura en acciones como el plan de la calle.54

es importante reconocer que este semanario se hizo eco de la construcción de obras 
públicas para mejorar los servicios y el bienestar social, entre ellas las dañadas por el 
ciclón Flora (1964), parques, escuelas rústicas, círculos sociales, cementerios, pozos 
de agua, etcétera.

cOncLUSiOneS

Antorcha rompió con los cánones de las publicaciones precedentes. Su contenido ver-
saba sobre aspectos económicos, políticos y sociales de la región, destacando la obra de 
los trabajadores y la Revolución. el estudio de los años 1965-1966 permitió reconocer 
el sentido de pertenencia, la tradición histórico-cultural y la efervescencia revolucio-
naria en la construcción del hombre nuevo.

Antorcha mantuvo estabilidad en su equipo de redacción, con periodistas y corres-
ponsales voluntarios que hicieron llegar la noticia a la población con calidad. Su diseño 

51 Ibid., 1965 jun 12, p. 7.
52 Ibid., 1966 abr 23, p. 2.
53 Ibid., 1966 abr 18.
54 Ibid., p. 3. el texto es de cristina Aguilera y explica que los círculos de interés se desarrollaban 

con niños comprendidos de 7 a 14 años, entre los que se destacó el círculo Mariana Grajales 
erradicado en un barrio marginal La Güira.
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y estructura eran dúctiles, conjugando diferentes géneros periodísticos y la fotografía. 
Las principales temáticas abordadas comprenden la integración de las organizaciones 
de masas (cdR, FMc, UJc), el impulso de la industria azucarera, la capacitación de 
jóvenes y obreros, el trabajo de la educación, la cultura y la solidaridad internaciona-
lista, con reconocimiento a los héroes y mártires de la Revolución, enaltecidos a través 
de diferentes brigadas.

2.6. índice de autores espirituanos premiados  
en el concurso nacional “Leer a Martí” (1998-2022)

M. Sc. Fadia de la c. castellanos de la Paz,  
dra. c. Felicia Pérez Moya, M. Sc. Lilia R. Oliva Prieto

ReSUMen

Se elaboró un índice de autores espirituanos premiados en las diferentes ediciones del 
concurso nacional “Leer a Martí”, correspondiente al período 1998-2022. Se diseñó 
una investigación bibliográfica que incluyó el estudio de convocatorias, trabajos y 
dictámenes de jurados, permitiendo la compilación de 82 registros. Se identificaron 
autores, títulos, escuelas y municipios, incluyendo notas explicativas en algunos ca-
sos. Mediante métodos bibliométricos, se analizaron los autores más productivos, los 
géneros literarios más representativos y la representación de las escuelas en sus dife-
rentes niveles de enseñanza. La presencia de finalistas por año evidenció el avance del 
concurso y sus potencialidades para el desarrollo del estudio de la obra martiana en 
Sancti Spíritus. el índice agrupa los resultados de las veintitrés ediciones del evento y 
ofrece información adicional sobre temas y premios otorgados. constituye una valio-
sa herramienta de consulta para estudiantes, bibliotecarios e investigadores de centros 
educacionales y culturales.

inTROdUcción

Los concursos, por su alcance, propósitos y temáticas, constituyen fuentes de apren-
dizaje y desarrollo para sus participantes. Se realizan convocatorias en artes plásticas, 
historia, literatura, etcétera, atendiendo a los intereses de centros e instituciones cul-
turales, educacionales, deportivas y de salud, entre otros. La Biblioteca nacional de 
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cuba ha promovido diversos certámenes literarios para niños y jóvenes. el concurso 
“Leer a Martí” surgió por iniciativa de eliades Acosta Matos (Bellas Vilariño, 2017), 
director de la institución en 1998, y Marcia Medina cruzata, especialista en promo-
ción y divulgación. desde la primera edición, participan los ministerios de cultura 
y educación Superior, la Oficina del Programa Martiano, el centro de estudios 
Martianos, la Sociedad cultural José Martí, la Unión de Jóvenes comunistas y la 
Organización de Pioneros de cuba.

el concurso, convocado anualmente en enero (coincidiendo con el natalicio del 
Héroe nacional), se rige por bases que se mantienen desde 1998. estas establecen re-
quisitos de participación según categorías (i, ii, iii, iV niveles y educación especial), 
géneros (artículo, ensayo, cuento, carta, texto en prosa y poesía), y extensión (máxi-
mo 3 cuartillas para los niveles i-iii, y 20 hojas para el iV nivel). Los trabajos deben 
incluir datos como nombres y apellidos, carnet de identidad, edad, sexo, grado esco-
lar y nombre de la escuela.

Otra característica es el otorgamiento de premios especiales: “Martí en la universi-
dad” (estudiantes universitarios), premios conmemorativos de efemérides relevantes, 
y premios en homenaje a estudiosos de la obra martiana (Hortensia Pichardo, María 
Josefa Vidaurreta, Fernando Portuondo, Gonzalo de Quesada y Miranda, entre otros), 
dirigidos a los diferentes niveles de enseñanza.

desde su inicio, según expresa Margarita Bellas Vilariño, importantes intelectua-
les se sumaron al proyecto, entre ellos: Rafaela chacón nardi (primera presidenta del 
jurado), Armando Hart, emilia Gallegos, Víctor Fowler, María dolores Ortiz, Mayra 
navarro, Adrián Guerra, carlos Zamora, Omar Felipe Mauri, Mercedes Alfonso 
chomat, carlos Manuel Marchantes y esteban Llorach Ramos (editor del libro Leer 
a Martí durante varios años). Jorge Juan Lozano Ros (presidente del jurado por más 
de 8 años) y Reinaldo Álvarez Lemus (miembro del jurado por 14 años, presidente  
en 2005 y editor en varias ediciones de Leer a Martí y Martí en la Universidad) me-
recen mención especial.

Los estudiantes universitarios comenzaron a participar en 2008, impulsados por 
el dr. c. eduardo Torres cuevas. Sus trabajos se publicaron por primera vez en 2009 
en Martí en la Universidad.

La red de bibliotecas de Sancti Spíritus, junto al Ministerio de educación, parti-
cipa desde 1998. en el período 1998-2022 se realizaron 23 ediciones, con resultados 
en 22 (no hubo premiados en 2013).

intelectuales, bibliotecarios, escolares y metodólogos de diferentes sistemas educa-
tivos trabajaron en la selección de trabajos destacados a nivel provincial.
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el concurso no solo fomentó el estudio de la obra martiana, sino también el inter-
cambio entre estudiantes, bibliotecarios, historiadores e investigadores. Su principal 
aporte es la promoción del conocimiento sobre el Héroe nacional, mediante encuentros 
en premiaciones provinciales y nacionales, y la publicación de los trabajos ganadores 
por provincias. Sin embargo, faltaba un estudio de los resultados alcanzados en Sancti 
Spíritus, razón por la cual se realizó esta investigación, cuyo objetivo general fue ela-
borar un índice de autores espirituanos premiados en el concurso nacional “Leer a 
Martí” (1998-2022).

Los índices son herramientas útiles para la localización rápida de autores, temas o 
datos. Pueden ser analíticos, de materia, toponímicos, o unidades independientes en 
publicaciones periódicas o eventos científicos.

Un índice es una “forma bibliográfica aplicada a artículos de revistas o periódicos, 
ya sea considerándolas de un modo individual o colectivo” (Fernández Robaina, 2011, 
p. 3). Aunque también la elaboración de índices analíticos es importante para el flujo 
de información en eventos científicos.

Métodos

Se realizó un análisis documental utilizando como fuentes primarias los libros publi-
cados por la Biblioteca nacional (disponibles en las salas infanto-Juvenil y de Fondos 
Raros de la Biblioteca Provincial, y otros obtenidos de bibliotecarias escolares).

Se realizaron entrevistas a bibliotecarias participantes, especialistas de la Biblioteca 
nacional, alumnos con resultados nacionales y otros profesionales relevantes.

deSARROLLO

el concurso “Leer a Martí” ha promovido el estudio de la vida y obra de José Martí 
entre niños, adolescentes y jóvenes, guiados por bibliotecarios, maestros y familiares. 
Ha contribuido a que las nuevas generaciones disfruten y reinterpreten los textos mar-
tianos, creando sus propias obras inspiradas en ellos, y a un uso positivo del tiempo 
libre (chacón, 2000).

en Sancti Spíritus, el concurso tuvo gran participación desde la i edición hasta la 
XXiii. cada año se seleccionaron trabajos a nivel municipal y provincial para la com-
petencia nacional. en el período 1998-2022, 73 autores obtuvieron premios, con 82 
trabajos finalistas.
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de los 376 centros escolares de la provincia (primaria, secundaria, preuniversita-
ria, técnico profesional y especial), 33 tuvieron ganadores nacionales, procedentes de 
Sancti Spíritus (9), Yaguajay (7), Fomento (4), cabaiguán (6), Jatibonico (4), Taguasco 
(2) y Trinidad (1). Según la cantidad de autores premiados, los municipios más repre-
sentativos fueron Sancti Spíritus (35), Yaguajay (12) y Fomento (12).

Los municipios pioneros fueron Yaguajay, Fomento, Sancti Spíritus y cabaiguán. 
Posteriormente se incorporaron Jatibonico, Trinidad y Taguasco. Los centros con más de 
3 resultados nacionales fueron: Primarias ignacio Agramonte y Loynaz, Banao (Sancti 
Spíritus), Miguel Ruiz Rodríguez (Fomento), la especial Miguel Ángel echemendía 
(Yaguajay) y la eSBU conrado Benítez García (cabaiguán). Yaguajay fue el único 
municipio con resultados en la categoría de enseñanza especial.

de los 73 autores, 65 presentaron 1 trabajo, 7 presentaron 2, y 1 presentó 3. La 
Ley de Lotka describe la distribución desigual de la productividad de los autores. 
Los municipios con autores más prolíficos fueron Sancti Spíritus (4), cabaiguán (2), 
Fomento (1) y Yaguajay (1) (tabla 2.6).

Tabla 2.6 Autores más prolíferos

autores Cant. de trabajos 
presentados escuela autores

Sheila Paz Venega 3 ignacio Agramonte y 
Loynaz Sancti Spíritus

Jennifer conde 
González

2 camilo cienfuegos cabaiguán

Yanisleidy Pérez Martín 2 ignacio Agramonte y 
Loynaz Sancti Spíritus

Yailenia Rodríguez 
Gilbert 2 Miguel Ruiz Rodríguez Fomento

Ana Beatriz Rodríguez 
Lesmo 2 nieves Morejón cabaiguán

Aleida Romero déniz 2 ignacio Agramonte y 
Loynaz Sancti Spíritus

Pedro Pablo Sanabria 
Gómez 2 ignacio Agramonte y 

Loynaz Sancti Spíritus

Fuente: estadísticas del concurso “Leer a Martí”.
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Los premios consisten en diplomas y libros. en Sancti Spíritus se obtuvieron 2 
Premios nacionales: el Premio especial “José Martí Morir de cara al Sol” (2015) 
para María Fernanda Martínez Rodríguez (iPU Olga Alonso González, Fomento), 
y el Hortensia Pichardo (2017) para Gabriela Molina Rivas (primaria noel Sancho 
Valladares, cabaiguán). de los 6 géneros literarios, el cuento fue el más representati-
vo, seguido de la poesía, la carta, el texto en prosa, el articulo y el ensayo.

de los 82 trabajos seleccionados a nivel nacional, 67 pertenecen a los niveles i y ii 
de enseñanza, 3 a la enseñanza especial, 11 al iii nivel y 1 al iV.

Según el estudio de Bellas Vilariño en 2017, las 3 provincias con mayor cantidad 
de premios nacionales fueron La Habana, Sancti Spíritus y camagüey. Sancti Spíritus, 
La Habana y Matanzas destacaron en el nivel i.

Los bibliotecarios escolares han desempeñado un papel crucial para guiar a niños, 
adolescentes y jóvenes en el estudio de la vida y obra del Maestro. Se destacan Sara 
Hernández León, Alberto Álvarez Garriga (cabaiguán), inelbis González Oliva 
(Yaguajay), María nieves Gómez, María Machín, María Martín Miranda, Odalis 
Suárez darías, Marta natalia Pentón, Brígida calderón Fernández, neryda espinosa 
esquijarrosa (Sancti Spíritus), María del c. Jiménez Romero (Taguasco). La biblio-
tecaria María de los Ángeles Martín Miranda obtuvo 25 ganadores nacionales en la 
etapa estudiada.

en el jurado provincial participaron escritores, especialistas, metodólogos y biblio-
tecarios, como Juan eduardo Bernal echemendía (presidente de la ScJM), Marcos 
calderón (presidente de la Uneac en Sancti Spíritus), M. Sc. Lilia Rosa Oliva Prieto 
(directora de la Biblioteca Provincial), Rigoberto Rodríguez entenza, Ramón Luis 
Herrera Rojas, Julio Miguel Llanes, Yanetsy Pina Reina, M. Sc. Yolanda Guerra, Aurelia 
Massip, Sandra Batista Terrero, M. Sc. Goberto Solano cruz, M. Sc. Ángela Agramonte 
Bernabé, Lic. Mavis Mencía Rodríguez, Ramona colina Barrera, Mayriely González 
Vega, M. Sc. Laura Lázara Tardío durán, Misbel Zamora cruz, Belkis Rodríguez 
González, Fadia de la caridad castellanos de la Paz, dra. c. dámaris Valero Rivero, 
M. Sc. Julia esther Valdivia Guerra, Maritza Valdivia, nancy Zamora Marín, Mailée 
Rodríguez estévez, Yadamila companioni Rey, entre otros.

cOncLUSiOneS

el concurso “Leer a Martí” ha contribuido al estudio de la vida y obra de José Martí 
durante 23 años. Participaron todos los municipios de la provincia, excepto La Sierpe. 
el análisis bibliométrico de los resultados (1998-2022) mostró que:
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 – La mayoría de los participantes correspondieron a los niveles i y ii de enseñanza.
 – Los géneros más representativos fueron el cuento, la carta, la poesía y la prosa 

poética, seguidos del ensayo y el artículo.
 – Los municipios con mayor participación y premiados fueron Sancti Spíritus, Ya-

guajay, Fomento y cabaiguán.
 – Se obtuvieron 2 Premios nacionales: el Premio especial “José Martí Morir de 

cara al Sol” (2015, Fomento) y el Hortensia Pichardo (2017, cabaiguán).
 – Yaguajay fue el único municipio con resultados en la categoría de enseñanza es-

pecial (2009, 2010 y 2015).

el índice analítico de los trabajos presentados (1998-2022) contiene 82 registros or-
ganizados alfabéticamente por autores y títulos, con un índice auxiliar de autores. 
enriquece la bibliografía provincial y su estructura cumple con los parámetros esta-
blecidos. Su utilidad radica en la recuperación de información sobre el concurso, la 
localización por municipios y escuelas, y el conocimiento de los autores. Asimismo, 
constituye un aporte práctico para los servicios de bibliotecas escolares y públicas.

recomendación

compilar en un documento los 82 trabajos premiados en las 23 ediciones del concur-
so “Leer a Martí” (1998-2022).

BiBLiOGRAFÍA

Bellas Vilariño M. Un recuento necesario; 2017.

chacón nardi R. Leer a Martí; 1999.

Fernández Robaina. crítica bibliográfica y sociedad. La Habana: instituto cubano 
del libro; 2011. p. 3.

Martín Miranda MA. entrevista concedida a Fadia de la c. castellanos de la 
Paz; 2022.

Rodríguez Garcet e. entrevista concedida a Fadia de la c. castellanos de la 
Paz; 2022.
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2.7 estudio bibliométrico de la revista literaria Horizontes, 
publicación del período de la república (1935-1939)

Lic. Lisette M. Ramírez Álvarez, M. Sc. Laura L. Tardío durán, dra. c. Felicia Pérez 
Moya, Lic. Yadamila companioni díaz, M. Sc. Yaleidys corrales Valdivia

ReSUMen

Los estudios bibliométricos constituyen una herramienta de gran utilidad para la pres-
tación de servicios de calidad con documentos patrimoniales. Forman parte de los 
objetivos de trabajo de instituciones que atesoran documentos de siglos anteriores, 
tal es el caso de la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Pública Provincial 
Rubén Martínez Villena. La investigación tiene como objetivo evaluar la revista lite-
raria Horizontes a partir de indicadores métricos. Se emplearon métodos del nivel 
teórico como el análisis-síntesis, el histórico-lógico y la inducción-deducción. También 
se utilizaron métodos del nivel empírico como el análisis de documentos y la observa-
ción. Se recurrió al método matemático con el cálculo porcentual. como resultado, 
se obtuvo el índice general y los índices auxiliares de la revista, los cuales constituyen 
un medio idóneo para la prestación de servicios y evitan la manipulación de docu-
mentos originales. Se generó, además, nuevo conocimiento a partir de la aplicación 
del estudio métrico de la publicación, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de 
la publicación investigada.

inTROdUcción

La Bibliotecología se encarga del estudio de las bibliotecas en todos sus aspectos: for-
mación y organización de las colecciones, conservación, gestión, práctica bibliotecaria, así 
como la atención a las comunidades de lectores y/o usuarios. Setién Quesada (2012), 
al abordar la Bibliotecología como disciplina, precisa que, durante siglos, y aún en la 
actualidad, la operación en las bibliotecas ha venido desempeñada por personas 
con elevada cultura y erudición; pero ya desde el siglo xix se comienza la forma-
ción académica para quienes desempeñan esas funciones.

este autor, a partir de su amplia trayectoria y estudio de la Bibliotecología en cuba, 
relaciona la labor en las bibliotecas con el término bibliografología, y la concibe como:

La ciencia que se ocupa de los procesos bibliográficos y de identificar las tenden-
cias y regularidades de su propio desarrollo y de las de los objetos bibliografiados, 
ofreciendo nuevos conocimientos y productos socialmente necesarios por su 
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utilidad para la búsqueda y recuperación de la información (Setién Quesada, 
2012, p. 53).

como disciplinas de la Bibliografología, la Bibliotecología y las ciencias de la información, 
dentro de las ciencias Sociales, se encuentran la Bibliometría, la cienciometría y la 
informetría. esta última aplica métodos y modelos matemáticos para el estudio de fe-
nómenos propios de la actividad bibliotecario-informativa. constituye una herramienta  
fundamental para obtener resultados sobre los nexos existentes en una publicación entre 
autores, instituciones, temáticas, editoriales, etcétera, como variables en los estudios 
bibliométricos.

desde 1991, se orientó a nivel nacional la confección de repertorios bibliográficos 
de publicaciones literarias en las provincias, y a partir de este momento los especia-
listas y técnicos de la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial de 
Sancti Spíritus comienzan esta labor. La compilación del contenido de revistas y perió-
dicos en índices generales y sus auxiliares constituyen herramientas para la búsqueda y  
recuperación de la información y su consecuente preservación, pues se evita la utiliza-
ción de los documentos originales hasta que se localice la información para el usuario:

el servicio de bibliografías exige laboriosidad, por lo que no es suficiente iden-
tificar las categorías generales de usuarios a quienes puede ser útil (...). debe 
tenerse en cuenta, además, que la confección de bibliografías sobrepasa, en 
ocasiones, la búsqueda en el fondo de la institución donde se realiza el trabajo 
(Setién Quesada, 1988, p. 113).

Por razones de conocimiento histórico de orden teórico, intelectual y práctico, se re-
quiere, según la historiografía, un análisis de fuentes documentales de diversos tipos, 
ya que en el análisis histórico se describen las características específicas que identifican 
épocas y culturas, tal es el caso de las revistas como publicaciones de siglos anteriores 
que ofrecen la intención de quienes las crearon y produjeron en su tiempo y las evi-
dencias de sucesos acopiados y publicados como relevantes; estos llegan a nuestros días 
producto del interés y la conservación de instituciones y personas:

(...) en la región central, la publicación generada por la biblioteca pública que 
en mayor medida evidenció la creación y difusión de diversos significados a lo 
largo del tiempo fue la revista Horizontes. esta se publicó en Sancti Spíritus entre 
1935 y 1939 y constituyó el órgano oficial de la biblioteca pública municipal; 
en especial, la revista fungió como poderoso estímulo para rescatar y conservar 
el patrimonio bibliográfico nacional y local (Pérez Moya, 2013, p. 153).
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entre los antecedentes locales en la confección de índices o repertorios bibliográ-
ficos se encuentran los siguientes estudios:

 – Índice de publicaciones periódicas referentes a la provincia de Sancti Spíritus (1970-
1984). documento inédito compilado por la investigadora Maritza Valdivia  
Fonseca en 1991;

 – Índice general de Siga la Marcha. elaborado en 1998 por la dra. c. Felicia Pérez 
Moya, investigación que abarca la publicación espirituana de 1988-1997;

 – Índice general de Hero (1907-1908), de 1997; y el Índice de la Revista Brisas del 
Yayabo, en el año 2013 de la investigadora M. Sc. Marta Picart Hernández, ela-
borado en 1997. documentos inéditos donde se valora la producción literaria y 
se distinguen autores espirituanos;

 – Bibliografía provincial de las etapas: Colonia, República, de las investigadoras M. 
Sc. Martha Picart Hernández y M. Sc. Fadia castellanos de la Paz;

 – Bibliografía provincial período Revolución, dividido en 2 etapas, de las investiga-
doras M. Sc. Laura Lázara Tardío durán, M. Sc. Fadia castellanos de la Paz y M. 
Sc. Greten Blanco Montesino;

 – Estudio bibliométrico a revista literaria espirituana La Pedrada, de las investigadoras 
M. Sc. Laura Lázara Tardío durán, M. Sc. Greten Blanco Montesino y dra. c. 
Felicia Pérez Moya.

Las revistas constituyen un fondo documental de importancia cultural, económica y 
social que es necesario diseminar. Por su carácter y contenido, así como por su pre-
sencia en la colección de la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Pública 
Provincial Rubén Martínez Villena, como documentos de valor histórico, es necesaria 
su investigación y la aplicación de estudios bibliométricos. Los repertorios bibliográficos  
a publicaciones periódicas literarias y la elaboración de índices generales y auxiliares 
constituyen herramientas para la búsqueda de la información; sin embargo, estos no 
se disponen a pesar de la necesidad de su realización.

Para un efectivo aprovechamiento de estas fuentes —periódicos y revistas—, se 
precisa poseer un conocimiento básico de la época que se estudia, de las contradic-
ciones principales dadas por ella: solo así el contenido adquiere su pleno significado 
y lo que pudiera parecer circunstancial adquiere valor especial (Picart Hernández y 
castellanos de la Paz, 2009, p. 1).

La revista literaria Horizontes, de carácter patrimonial, perteneciente al período 
republicano, es una de las publicaciones pertenecientes a la memoria histórica espiritua-
na y, hasta la fecha, no se había confeccionado un índice de la revista que permitiera 
recuperar la información con calidad y rapidez, elementos estos de gran valor para el 
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servicio a investigadores e historiadores. Tampoco hay evidencia de estudios métricos 
ni formales efectuados sobre esta fuente documental.

Problema científico: ¿cómo evaluar la revista literaria Horizontes a partir de indicado-
res métricos?

Objetivo: evaluar la revista literaria Horizontes a partir de indicadores métricos. La 
población está conformada por los 426 artículos publicados en los 22 ejemplares del 
período 1935-1939 de la revista literaria social Horizontes, publicación del período 
histórico de la República, y la muestra la constituyen los 426 artículos de investiga-
ción original, seleccionados de forma intencional. Según sus funciones gnoseológicas, 
se han utilizado como métodos teóricos:

 – Análisis-síntesis: como método para descomponer los elementos que conforman 
las fuentes documentales estudiadas en una operación intelectual con la que se lo-
gra una valoración detallada y luego unir en un todo cualidades y relaciones hasta 
poder presentar los resultados previstos en la investigación.

 – Histórico-lógico: en el estudio de la actividad bibliográfica y la Bibliometría en 
su devenir histórico, así como el contexto político y socioeconómico espirituano.

 – inductivo-deductivo: para definir las particularidades del fenómeno estudiado y 
hallar en él la generalidad de la situación que, a partir de las leyes y principios 
particulares de la actividad bibliográfica, determina los indicadores para realizar 
el estudio bibliométrico.

 – Sistémico: en el estudio de repertorios bibliográficos en el sistema biblioteca-
rio-informativo y en el carácter de organización de la compilación.

de los métodos empíricos:

 – Análisis documental: para obtener información valiosa de los documentos analizados 
y los que norman metodológicamente las operaciones para extraer la información 
a evaluar. Se realiza el análisis del contenido para asignar los epígrafes o descrip-
tores, la indización de los artículos como técnica bibliotecaria y se aplican los 
principios de la Bibliometría descriptiva.

Se utilizaron además métodos estadísticos y/o matemáticos:

 – Se empleó el cálculo porcentual como procedimiento matemático para el análi-
sis de datos cuantitativos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados. Para 
asignar los epígrafes o descriptores, se realizó la indización de los artículos como 
técnica bibliotecaria, aplicando los principios de la Bibliometría descriptiva.
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Para la descripción de los registros que conforman la compilación bibliográfica se 
utiliza la norma cubana. Se acota la bibliografía consultada y los elementos de ci-
tación según la norma de la American Psychological Association (APA) Vii edición. 
en la investigación se organizan los contenidos del proceso en la siguiente estructu-
ra: introducción, 2 capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

deSARROLLO

Sancti Spíritus, ciudad con una riqueza en la literatura y las artes, trasciende en cuan-
to a la tradición de preservar documentos de siglos pasados. La Biblioteca Pública 
Provincial Rubén Martínez Villena atesora, desde su creación, literatura gris, con una 
variedad de investigaciones, entre las que se encuentran evaluaciones de repertorios 
bibliográficos, los cuales obedecen a la política establecida en la Biblioteca nacional 
de cuba José Martí como rectora, desde el punto de vista metodológico.

Caracterización de la revista Horizontes: publicación de carácter patrimonial

“La revista Horizontes surgió, según sus creadores, como un vocero de la cultura feme-
nina, de Oriente a Occidente. Fue fundada en la ciudad de Morón por una intelectual 
camagüeyana, Flora Margarita Ramírez de Subirats” (Pérez Moya, 2007, p. 50). esta 
revista quincenal literaria y social tuvo como directoras a Margot Álvarez de Meneses 
y ernestina Trelles Trelles. Fue la primera revista que, bajo la dirección femenina, se 
editó en la ciudad de Sancti Spíritus. Publicación de la etapa republicana, ofrecía el 
acontecer de la vida social, cultural y política de la sociedad espirituana.

Horizontes, en sus páginas, se expresa con un gesto cordial, llevando al mundo las 
letras espirituanas, como se expresa en el artículo “Abriendo el surco”, que da inicio a 
la primera edición, escrito por las directoras de la publicación: “Al salir a la luz públi-
ca, tiene un saludo fraternal de camarada para la prensa; un saludo respetuoso para las 
autoridades y para la sociedad espirituana y un saludo también para el pueblo noble, 
para esa masa anónima entre la cual es seguro que habremos de encontrar nuestros 
lectores” (Álvarez, 1935, p. 5).

La revista Horizontes es un exponente de la literatura de la profesión, pues hasta este 
momento, en que surge esta revista, no se había publicado sobre la Bibliotecología o, 
en este caso, sobre la biblioteca pública como institución cultural. cuando surge esta 
revista ya existían bibliotecas, pero estaban asociadas al gobierno, dirigidas por socie-
dades de instrucción y recreo, instituciones religiosas y en las instituciones públicas y 
privadas de educación.
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La redacción y colaboración de la revista tuvo la mayor representatividad en escri-
tores, periodistas, educadores y abogados, fundamentalmente mujeres. Las redactoras 
principales fueron ela Sastre Lahera (secretaria de la Asociación Pro cultura), Bertha 
Méndez Gómez, ernestina Fariñas y Luisa Ornia, quienes residían en la ciudad. de los 
colaboradores de La Habana fueron redactoras Julia casas Alonso y Josefina de cepeda.

Bertha Méndez Gómez pertenecía a la prestigiosa y conocida familia espirituana, 
formando parte de la redacción de la publicación desde el número 10 de 1935. Su 
preparación cultural provee a los lectores de excelentes notas con un trato exquisito. 
Bertha Méndez era hija del primer presidente de los caballeros católicos espiritua-
nos, el distinguido y venerado señor Florentino Méndez Machado.

en los primeros años, la revista Horizontes era eminentemente literaria por la oferta 
que reflejaba en poesía, crónicas, dedicatorias y epístolas, y fungía como órgano de cul-
tura general. Se distinguió por el crédito hacia el pueblo en defensa de las tradiciones 
histórico-culturales y resultaba agradable para sus lectores y admiradores. constituyó 
un medio de divulgación eficaz para escritores jóvenes y mujeres, a las que se les en-
tregaban espacios para publicar sus textos inéditos; de esta manera se consideraba una 
expresión de cultura y de difusión de la literatura local.

Clasificación del índice bibliográfico

La bibliografía no es más que la relación de documentos en ordenación seleccionada 
que satisface objetivos generales y específicos para facilitar la obra solicitada. La téc-
nica que enseña la confección de repertorios bibliográficos, con la ordenación de los 
elementos descriptivos de los documentos: autores, títulos, lugar de publicación, edi-
torial, años y páginas, hasta la ubicación de los asientos bibliográficos en el cuerpo de 
la obra y de acuerdo con la colección efectuada, determina los índices auxiliares.

este índice bibliográfico se clasifica: por su contenido como general porque recoge 
la información de una localidad; por el ámbito geográfico es regional o local; por la 
fecha del documento es retrospectiva por ser una publicación que se analiza de 1935 a 
1939; por la selección de los documentos es exhaustiva por no excluir ningún núme-
ro en específico; por las fuentes documentales empleadas es primaria pues se registran 
las revistas directamente por el bibliógrafo; por el nivel de información del asiento es 
combinado porque se emplean diferentes tipos de asientos; por la ordenación de los 
asientos es por autores.

Caracterización desde el punto de vista formal y bibliométrico de Horizontes

La colección existente en la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Pública 
Provincial Rubén Martínez Villena de Sancti Spíritus de la revista literaria social 
Horizontes está formada por 22 números editados en español entre 1935 y 1939. La 



68Índice

Sala de Fondos Raros y Valiosos no cuenta con la colección completa de la revista; a 
partir de esta condición se realiza la descripción métrica.

Para el análisis métrico se determina escoger los indicadores establecidos por Ponce 
(2013), a partir de su metodología dirigida al estudio de revistas especializadas y de 
interés general. esta metodología analiza el contenido de las revistas en su concepción 
cualitativa y cuantitativa, teniendo en cuenta el entorno y las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales en que se desarrollan.

La metodología que se emplea se inscribe en la intersección de la Bibliografología, 
la comunicología y la Metodología de la investigación, y se dirige a orientar los proce-
dimientos a seguir para lograr la caracterización de las revistas desde los puntos de vista 
formales, organizativos, bibliométricos y de su contexto histórico. A criterio de Ponce, 
se puede emplear “en el análisis y caracterización de distintas publicaciones seriadas 
como: periódicos, anuarios y series monográficas, siempre que se tengan en cuenta las 
especificidades de cada una” (p. 78).

Por interés de la autora se sigue la metodología según Ponce (2013); la caracteriza-
ción de las revistas se puede hacer desde las 2 dimensiones: Atributos formales: cuali-
dades manifiestas de la revista que la identifican; y Aspectos bibliométricos: rasgos de 
la revista determinados por la aplicación de técnicas métricas.

A partir del análisis documental como técnica utilizada, se realiza un estudio del 
contenido de la revista y de otras fuentes bibliográficas consultadas. Se interpretan los 
datos cuantitativos y se llega a inferencias cualitativas. Fue determinante en este proce-
so tener en cuenta el contexto histórico de la publicación, su incidencia en la sociedad 
y las intenciones de las directoras y redactores de la revista.

La publicación objeto de estudio, revista literaria social Horizontes, es conocida 
como el órgano oficial de la primera Biblioteca Pública Municipal en Sancti Spíritus. 
Publicación que ofrecía el acontecer de la vida social, cultural y política de la socie-
dad espirituana. es la primera revista que, bajo la dirección femenina, se edita en la 
ciudad de Sancti Spíritus. Revista quincenal literaria y social, sus directoras fueron 
Margot Álvarez Soler de Meneses y ernestina Trelles Trelles. con la intención de lle-
var la divulgación cultural en todos sus aspectos y ser vocero de toda obra que entrañe 
el bien, tanto científica como benéfica. Adaptada a los ideales culturales, con la indis-
pensable idea de llegar a los hogares espirituanos y a distintos lugares de la República 
y del extranjero.

La colección existente en la Sala de Fondos Raros y Valiosos comprende el período 
de 1935 hasta 1939, aunque no se cuenta con la totalidad de los números que fueron 
publicados. de 1935, 11 ejemplares; 1936, 1 ejemplar; 1937, 3 ejemplares; 1938, 5 
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ejemplares; y de 1939, 2 ejemplares (tabla 2.7). con un precio de 20 centavos men-
suales se ofrecían anuncios a precios convencionales.

Tabla 2.7 Producción por años de la revista

años Cant. de números % Cant. de trabajos %

1935 11 50 251 59

1936 1 4,5 28 6,6

1937 3 13,6 71 16,7

1938 5 22,7 37 8,7

1939 2 9 39 9

en su humilde presentación, la portada de la publicación la define como “Revista 
literaria social”; en sus inicios, no contó en sus primeros números con imagen en la 
portada. A partir de la edición del 15 de marzo de 1935, se promueve en la porta-
da de la publicación la figura femenina. en 1936, en su segundo año, la publicación 
dedica la portada al Apóstol José Martí, con un pensamiento: “Sobre la tierra no hay 
más que un poder definitivo: la inteligencia humana. el derecho mismo, ejercitado 
por gentes incultas, se parece al crimen”.

en 1937, en la portada aparece la Sra. natalia Aróstegui de Suárez, la genial reci-
tadora cubana que cosechó triunfos en la sociedad habanera; la fotografía del Sr. eloy 
Jiménez Pérez, alcalde municipal de Sancti Spíritus y distinguido amigo de Horizontes. 
en 1938, se presenta la figura de José Martí con un pensamiento del maestro; la fo-
tografía de esperanza i, elegida como reina del año 1937.

en el año 1939 ocupa la portada la fotografía de María Antonia i, Reina de los 15 
años de las fiestas santiagueras de 1939, certamen llevado a cabo por la propia revista 
Horizontes. en otra de sus ediciones, aparece la fotografía de la exposición de pinto-
res espirituanos, llevada a cabo bajo los auspicios de la Asociación “Pro cultura”, la 
cual resultó un éxito, así como se dedica el julio de este año al dr. Gonzalo Aróstegui 
del castillo, prestigioso intelectual cubano a quien la sociedad habanera rendía devo-
to homenaje en esta fecha.

como se expresa en su primer artículo “Abriendo el surco”, se refiere que Horizontes, 
al salir a la luz pública, tiene un saludo fraternal de camarada para la prensa, las 
autoridades y la sociedad espirituana. expresa que la mujer hallará en sus páginas un 
vocero de sus méritos intelectuales y, al igual que el hombre, ocupará un lugar mere-
cido en la sociedad y la vida.
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es una publicación cubana, específicamente de la provincia Sancti Spíritus, con la 
colaboración de prestigiosos intelectuales como isabel Araque Tormes, césar cancio 
Madrigal, Anastasio Fernández Morera, Francisca Hernández de Zamora, Josefina 
Jacobs, Rogelio Marín Mir, Thelvia Marín Mederos, Gonzalo Quesada y Miranda. 
Todos los números son en blanco y negro, excepto el título de la revista que apare-
ce en la portada en color rojo. Se especificaba que la revista era literaria, aunque en  
la página 3, que comenzaba su primera sección, se designaba como literaria social. La 
portada, a partir de 1937, se cubre con fotos de instituciones como la iglesia Mayor, 
el Progreso, el Perla de cuba; de igual manera se presentaban fotografías de señoritas 
de la alta sociedad como esperanza i, natalia Aróstegui de Suárez, María Antonieta i, 
además de prestigiosos intelectuales como Gonzalo Aróstegui del castillo, y pintores 
espirituanos de la ciudad.

en la contraportada aparece la sección publicidad: “Profesionales que recomienda 
Horizontes”, donde se promocionaban los servicios de abogados, médicos, dentistas, 
notarios, entre otros reconocidos profesionales. Se le describe como año 1, no. 1, y no 
contaba en esa etapa con iSSn (tabla 2.7.1).

Tabla 2.7.1 Frecuencia de publicación de Horizontes

año fecha de la publicación no. de la revista

1935 15, 28 de febrero 1, 2

1935 15, 31 de marzo 3, 4

1935 15, 30 de abril 5, 6

1935 15, 31 de mayo 7, 8

1935 15, 30 de junio 9, 10

1935 20 de julio 11

1935 15 de agosto 12

1936 15, 31 de enero 17, 18

1937 marzo 13

1937 abril 14

1937 septiembre 18

1937 noviembre 20

1938 enero-febrero 22

1938 Junio 26

1939 marzo 2

1939 julio 6

1939 agosto 7
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Los 22 números de la publicación fueron donados por particulares a la biblioteca. 
como se aprecia, no se cuenta con la colección en su totalidad. el estudio métrico se 
realizó solo a la colección existente en esta sala. Se conoce que existen algunos núme-
ros en el Archivo Provincial de Historia de la ciudad. en la producción por años de 
Horizontes, se constata la estabilidad en las emisiones de la publicación, a partir del año 
1935, la cual tiene una frecuencia quincenal y mensual hasta que concluye en 1939.

el estudio métrico arrojó que Horizontes tuvo un total de 118 autores personales. 
conchita Tormes, reconocida y genial poetisa, la cual ofrece en sus rimas un matiz 
nuevo y ultramoderno que pone en sus versos un encanto exquisito; también tienen 
un total de 10 publicaciones Luisa Muñoz del Valle, poetisa con una inteligencia cul-
tivada y un espíritu de altos vuelos que hacen de sus estrofas un arte selecto dedicado 
al deleite de los lectores; y Andrés Segura cabrera, poeta que ofrece sus rimas con 
versos de espíritu selecto, muchos dedicados a su hija Ana María, fallecida en plena  
juventud. de los autores que tuvieron entre 2 a 9 contribuciones se encuentran 41 del 
total y 71 representados con un trabajo (tabla 2.7.2).

Tabla 2.7.2 Relación de autores con una productividad ≥ 5 en Horizontes

autores Cant. de artículos publicados (más representados)

Sarah (seud.) 9

Josefina Jacobs 8

dantes (seud.) 8

Thelvia Marín Mederos 7

Lourdes Bertrand Agramonte 7

Uldarica Mañas 6

Josefina cepeda 6

Lucila de castro 5

Anastasio Fernández Morera 5

eugenio Florit 5

Rosario Sansores 5

Alicia Weiss 5

Para determinar los niveles de productividad de los autores en la revista, estos se 
distribuyeron en 3 grupos: pequeños productores (con un solo trabajo e índice de 
productividad = 0); medianos productores (entre 2 y 9 trabajos e índice de produc-
tividad ≥ 0 y menor que 1); y grandes productores (10 o más trabajos e índice de 
productividad ≥ 1) (tabla 2.7.3).
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Tabla 2.7.3 nivel de productividad autoral en Horizontes

nivel de productividad Cantidad de autores %

1er nivel (1 trabajo) 74 62,7

2o nivel (2-9 trabajos) 41 34,7

3er nivel (10 o más trabajos) 3 2,5

Se identifican como mayor cantidad de los 118 autores, los que publicaron un solo 
trabajo (74). Los del segundo nivel (41) con las cifras de 2 a 9, y los del tercer nivel 
(3 autores).

La presencia de las mujeres como colaboradoras en Horizontes resultó inferior res-
pecto a los hombres, aunque no existe mucha diferencia. del total de 118 autores, 52 
fueron mujeres, publicaron 109 trabajos, lo que representó un 46 % de toda la pro-
ducción autoral. Los hombres representan la mayoría (61) y presentaron 317 trabajos, 
para un 54 %. Las autoras con mayor producción fueron conchita Tormes y Luisa 
Muñoz del Valle con 10 y 11 trabajos respectivamente (tabla 2.7.4).

Tabla 2.7.4 Productividad temática en Horizontes

Temáticas (epígrafes) Cant. de artículos % respecto al total de artículos

crónicas 109 92,3

Literatura espirituana - poesía 66 55,9

Literatura cubana - poesía 19 16,1

Mujeres espirituanas 8 6,7

Martí, José 8 6,7

Se realizó el proceso de indización para la asignación de los 118 epígrafes a cada ar-
tículo (426 artículos), lo cual permitió detectar las temáticas más representativas. 
Horizontes es una revista literaria social y al analizar la productividad temática de los 
géneros literarios se identifican 6 categorías, destacándose las cRónicAS con 109 
trabajos, seguido de Literatura espirituana - Poesía (119), Literatura cubana - Poesía 
(66), Literatura cubana - cuento (19), Mujeres espirituanas y Martí, José (8).

Una de las figuras más representativas de la poesía femenina en la segunda mitad 
del siglo xix en Sancti Spíritus fue Francisca Hernández Montes de Oca (1841-1931). 
contribuyó notablemente con la fundación de la Sociedad Filarmónica, interpretan-
do obras dramáticas; literata, como lo demuestran sus producciones en prosa, donde 
profundiza el concepto de belleza y forma; poetisa, con sus amenas, distintas y variadas 
poesías; publicista, educadora y patriota, como la avaloran sus producciones en prosa 
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y verso, enalteciendo el prestigio revolucionario de los héroes y mártires de nuestras 
libertades emancipadoras.

en esta época, la crónica estuvo representada por el cine, el arte y el teatro, así como 
en la sección Tribuna de la mujer con excelentes reflexiones y se divulgaban aspectos 
de destacadas personalidades del entorno social e intelectual de la dra. Guillermina 
Portela y de las Fuentes, así como de la espirituana cecilia Mencía García; valores es-
pirituanos y acontecimientos de la vida social como fallecimientos y actividades de 
carácter social, político y cultural, entre otros.

cOncLUSiOneS

A partir de la consulta a diferentes fuentes bibliográficas se realizó la determinación 
de los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del desarrollo de la actividad bi-
bliográfica y los repertorios bibliográficos, así como el surgimiento de las bibliografías 
generales y los diversos tipos de repertorios que existen y estudios bibliométricos que 
ofrecen información para el campo de acción.

Se analizaron las particularidades de los fenómenos estudiados a partir de la elabo-
ración de índices bibliográficos en la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca 
Pública Provincial Rubén Martínez Villena, los cuales constituyen antecedentes a la 
presente investigación, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de la publi-
cación investigada. Se elaboró el índice general de la revista literaria Horizontes, y los 
índices auxiliares. Los asientos bibliográficos del repertorio están ordenados alfabéti-
camente por autores o títulos, según el caso. Algunos asientos contienen anotaciones 
que aclaran el contenido de la descripción bibliográfica. Se complementa el repertorio 
con índices auxiliares de autores, títulos y materias con el fin de facilitar una rápida 
recuperación de la información.

en el estudio bibliométrico se constató que existen 22 números de la revista, de 
ellos 11 de 1935; la frecuencia de edición era quincenal y mensual. de los 118 autores, 
los más productivos fueron Luisa Muñoz del Valle y Andrés Segura cabrera.

recomendaciones

continuar trabajando en la confección de índices bibliográficos a publicaciones pa-
trimoniales de la Sala de Fondos Raros y Valiosos, como referentes de las ciencias de 
la información, la Bibliografología y la Bibliotecología. Socializar los resultados de la 
investigación en eventos de la especialidad y enviar a revistas para la publicación de 
artículos científicos.
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2.8. proceso de creación y desarrollo  
de las bibliotecas escolares en el municipio Sancti Spíritus (1960-2022)

Lic. darelis Gil Romero, M. Sc. Laura L. Tardío durán, M. Sc. Julia e. Valdivia Guerra,  
Téc. irina M. Gallego Fernández

ReSUMen

el proceso de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares comienza en el siglo xix,  
con presencia en colegios religiosos y privados, y posteriormente en instituciones de 
instrucción y recreo. en 1961 se crea una red nacional de bibliotecas escolares con 
recursos, mobiliario y fondos bibliográficos. el objetivo de esta investigación es des-
cribir el proceso de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares en el municipio 
Sancti Spíritus (1960-2022). Se utilizaron los métodos del nivel teórico: análisis-sín-
tesis, histórico-lógico e inductivo-deductivo; y del nivel empírico: análisis documental 
y entrevista a profundidad. Se presenta una descripción del proceso de creación y 
desarrollo de las bibliotecas escolares en el municipio Sancti Spíritus, a partir de la 
sistematización de conocimientos, mostrando cronológicamente las diversas etapas 
de su desarrollo a través del análisis de diferentes tipos de documentos. esto permitió 
revelar acontecimientos, métodos de dirección y técnicas de trabajo, así como identi-
ficar a los principales representantes de la asociación de bibliotecarios en este sistema 
de información. La literatura consultada facilitó la contextualización histórica y la ca-
racterización de la historia de las bibliotecas escolares en Sancti Spíritus. Se trata de 
una investigación fenomenológica, ya que se estudiaron las esencias y vivencias, con-
formando historias de vida.

Palabras clave: bibliotecas y memoria histórica.

inTROdUcción

en cuba, el proceso de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares se inicia en el 
siglo xix, con incidencia en colegios religiosos y privados, y más tarde en instituciones 
de instrucción y recreo. en el siglo xx, la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje 
impulsó el progreso de la enseñanza, incrementando la necesidad de consultar docu-
mentos en diversas fuentes de información.

en 1961 se crea una red nacional de bibliotecas escolares con recursos, mobiliario y 
locales. como afirma el Manifiesto de la Organización de las naciones Unidas para la 
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educación, la ciencia y la cultura (Unesco): “(…) La biblioteca escolar proporciona 
información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en la sociedad 
contemporánea, basada en la información y el conocimiento” (Unesco, 1994, p. 1).

La biblioteca escolar es un centro de recursos para el aprendizaje escolarizado y no 
escolarizado que funciona en escuelas de nivel primario, medio, medio superior y supe-
rior, bajo una dirección nacional centralizada. Se integra al proceso docente educativo 
al proporcionar modos, vías y estrategias para el desarrollo de habilidades en el uso de 
la información, hábitos de lectura, acceso al conocimiento y formación cultural gene-
ral integral, en función del programa curricular. Permite el acceso a recursos para el 
desarrollo de investigaciones educativas y la formación permanente (Ley 271, 2010).

“en el contexto de las transformaciones de la escuela cubana del siglo xxi, la labor 
que debe desarrollar la biblioteca escolar constituye un elemento básico para el pro-
ceso educativo, como espacio cultural y de información dentro de la escuela” (Reyes 
Sánchez, 2016, p. 698).

La revisión bibliográfica en diversas fuentes y formatos revela la ausencia de inves-
tigaciones previas sobre este tema en el municipio Sancti Spíritus. A nivel nacional, la 
información es también insuficiente, limitándose a estudios como el de Valdés Álvarez 
(2011) sobre una propuesta de actividades para perfeccionar la actuación de biblio-
tecarios escolares de secundaria básica en Los Palacios; Mora Quintana et al. (2015)  
sobre la formación del bibliotecario escolar en cienfuegos; Reyes-Sánchez et al. (2016) so-
bre la evolución histórico-pedagógica de las bibliotecas escolares en Santiago de cuba; 
y castillo González (2022), sobre el desarrollo de la creatividad de las bibliotecarias 
escolares.

este estudio se justifica por la necesidad de documentar la génesis y el desarrollo del 
sistema de información de la Red de Bibliotecas escolares y la Asociación cubana de 
Bibliotecarios (Ascubi) en el municipio Sancti Spíritus hasta la actualidad. el proble-
ma científico se plantea así: ¿cómo ha transcurrido el proceso de creación y desarrollo 
de las bibliotecas escolares en el municipio Sancti Spíritus desde 1960 hasta 2022? el 
objeto de estudio es la creación y el desarrollo de las bibliotecas escolares, y el campo de 
acción son las bibliotecas escolares en el municipio Sancti Spíritus (1960-2022). el 
objetivo es describir este proceso.

esta investigación exploratoria se centra en un fenómeno relativamente desco-
nocido. Su carácter descriptivo permite examinar las propiedades importantes del  
entorno profesional (directivos, metodólogos, bibliotecarios) para su posterior análisis. 
La población está constituida por bibliotecarios escolares, metodólogos y/o directivos 
asesores de educación municipal. La muestra es no probabilística, seleccionada por 
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criterios del investigador, conformada por 21 sujetos: 2 asesores (1 nacional, 1 pro-
vincial), 2 metodólogos provinciales, 6 metodólogos municipales y 11 bibliotecarios 
(6 de primaria, 1 de preuniversitario, 1 de secundaria básica, 1 de enseñanza espe-
cial, 1 de enseñanza politécnica y 1 de un centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la investigación).

Se emplearon métodos teóricos (analítico-sintético, histórico-lógico e inductivo-de-
ductivo) y empíricos (análisis documental y entrevista a profundidad). el análisis  
documental incluyó la revisión de libros, revistas (impresas y digitales) y literatura 
gris para determinar el argumento histórico. Se utilizaron las normativas establecidas 
para el trabajo en bibliotecas escolares (Programa curricular para la biblioteca escolar, 
Programa nacional por la Lectura (PnPL), Manifiesto de la biblioteca escolar (Unesco-
iFLA), y la legislación cubana sobre bibliotecas: decreto Ley 271/2010). La entrevista  
a profundidad permitió obtener experiencias y datos no observables directamente.

Se utilizó la descripción bibliográfica normalizada para identificar los documentos 
analizados.

La novedad científica radica en la sistematización de conocimientos sobre el proce-
so de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares, mostrando cronológicamente  
diversas etapas a través del análisis de diferentes tipos de documentos, revelando acon-
tecimientos, métodos de dirección, técnicas de trabajo y principales representantes de 
la asociación de bibliotecarios. el aporte práctico reside en la recuperación de la histo-
ria de las bibliotecas escolares, hasta ahora no compilada, constituyendo una proyección 
de trabajo de la Asociación cubana de Bibliotecarios en Sancti Spíritus.

deSARROLLO

Setién Quesada (2008) define las ciencias de la información como: “es una discipli-
na perteneciente a las ciencias sociales que estudia la estructura y las propiedades de 
la información científica, así como las leyes generales de los procesos de comunica-
ción científica” (p. 1).

Las bibliotecas, como instituciones, tienen como función formar, educar e instruir 
a los miembros de la sociedad. Los ricos fondos de obras impresas reunidos en diver-
sas bibliotecas ofrecen un valor cultural innegable, habiendo surgido en la antigüedad 
como colecciones de monumentos literarios.

Antes de 1959, la educación cubana estaba condicionada por el subdesarrollo, 
consecuencia de las relaciones económicas y sociales imperantes. Tras el triunfo de la 
Revolución, la situación cambió radicalmente.
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A partir de 1960, se evidenció la falta de articulación en el sistema educativo y la 
imprecisión de sus objetivos. La orientación, el contenido, los textos, los planes y pro-
gramas de estudio, y el sistema de evaluación se ajustaron a esta nueva realidad.

La historia de las bibliotecas escolares se enmarca dentro del proceso educativo 
cubano. Según Guiribitey (2012), “la campaña de alfabetización en cuba marcó un 
cambio radical en la educación y su estudio y análisis” (p. 8).

La dra. c. Olinta Ariosa fue una figura clave en el desarrollo de las bibliotecas 
escolares en cuba. Llegó a presidir la Ascubi en la Asociación de Asociaciones de 
Bibliotecas, dirigió la Biblioteca nacional y el departamento de bibliotecas públicas 
del Ministerio de educación, actuando como rector metodológico para todas las bi-
bliotecas del país (Rojas, comunicación personal, 11 de septiembre de 2023).

en esta etapa, las provincias contaban con una estructura encargada de las biblio-
tecas escolares, designando a un responsable regional (Sagua, Santa clara, Yaguajay, 
escambray y Sancti Spíritus), conformando un colectivo de bibliotecarios destacados.

Se creó también la biblioteca pedagógica dentro de las bibliotecas escolares, un 
espacio con libros, programas y orientaciones metodológicas para maestros. Alberto 
Abreu dirigió la distribución de libros de texto a las provincias.

en 1988, el Ministerio de educación constituyó la comisión de Trabajo 
Metodológico para la proyección y el perfeccionamiento de la labor de estas bibliote-
cas, incluyendo los centros de documentación e información pedagógica.

Para comprender el desarrollo de las bibliotecas escolares en Sancti Spíritus, es ne-
cesario analizar la historia de la educación desde sus inicios. en la época colonial, la 
educación era patriarcal, impregnada de ideas religiosas católicas, con un método me-
morístico y una filosofía escolástica. Las relaciones de producción esclavistas limitaban 
la enseñanza a la lectura, escritura y aritmética.

entre los colegios privados más importantes de Sancti Spíritus se encuentra el co-
legio La natividad de La Salle (1902), dirigido por los Hermanos cristianos de la 
congregación de San Juan Bautista de La Salle, que ofrecía una educación moral cris-
tiana y una sólida instrucción, contando con un museo y una biblioteca bien dotada. 
Actualmente es la escuela primaria Rubén Martínez Villena.

el colegio de San Francisco Javier (inaugurado el 11 de enero de 1915) se mudó 
el 17 de mayo de 1950 a un nuevo edificio. También conocido como colegio del 
Apostolado, este centro educativo se ubicó inicialmente en los altos de la casa de 
los Valle.
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Por su parte, Guiribitey (2012) describe que el colegio Academia Remington 
(1922-1961) “constituyó para la ciudad de Sancti Spíritus un magnífico plantel de en-
señanza primaria elemental y superior, de carácter laico, pero inclinaba (no imponía) al 
estudiantado hacia la religión católica” (p. 169). Mientras que el colegio Santa Teresita 
(inaugurado en 1933) contaba con aulas, oficina, biblioteca, museo y patio interno:

el 12 de julio de 1936 por iniciativa del dr. Santiago echemendía y su esposa 
se inauguró esta escuela del Hogar María Auxiliadora, conocida también por el 
de Asilo San Juan Bosco. el edificio de este colegio fue construido expresamen-
te para él, contando con aulas ventiladas, salones de clases, biblioteca, salones 
para planchar, lavar, etc. (una escuela Taller) (Guiribitey, 2012, p. 162).

análisis e interpretación de las categorías y subcategorías:  
bibliotecas escolares

en Sancti Spíritus, las acciones locales del Programa nacional de Lectura se presenta-
ron el 15 de septiembre de 1998. La M. Sc. María Martín Miranda se destaca por su 
labor en la coordinación con maestros, familias y la comunidad, obteniendo premios 
nacionales en concursos como “Leer a Martí”.

el concurso “Sabe más quién lee más”, surgido a raíz del Programa nacional de 
Lectura, motiva la lectura de diferentes géneros y autores. el análisis de los trabajos lo 
realizan los especialistas de cada una de las instituciones u organizaciones implicadas. 
el municipio Sancti Spíritus ha obtenido varios premios nacionales, destacando la es-
cuela primaria ignacio Agramonte y Loynaz.

asociación Cubana de bibliotecarios en Sancti Spíritus:  
los eventos como vía de socialización

La Ascubi se creó el 31 de marzo de 1986. en Sancti Spíritus, realiza un arduo trabajo 
reconocido a nivel nacional, desarrollando acciones de superación para sus miembros 
a través del Plan de capacitación de la cátedra Segundo Marín García. Su ejecuti-
vo reúne especialistas de diversos centros como: Biblioteca Pública Rubén Martínez 
Villena, ciencias Médicas, Universidad José Martí de Sancti Spíritus, instituto de 
estudios Laborales, Biblioteca escolar y Archivo Histórico Provincial.

Los eventos buscan compartir experiencias y actualizar a los asistentes entorno a 
un mejor desempeño en su actividad profesional. Las temáticas incluyen servicios bi-
bliotecarios, historia de las instituciones, sistemas de información y promoción de la 
lectura. Anualmente, en saludo al día del Libro cubano, se celebran el evento taller 
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de Promoción de lectura (31 de marzo) y el evento científico Bibliotecológico pro-
vincial (3 de noviembre).

La concepción de las acciones metodológicas dirigidas a los bibliotecarios escolares 
propició su desarrollo en función de la calidad de los servicios a los usuarios, tanto a 
estudiantes como personal docente. La labor metodológica desde sus inicios se conci-
bió de manera diferenciada en las visitas metodológicas a nivel grupal mensualmente.

en la preparación metodológica se les ofrece informaciones impresas y digitaliza-
das para enriquecerles la bibliografía y el conocimiento sobre los temas de los aspectos 
del trabajo técnico y se intercambian experiencias. Se les imparten actividades demos-
trativas con las técnicas precisas de promoción de lectura. Las visitas metodológicas a 
nivel municipal son la clave de la actualización en cuanto a la realización correcta de 
los préstamos interbibliotecarios sobre bibliografía de la especialidad.

en 1998 se aprobó la Licenciatura en español y Literatura para bibliotecarias es-
colares con experiencia. La formación de técnicos medios en Bibliotecología también 
ha sido impulsada, con un control estricto por la metodóloga municipal.

Los aspectos positivos de la capacitación incluyen la preparación adecuada, el interés 
por la superación, la disciplina, la asistencia, las buenas relaciones con estudiantes y el 
colectivo pedagógico, el desarrollo de habilidades comunicativas y la responsabilidad.

Pérez Moya y Rivero (2018) destacan, de manera sustancial, sobre las investigacio-
nes bibliotecológicas en Sancti Spíritus:

(…) sobre la evolución de otras instituciones bibliotecarias, (…) la conformación 
de la red de bibliotecas escolares la cual aparece de manera simultánea con la 
red de bibliotecas públicas en la década del 60. Además, aparecieron los cen-
tros de documentación e información de distintos organismos y las primeras 
bibliotecas especializadas y universitarias del territorio. Así, a la par, se confor-
maron y avanzaron los tres subsistemas principales del sistema de información, 
que integraban este campo en el país: bibliotecas públicas, escolares y especia-
lizadas (p. 9).

en el municipio Sancti Spíritus los temas de investigación más abordados por los 
técnicos y especialistas en bibliotecas escolares repercuten en el desarrollo del propio 
perfil profesional y los servicios en la práctica diaria, de ellos se pueden mencionar los 
siguientes contenidos:

 – desarrollo de habilidades lectoras.
 – Formas de incentivar hábitos lectores.
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 – Motivación lectora y promoción en niños y niñas con necesidades educativas 
especiales.

 – Las Tic en función de la promoción de la lectura.
 – Promoción de la educación ambiental.
 – comprensión lectora desde la biblioteca escolar.
 – Promoción de la obra martiana.
 – Actividades y estrategias para promover textos sobre educación sexual.
 – Actividades de promoción de la lectura que propicien el desarrollo de la comuni-

cación.
 – Actividades de promoción de lectura para fomentar la identidad cultural.
 – Promoción de lectura sobre historia local.
 – estrategias de animación o promoción de lectura.
 – Manuales para apoyar la promoción de la lectura en las enseñanzas.
 – contribuciones a la motivación de la lectura desde la familia.

Los resultados de investigaciones han sido presentados en eventos municipales, pro-
vinciales y nacionales. estas tributan a las líneas de investigación de la Asociación 
cubana de Bibliotecarios que fomenta y apoya el desarrollo profesional de los biblio-
tecarios escolares.

Creación y desarrollo  
de las bibliotecas escolares en el municipio Sancti Spíritus

Pérez Moya y Rivero (2018) definen que: “La Bibliotecología se ocupa del estudio 
de las bibliotecas, de sus procesos internos y externos, y la relación entre ellos, cuya  
finalidad es la satisfacción de necesidades humanas; encierra actividades y acciones co-
municativas que reafirman su naturaleza social y cultural” (p. 7).

en la década de 1960 surgen los principales sistemas de información, incluyendo 
las bibliotecas escolares, creadas en cada escuela tras la nacionalización de la educación. 
el período de 1970 y 1980 fue representativo en la creación de escuelas.

Paralelo al surgimiento de la red de bibliotecas públicas se conformó la red de 
bibliotecas escolares. en la década del 60, solo existían dos de este tipo en la 
ciudad de Sancti Spíritus, situación que se transformó a partir de la aplicación 
de la Resolución del Ministerio de educación sobre la creación de las bibliote-
cas pilotos, ampliada acorde con la instauración de escuelas de todos los niveles 
y enseñanzas. Además, aparecieron los centros de documentación e informa-
ción de distintos organismos; en la década del 70 sobresalieron los ubicados en 
el iPe (instituto de Perfeccionamiento educacional) y en la escuela Pedagógica;  
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y en la década de los 80, en los siguientes lugares: centro de la construcción, 
de deporte, de comunicaciones, de Superación de la cultura y el centro de 
información científico técnica. (Pérez Moya y Rivero, 2018, p. 15).

Las primeras bibliotecas escolares (1960) se establecieron en las escuelas Julio Antonio 
Mella y Rubén Martínez Villena. Las bibliotecas escolares en Sancti Spíritus fueron 
creadas a petición de Fidel castro Ruz y Lázaro Peña en 1969. La Resolución de 
Bibliotecas escolares de 1971 normó su trabajo.

en 1972 se constituyó el departamento nacional de Bibliotecas escolares, con un 
responsable regional. La primera metodóloga fue eude Ramona Yero calderón (1969-
1972). cedelina Ramos Santos (1973-1980) y Josefina Palmero (1981) la sucedieron. 
en 1972-1973, las colecciones se distribuían de manera dirigida por el Ministerio de 
educación, utilizando el Sistema de clasificación decimal dewey.

Tras la división político-administrativa, la formación de bibliotecarios se descen-
tralizó. La escuela Pedagógica Rafael María de Mendive en Sancti Spíritus ofreció la 
carrera de técnico medio en Bibliotecaria escolar, con la primera graduación en 1981. 
A causa del déficit de profesores, las estudiantes con mejores resultados académicos 
después de graduadas se quedaron trabajando como profesoras de la formación de 
técnico de bibliotecario. La dra. c. Felicia Pérez Moya dirigió la cátedra hasta 1985 
(Martín, comunicación personal, 12 de octubre de 2023).

Las bibliotecas escolares desempeñaron un rol fundamental en la educación de 
las nuevas generaciones. Mayra caridad Suárez Almeida (1982-1985) fue metodólo-
ga, creando vías no formales con la coordinadora nélida Marín. Felicia Pérez Moya 
(1985-1997) fue metodóloga durante un largo período, destacando por su labor en 
capacitación y visitas metodológicas. Se considera que esta etapa, las bibliotecas esco-
lares desempeñaron un rol fundamental en la historia de la educación y de las nuevas 
generaciones:

Fue la primera vez que las bibliotecarias recibieron cursos y talleres de supe-
ración, y se presentaron a eventos nacionales. Fue la etapa más fructífera en 
cuanto a las actividades metodológicas para profundizar en los conocimientos. 
es la metodóloga que más preparada ha estado, la que más maestría tiene y la 
que más se ha respetado. Todavía el nombre de Felicia Pérez se menciona con 
cariño y respeto (Martín, comunicación personal, 12 de octubre de 2023).

Felicia Pérez Moya, utilizaba como técnica para la capacitación, la selección de 
las más preparadas para que impartieran temas a sus colegas, acciones que ella 
chequeaba de manera que se efectuara con la mayor calidad (Álvarez, comuni-
cación personal, 7 de julio de 2023).
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el accionar de las metodólogas era a partir del plan mensual que se hacía junto 
con todos los metodólogos y que a la vez realizaban la visita integral unidos a la en-
señanza preuniversitaria con atención a los institutos preuniversitarios en el campo 
como el Honorato del castillo cancio, Arcelio Suárez. de igual manera se realizaban 
visitas con la planificación individual dirigida a la enseñanza primaria. Se desarrollaba 
el trabajo con los asesores por enseñanzas que conformaban un departamento. Los sá-
bados se realizaba la preparación metodológica identificando los objetivos de trabajo.

A partir de 1998, se ofreció la Licenciatura en español-Literatura en el Pedagógico 
a bibliotecarias escolares con experiencia; una oportunidad para la superación profe-
sional y con beneficios salariales. Luz María Soriano Barrera (1999-2015) y Laritza 
Meneses Ruiz (desde 2015) dirigieron las bibliotecas escolares en el municipio:

en los últimos años, se ha remarcado el componente sociocultural de la Biblio-
tecología y la posibilidad de interpretar, desde los estudios culturales, el mundo 
de las bibliotecas, sus modalidades de uso y apropiación social; pues estos con-
tribuyen a una mejor comprensión de los contextos al resaltar la importancia 
de los sujetos sociales que actúan en espacio y tiempo histórico, como prota-
gonistas de procesos donde son componentes de un sistema de interrelaciones 
dinámicas (Pérez Moya, 11, p. 8).

La sistematización del proceso de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares en 
Sancti Spíritus implica analizar la práctica diaria, la formación, el conocimiento y la 
transformación del pensamiento del bibliotecario como un ente activo dentro de una 
experiencia social, cultural, histórica.

cOncLUSiOneS

esta investigación cualitativa, basada en estudios históricos, bibliotecológicos y la teoría 
bibliológico-informativa, determinó los hechos más significativos del proceso de crea-
ción y desarrollo de las bibliotecas escolares en Sancti Spíritus (1960-2022). Se trata 
de una investigación fenomenológica que recogió las vivencias y criterios de bibliote-
carios, metodólogos y asesores, conformando una historiografía del campo de acción.

La descripción por etapas y el análisis de categorías y subcategorías (Programa 
nacional por la Lectura, hábito de lectura, actividades de promoción de lectura, 
concursos, participación en eventos, capacitación e investigaciones; uso de la infor-
mación, colecciones, búsqueda de información, comunidades lectoras y educación de 
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usuarios) describen el proceso de creación y desarrollo de las bibliotecas escolares en 
Sancti Spíritus.

recomendaciones

Profundizar en elementos de la historia de las bibliotecas escolares en Sancti Spíritus 
que no pudieron ser reconocidos por falta de fuentes primarias. Realizar una convo-
catoria a través de la Ascubi para investigar este tema en otros municipios y constituir 
la historia de las bibliotecas escolares en la provincia Sancti Spíritus. Socializar la in-
vestigación en eventos y artículos científicos.
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3. preSerVación, DifuSión  
y Socialización Del patrimonio Documental

3.1. Un espacio para el resguardo, preservación  
y divulgación del patrimonio documental físico y digital

M. Sc. Sergio W. López Ramírez

inTROdUcción

La Universidad nacional de Honduras (UnAH), a través de la dirección ejecutiva de 
Gestión de Tecnología (deGT), inauguró en 2017 el Fondo documental Histórico 
(FdH). este espacio resguarda el patrimonio físico en formatos hemerográfico y bi-
bliográfico, provenientes de colecciones particulares, para convertirlos en patrimonio 
universitario y, por extensión, nacional. en estos años, el FdH ha crecido, contando 
actualmente con 2 colecciones y un espacio en red donde se deposita la información 
digitalizada de ambas, además de su propia página web con índices y guías especiali-
zadas para facilitar la búsqueda de información.

Sobre el fondo Documental Histórico

el FdH, como se mencionó en la introducción, fue fundado por la UnAH en 2017 
tras la adquisición de la colección particular del abogado y político Manuel José Fajardo, 
secretario del congreso nacional de Honduras durante los gobiernos de Tiburcio 
carías Andino y Juan Manuel Gálvez.

inicialmente, el centro de Arte y cultura (cAc) de la UnAH sería la instancia 
depositaria. Sin embargo, la deGT asumió la custodia total del patrimonio, creando 
el FdH como instancia encargada, bajo la coordinación de la M. Sc. Patricia castillo 
hasta la fecha.

en 2022, se incorporó, mediante donación, la colección particular del licenciado 
y profesor Luis Sánchez (Q.e.P.d.). Actualmente, el FdH cuenta con 2 colecciones 
compuestas por libros, periódicos y revistas nacionales e internacionales, que se de-
tallarán a continuación.
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Sobre los propietarios de las colecciones

Lic. Manuel Fajardo
el licenciado Fajardo nació en Santa Rosa de copán (departamento de copán) el 
24 de agosto de 1912. Sus padres fueron José Jerónimo Fajardo Tabora, fiscal de los 
Juzgados de Letras de copán, y cristina Fajardo de Fajardo.

Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal y posteriormente ingresó a la 
Universidad de Honduras (actual UnAH), donde presentó la tesis “Responsabilidad 
proveniente de la culpa en lo civil y en lo criminal”, obteniendo el título de licencia-
do en Jurisprudencia, ciencias Políticas y Sociales en 1940.

contrajo matrimonio el 14 de junio de 1941 con la señorita Zoila Lydia Ayala, hija 
del comandante de Armas del departamento de copán, general Vicente Ayala. entre 
sus padrinos de boda se encontraban los esposos carías-castillo, Abraham Williams 
y su esposa, Marcos carías Reyes y su esposa, y otros miembros importantes de la so-
ciedad copaneca y hondureña.

como hombre público, se desempeñó en los Juzgados de Paz de lo criminal de 
Santa Rosa de copán; fue delegado del congreso Pedagógico; socio fundador del casino 
del Maestro de Santa Rosa de copán; Secretario de la dirección General de Sanidad; 
miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras; miembro de la Junta 
directiva del Banco de Occidente, S.A.; Maestro de instrucción Pública (profesor 
de Historia Moderna y contemporánea en la escuela normal central de Señoritas, 
1937); y diputado al congreso nacional por el departamento de copán durante las 
administraciones presidenciales de Tiburcio carías Andino y Juan Manuel Gálvez.

Fue director de los periódicos El Occidental y El Faro; editor de El Imparcial y la 
Revista Magisterio; copropietario de la revista Preludios de Santa Rosa de copán; corres-
ponsal del periódico La Opinión de Tegucigalpa; miembro del Movimiento nacional 
Reformista (MnR); y nombrado garante de la “Paz y la Amistad” de la Logia Masónica 
Libertad no. 4.

Lic. Luis Sánchez
el licenciado Sánchez nació en el municipio de Liure, departamento de el Paraíso, el 
17 de marzo, siendo el cuarto de 10 hijos.

ingresó a la UnAH, donde obtuvo el grado de bachiller universitario en Historia 
y posteriormente la Licenciatura en Historia.
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entre 1994 y 2010 realizó estudios de posgrado en Geografía Política, Planificación 
y Ordenamiento Territorial, enseñanza de la Geografía, nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la educación y entornos Virtuales de Aprendizaje en educación Superior.

A partir de 1994 se desempeñó como docente universitario en la Universidad 
nacional Autónoma de Honduras (UnAH), así como en la Universidad católica de 
Honduras (UnicAH), el instituto Superior de educación Policial (hoy Universidad 
nacional de Policía de Honduras, UnPH), la Universidad Pedagógica nacional Francisco 
Morazán (UPnFM) y la Universidad José cecilio del Valle (UJcV), impartiendo cá-
tedras de Historia General de Honduras, Historia de América, Historia contemporánea 
de América, Geografía Universal, Geografía de América y Geografía Física.

Sobre la estructura de las colecciones

el FdH custodia aproximadamente 62 955 ejemplares nacionales (770 títulos) y 3947 
ejemplares de publicaciones extranjeras (405 títulos): periódicos, revistas, boletines, 
gacetas, informes, mensajes y memorias editados en la primera mitad del siglo xx, además 
de libros con más de 100 años de antigüedad. debido al gran volumen de documen-
tos, se elaboraron herramientas para facilitar la búsqueda eficiente de información, 
permitiendo ubicar, conocer, distinguir y seleccionar las fuentes; analizarlas, valorarlas 
e interpretarlas metodológicamente.

entre las revistas internacionales destacan Bohemia y Carteles, en sus versiones na-
cionales e internacionales (1930-1970).

La colección Luis Sánchez cuenta con aproximadamente 2400 libros nacionales 
de diversas áreas del conocimiento y 600 revistas internacionales, principalmente de 
México y estados Unidos.

La labor del fDH para la preservación y difusión del patrimonio documental

el personal del FdH ha elaborado índices y guías especializadas para facilitar la bús-
queda de información:

 – Retazos de la Historia: Revista con índices de títulos y artículos, con 8 volúmenes 
en línea.

 – Guía Hemerográfica de Periódicos Nacionales: Índice alfabético y geográfico de 
periódicos locales de la colección Fajardo, incluyendo título, lugar y fecha de pu-
blicación, y número de ejemplares.

 – Colección de Hojas Volantes y Papeles Sueltos: Índice con título, descripción del 
contenido, dimensiones y fecha de publicación de hojas volantes.

 – Catálogos de Bohemia y carteles: Índices de artículos de las revistas cubanas 
Bohemia y Carteles (1930-1970), incluyendo título, autoría, fecha y página.
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Además de la creación de índices, el FdH realiza el tratamiento digital de los 
documentos.

Tratamiento y preservación digital del patrimonio documental el proceso comien-
za con la digitalización mediante escáneres en las instalaciones del FdH y la Unidad 
digital de información (Udi) de la deGT. Los documentos escaneados se almace-
nan en los servidores de la deGT como respaldo.

Posteriormente, se realiza la limpieza digital con los programas Abby FineReader y 
Adobe Acrobat. Abby FineReader convierte las imágenes escaneadas a color en blan-
co y negro (para reducir el tamaño de archivo) y las transforma en imágenes editables 
mediante OcR. Adobe Acrobat Xi Pro permite la gestión y edición de archivos PdF.

el proceso incluye la selección, ordenamiento digital, separación de ejemplares, 
verificación de la numeración y secuencia de páginas. Hasta agosto del año anterior 
se habían digitalizado los siguientes documentos (tabla 3.1):

Tabla 3.1 Relación de documentos escaneados (A) y tratados (B)

 a revistas periódicos Total

Títulos 121 137 258

ejemplares 2056 8222 10 278

Páginas 45 953 30 896 76 849

 b revistas periódicos Total

Títulos 43 42 85

ejemplares 521 498 1019

Páginas 12 330 1992 14 322

Finalmente, los documentos se depositan en el Repositorio institucional Tzibalnáah.

Repositorio Tzibalnáah

creado en 2014, el Repositorio Tzibalnáah (basado en la arquitectura dSpace, un 
software de código abierto para la preservación y divulgación de patrimonio, con so-
porte jurídico de creative commons) preserva el patrimonio documental en línea. 
Se divide en comunidades y colecciones (patrimonio documental, colección de tesis, 
colección especial, documentos históricos y la colección del Diario Oficial La Gaceta).
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Página web del FDH

creada en 2022, la página web del FdH ofrece acceso a los índices y guías especia-
lizadas, con enlaces al Repositorio Tzibalnáah, el Sistema Bibliotecario nacional y la 
página de la deGT. incluye secciones de documentos (guías y colecciones) y la Revista 
Retazos de la Historia (8 volúmenes en línea).

cOncLUSiOneS

La digitalización y el tratamiento documental permiten preservar y proteger el pa-
trimonio de forma más efectiva, minimizando el riesgo de deterioro y pérdida, y 
facilitando la organización y búsqueda de información. A pesar de los avances, aún 
queda un largo camino por recorrer, debido a limitaciones financieras y a la falta de 
voluntad política para apoyar estos procesos culturales. Las universidades y centros 
documentales son los custodios del patrimonio cultural y deben garantizar su preser-
vación mediante la implementación de nuevas tecnologías.

3.2. protección legal del patrimonio cultural:  
la biblioteca pública provincial rubén Martínez Villena

Lic. Maydelin e. Ordaz Valdés

ReSUMen

La Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena es una de estas instituciones 
depositarias de un cúmulo de documentos que abarcan un amplísimo espectro de la 
vida nacional a lo largo del tiempo. Para esta investigación se efectuó una minucio-
sa revisión bibliográfica y documental, además del estudio de la legislación vigente 
relacionada con la conservación y protección del patrimonio documental, su imple-
mentación y cumplimiento en la mencionada entidad.

inTROdUcción

Una nación se define e identifica por su herencia y tradiciones; por tanto, el patrimo-
nio es el legado del pasado a la comunidad presente y futura, al conformar la memoria 
documentada de los pueblos.
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el término patrimonio, desde sus orígenes, ha estado ligado al pasado de nuestros 
antecesores, tanto en lo material como en lo inmaterial. esta herencia es primordial 
para la construcción social y es nuestro deber transmitirla de generación en genera-
ción; por lo que se hace necesaria su permanente protección.

el patrimonio documental es esencial dentro del patrimonio cultural de los pue-
blos, al completar su memoria colectiva reflejada en acontecimientos sustanciales. 
Los documentos constituyen una de las formas más extendidas para la transmisión de 
estas evidencias del desarrollo humano. Bibliotecas, archivos y museos atesoran este 
patrimonio.

Para esta investigación se efectuó una minuciosa revisión bibliográfica y documental 
sobre el tema, además del estudio de la legislación vigente relacionada con la conserva-
ción y protección del patrimonio documental, y su implementación y cumplimiento 
en la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena. Se abordó el tema a tra-
vés del análisis del marco internacional y nacional de la legislación relacionada con el 
patrimonio documental, específicamente en bibliotecas.

deSARROLLO

con el curso de la historia, el vocablo “patrimonio” ha desarrollado múltiples concep-
tualizaciones desde diversas ciencias y disciplinas como el derecho, la historia del arte, 
la antropología cultural y la educación. Las definiciones más contemporáneas eviden-
cian una clara diversificación y ampliación de las visiones en torno a este concepto. 
Puede citarse la emitida en el Foro de Ministros de cultura (cartagena de indias, 29-31 
de mayo de 1997): “Proceso creativo, dinámico y multidimensional a través del cual 
se funde, protege, enriquece y proyecta la cultura de una sociedad en función de su 
crecimiento integral”.

en el caso particular del patrimonio cultural, los conceptos formulados son diver-
sos y expresan un perfeccionamiento en la forma de concebir este fenómeno, desde 
las primeras miradas que asociaban los bienes patrimoniales con monumentos de alto 
valor histórico, artístico y estético, hasta las visiones más contemporáneas que conciben 
como patrimonio cultural todas las expresiones materiales e inmateriales producidas 
por las sociedades, reconocidas y legitimadas por ellas.

La conferencia Mundial de la Unesco define el patrimonio cultural de un 
pueblo como:

…las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que 
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dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expre-
san la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y los monumentos históricos; la literatura, las obras de arte, y los archivos y 
bibliotecas.

en consonancia con lo anterior, el patrimonio cultural se representa en la relación 
de los individuos y los pueblos con sus orígenes y se establece a través de su cultura. 
La declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural precisa que la cul-
tura debe ser considerada como “…el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo so-
cial y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de 
vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. de esta manera, la 
noción de patrimonio cultural se convierte en un instrumento más en la búsqueda de 
la identidad nacional, símbolo del espíritu de un pueblo.

Autores como Gómez (2011) refieren que el patrimonio cultural es un término 
general que abarca expresiones físicas de la cultura (patrimonio tangible), así como el 
conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folklórica (patrimonio intangi-
ble), es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición.

esta misma autora manifiesta que el patrimonio tangible se puede dividir en in-
mueble y mueble. este último incluye todas las obras de arte, así como las creaciones 
humanas no ligadas a estructuras, arquitecturas o lugares específicos. entre estas se 
encuentran documentos de todo tipo (manuscritos, fotografías, libros, revistas, pe-
lículas, mapas, planos, etcétera).

el patrimonio documental se incluye dentro de la categoría mueble. el programa 
“Memoria del Mundo” de la Unesco lo define como: “aquellos elementos que sean 
movibles, consistentes en signos, sonido o imágenes, conservables, reproducibles y 
trasladables, fruto de un proceso de documentación deliberado” (edmondson, 2002).

el patrimonio documental es esencial dentro del patrimonio cultural de los pue-
blos, al completar su memoria colectiva reflejada en acontecimientos sustanciales; por 
lo que forma parte de su identidad. Los documentos constituyen una de las formas 
más extendidas para la transmisión de las evidencias del desarrollo humano, conside-
rados además como una de las riquezas culturales de mayor diversidad. Bibliotecas, 
archivos y museos atesoran este patrimonio.

en cuba, la protección del patrimonio cultural ha constituido, desde el triunfo re-
volucionario, una prioridad del estado, refrendada en la constitución de la República 
de 2019. Recientemente se aprobó la Ley General de Protección al Patrimonio cultural 
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y al Patrimonio natural, con la finalidad de regular la protección del Patrimonio 
cultural y natural de la nación, la importación y exportación de bienes culturales 
(inscritos o no como patrimonio cultural), y los sujetos de la Gestión Patrimonial y 
sus atribuciones generales.

el Patrimonio cultural de la nación abarca los bienes y manifestaciones culturales 
que, por su relevancia histórico-cultural, merecen ser conservados y clasificados; como 
se mencionó anteriormente, en bienes inmuebles (monumentos nacionales o locales) 
y en bienes muebles (relacionados con el arte, la ciencia, la historia y manifestaciones 
culturales inmateriales reconocidas por sus portadores y comunidades).

desde 1974, cuba contaba con la Ley de Protección al Patrimonio cultural, con 
el objetivo de determinar los bienes que, por su especial relevancia en relación con la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia 
y la cultura en general, integran el Patrimonio cultural de la nación, y establece los 
medios idóneos de protección de los mismos.

Las responsabilidades y prioridades de los órganos del estado y de la sociedad en 
el cumplimiento de lo legislado y los compromisos contraídos en el ámbito inter-
nacional incluyen las convenciones internacionales relativas al Patrimonio cultural, 
plasmadas en los Lineamientos de la Política económica y Social del Partido y la 
Revolución (comité central del Partido comunista de cuba, 2021) y el Plan nacional 
de desarrollo económico y Social hasta 2030.

en cuba, tradicionalmente han existido 2 instituciones encargadas del resguardo 
y conservación del patrimonio documental y bibliográfico: las bibliotecas y los archi-
vos nacionales. de los documentos inéditos se encargan los archivos nacionales; y de 
las publicaciones, las bibliotecas, aunque ambas funciones pueden reunirse en una 
sola institución.

La protección del patrimonio documental y bibliográfico, objeto de estudio de 
este trabajo, ha sido abordada por su importancia tanto en el marco jurídico interna-
cional como en el nacional.

en el campo internacional, desde 1954, a raíz de la Segunda Guerra Mundial 
(donde se perdió una parte importante del patrimonio cultural de la humanidad), se 
realizó el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la protección del 
patrimonio cultural: la convención de La Haya de 1954, donde se definen los “ma-
nuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como 
las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de re-
producciones de los bienes antes definidos”, como parte del concepto de bien cultural.
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Posteriormente, en 1970, se adoptó la convención de la Unesco sobre las medi-
das que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia ilícita de propiedad de bienes culturales, declarándose como parte de 
los bienes culturales las piezas documentales, como “manuscritos raros e incunables, 
libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, 
científico, literario, etcétera), sueltos o en colecciones”, entre otras.

con el transcurso de los años, el tema ha seguido ganando relevancia. Las accio-
nes jurídicas internacionales han contemplado el patrimonio documental, pero no es 
hasta la década de 1990, con el programa “Memoria del Mundo”, que se señala una 
marcada preocupación por su sobrevivencia, explicitada en acciones internacionales de 
gran alcance. A los efectos de este programa, se considera que un documento consta 
de 2 componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna; so-
porte y contenido pueden presentar una gran variedad y ser igualmente importantes 
como parte de la memoria.

Al abordar el marco legal y jurídico cubano con relación a la protección del pa-
trimonio documental, debemos remitirnos al investigador Pérez Matos, quien refiere 
que la legislación bibliotecaria se podría resumir en: reales órdenes relacionadas con 
la propiedad intelectual en la colonia; órdenes militares; en la intervención, algunos 
decretos en la República; y proyectos de leyes que nunca vieron la luz. elementos que 
apuntan hacia la conservación vista a través de la custodia, sin grandes avances. Por lo 
tanto, se puede afirmar que, en fechas anteriores a 1959, no existía una disposición del 
gobierno en cuanto a establecer políticas, ni un marco legal que regule directamente  
el tratamiento del patrimonio documental en bibliotecas; no siendo así para los archi-
vos, que corrieron mejor suerte en cuanto a legislación, ya que en el periodo 1902-1958 
se dictan una serie de decretos-leyes y leyes que regulan el tratamiento de los docu-
mentos en estas instituciones, estableciéndose procedimientos y políticas a seguir por 
parte de los gobiernos territoriales, entidades y personas en el uso de estos documentos.

A partir de 1959, la legislación cubana se preocupa por salvaguardar el patrimonio 
cultural. Ya en la primera Constitución Socialista de la República de Cuba (1976), en su 
artículo 39, se otorga al estado la responsabilidad máxima de la

…vigilancia del patrimonio cultural y la riqueza histórica y artística de la nación: 
(…) el estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conser-
vación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación.  
Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natu-
ral o por su reconocido valor artístico o histórico.
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con el surgimiento de la defensa civil, sustentada jurídicamente mediante el decreto-
ley 170 sobre el Sistema de Medidas de la defensa civil (artículo 10), se define que 
la preservación del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad, en casos de 
desastres naturales u otros tipos de catástrofes, y durante las situaciones excepciona-
les, es responsabilidad de los órganos competentes encargados de su conservación y 
protección. Además, la Ley no. 1 de 1977 implementa la protección al patrimonio 
cultural. Su artículo 1 incluye las piezas arqueológicas prehistóricas, al mismo nivel 
que documentos históricos, literarios, artísticos, científicos y culturales. A esta ley se le 
puede señalar que no precisa qué se considera patrimonio cultural cubano ni establece 
medios idóneos de protección a este. esa carencia la vino a suplir el decreto 118 de 
1983 del comité ejecutivo del consejo de Ministros, mediante su Reglamento para 
la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio cultural de la nación.

en este decreto, en su artículo 1, se define el Patrimonio documental dentro del 
Patrimonio cultural sin crearse una categoría especial para el primero y detallar en su 
conceptualización.

no es hasta el siglo xxi que en cuba se define el patrimonio documental como un 
concepto explícitamente representado, por el decreto-ley de Archivos y el decreto-ley 
de Bibliotecas, donde se nombra y define por vez primera el concepto de patrimonio 
documental de la nación cubana, aunque es válido destacar que la legislación cubana 
ya había reconocido la importancia del patrimonio documental y por ende establecido 
las instancias con autoridad para tutelar, salvaguardar y aplicar la obligatoriedad del 
cumplimiento de proteger y conservar el patrimonio cultural y documental en general.

en el segundo semestre de 2007, la Biblioteca nacional de cuba José Martí cons-
tituyó un grupo de trabajo formado por especialistas de diversas ramas vinculadas al 
ejercicio bibliotecario con el objetivo de redactar lo que sería el sistema legal y regla-
mentario del Sistema nacional de Bibliotecas del país, constituido por la Resolución 
no. 39 y otras resoluciones más específicas como la Resolución no. 36 (referida al de-
sarrollo de colecciones), la no. 43 (que dicta las directrices para llevar a cabo la política 
del desarrollo de colecciones), la no. 37 (política científica de la Biblioteca nacional). 
Particularmente, las resoluciones 40 y 41 instituyen el reglamento para la conserva-
ción y protección del patrimonio bibliográfico del sistema bibliotecario.

en 2010 se publicó el decreto-ley no. 271 “de las Bibliotecas de la República de 
cuba”, que constituyó un momento cumbre para la bibliotecología cubana, porque es-
tablece un marco legislativo que, en su artículo 3, define los conceptos de documento, 
fondo bibliográfico, colecciones, patrimonio bibliográfico y patrimonio documental 
de la nación cubana. conceptos propios para una mejor organización de la actividad 
bibliotecaria de la nación, en aras de fortalecer el papel que juegan las bibliotecas en 
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la sociedad. este decreto-ley define que su objetivo es instituir los principios y bases 
fundamentales que rigen la actividad bibliotecaria del estado cubano.

el Patrimonio cultural de la nación (decreto-ley de Bibliotecas) instituye dis-
posiciones especiales para su protección en caso de desastres, en coordinación con 
los consejos de defensa a sus niveles, y autoriza al director de la Biblioteca nacional 
de cuba José Martí para la emisión de reglamentos (aprobados por el Ministerio de 
cultura) destinados a la conservación del Patrimonio Bibliográfico de la nación a to-
dos los niveles.

La protección, conservación y difusión del patrimonio documental se amparan 
además con la implementación del decreto-ley no. 265/2009 “del Sistema nacional 
de Archivos de la República de cuba” y el decreto-ley no. 271 “de las Bibliotecas de la 
República de cuba”. estas 2 legislaciones se encuentran vigentes actualmente.

La Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena se encuentra ubicada en 
Obispo no. 59, entre Baratillo y Oficio, Habana Vieja. La institución es el órgano rec-
tor metodológico del Sistema de Bibliotecas Públicas de la capital y tiene dentro de sus 
funciones principales la de conservar y proteger el patrimonio documental que atesora.

La entidad está conformada por salas y áreas de trabajo, y una de estas salas está 
destinada al fondo de raros y valiosos, que atesora los documentos de este tipo. Se de-
fine como valioso aquel libro de elevado coste y calidad artística, como incunables, 
libros raros, libros de lujo, entre otros. La valía de estos documentos puede considerar-
se desde 3 puntos de vista: valor intrínseco, valor extrínseco o material, y rareza. Por 
otro lado, se considera libro raro aquel poco común, por su antigüedad más o menos 
remota en su aparición o por el valor circunstancial, voluntad del autor que ha moti-
vado la eliminación repentina y casi total de la obra del comercio.

en virtud de los preceptos anteriores, se hace imprescindible la necesidad de pre-
servar y conservar este fondo bibliográfico que, por su valor, contribuye a enriquecer 
la historia y la cultura del país. Para ello, en el centro se labora teniendo en cuenta re-
glamentos, políticas y lineamientos que permiten un control, una organización y la 
calidad requerida en el manejo y uso de estos documentos.

este grupo de reglamentos, políticas y lineamientos se encuentran compilados en un 
documento titulado: Documentos normativos para el Sistema de Bibliotecas Públicas, que 
constituye la guía de trabajo del especialista del área y es de obligatorio cumplimiento.

en el caso específico del Reglamento para la conservación y protección del patrimonio 
bibliográfico (implícito en la Resolución no. 40 de 2010 para el Sistema de Bibliotecas 
Públicas), se toma como base lo redactado en los decretos-leyes no. 271 y 265, los 
preceptos de la Ley no. 1: Ley de Protección del Patrimonio cultural y la Ley 118. en 
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este ejemplo se evidencia el cumplimiento de leyes anteriores en la conformación de 
un nuevo reglamento y posteriormente en la disposición y responsabilidad del sistema.

en esta resolución, el artículo 1 plantea regular lo tendente a la salvaguarda del 
patrimonio bibliográfico con vistas a garantizar la futura preservación de los fondos pa-
trimoniales en condiciones ideales y el acceso de los lectores y usuarios a los originales 
o reproducciones obtenidos a partir de ellos. Por lo que es de estricto cumplimiento del 
personal dirigente y del especialista conservador que tiene a su cargo la colección. en 
otras secciones del documento se refieren las vías a seguir para la formación del patri-
monio bibliográfico y los requisitos para el personal a cargo de la conservación. en el 
capítulo iV se abordan las condiciones de las bibliotecas o sedes, las salas de consulta 
y laboratorios de conservación y almacenamiento del patrimonio.

en la institución objeto de estudio se cumple lo regulado en esta resolución. La es-
pecialista de la sala es idónea y es actualmente estudiante de la Maestría en Preservación 
y Gestión cultural, lo que le aporta a su formación en la materia. Las colecciones de 
la sala mantienen un buen estado de conservación y para el préstamo interno de los 
documentos se cumple con lo establecido en la resolución.

en caso de restauración, si lo necesitase el documento, este proceso se realiza de ma-
nera centralizada a través del gabinete de Restauración de la Oficina del Historiador, 
que cuenta con un equipo de especialistas expertos en la restauración de cada tipo de 
material o soporte.

en el caso del montaje de exposiciones también se cumple con lo establecido, te-
niendo en cuenta los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, por citar algunos que se recogen 
en el capítulo Vi.

en el capítulo Xi se destaca que la seguridad de los documentos patrimoniales, 
de la mencionada Resolución no. 40, en su artículo 107, se hace mención a la con-
fección y actualización del Plan de defensa. en este proceso, en la biblioteca juega  
un papel fundamental la presencia del especialista de la sala, mayor conocedor del 
fondo patrimonial que atesora, lo que ha hecho posible que en la evaluación de dicho 
plan en consejos de dirección institucionales se cumpla con lo establecido. de igual 
manera, los planes contra desastres y de vulnerabilidades se actualizan periódicamente.

no quisiera terminar sin mencionar las políticas de conservación de documentos 
y de desarrollo de colecciones que, aunque se conforman en el centro teniendo 
en cuenta las especificidades del mismo, constituyen documentos legislativos para  
su cumplimiento por parte de los trabajadores.
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cOncLUSiOneS

dentro del patrimonio cultural se encuentra la categoría patrimonio documental. el 
compromiso y la responsabilidad de las naciones hacia la salvaguarda de este patri-
monio, como memoria e identidad de las naciones, cobra cada vez mayor auge. esto 
se manifiesta en el desarrollo de un marco legal a nivel internacional que ampara esta 
categoría.

en nuestro país, la protección del patrimonio cultural ha constituido, desde el triun-
fo revolucionario, una prioridad del estado cubano, refrendada en la constitución de 
la República de 2019.

La protección, conservación y difusión del patrimonio documental de nuestro 
país se amparan por la implementación del decreto-ley no. 265/2009 “del Sistema 
nacional de Archivos de la República de cuba” y el decreto-ley no. 271 “de las 
Bibliotecas de la República de cuba”.

La Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena labora teniendo en cuen-
ta reglamentos, políticas y lineamientos que permiten un control, una organización y 
la calidad requerida en el manejo y uso de los documentos que forman parte del pa-
trimonio documental.
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3.3. Salvaguarda de archivos personales:  
el caso de la colección perteneciente a Jaime Sarusky Miller

M. Sc. Osdiel R. Ramírez Vila

ReSUMen

Prestar atención diferenciada e integradora a los fondos personales es de vital impor-
tancia para su preservación, si se desean alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
en instituciones de información. con la llegada, en 2021, del valioso fondo del Premio 
nacional de Literatura 2004 Jaime Sarusky Miller a la Biblioteca nacional de cuba 
José Martí (BncJM), el departamento de conservación y Restauración diagnosticó 
su estado de conservación. Se trabajó en más de 3364 km lineales de papelería con 
la que el intelectual cubano creó sus artículos y libros. La evaluación de la documen-
tación del archivo personal siguió un proceso metodológico ordenado, sistemático, 
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probado y avalado científicamente, basado en la Resolución 201/2020 del ciTMA. 
Se obtuvo una guía de consulta del archivo personal, parte del patrimonio cultural de 
la nación por su capacidad para conformar identidades, proporcionar conocimientos 
sobre el pasado, construir el presente y, por qué no, visualizar el futuro. este archivo 
desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad cubana, contribu-
yendo al desarrollo sostenible del país y a las investigaciones humanísticas nacionales 
e internacionales.

Palabras clave: conservación y restauración; Jaime Sarusky Miller; archivo personal; 
Biblioteca nacional de cuba José Martí.

inTROdUcción

Toda biblioteca o archivo, independientemente de su función, debe prestar atención 
diferenciada e integradora a los fondos personales; esto es vital para su preservación y 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La riqueza de la papelería 
en los archivos personales de cualquier intelectual representa un aporte invaluable a la 
historia cultural de la nación. con la llegada, en 2021, a la BncJM del archivo per-
sonal del Premio nacional de Literatura 2004 Jaime Sarusky Miller, el departamento 
de conservación y Restauración trabajó en más de 3364 km lineales de papelería uti-
lizada por el intelectual cubano para la creación de sus artículos y libros. entre ellos, 
destaca su investigación sobre la migración sueca a cuba, culminada con el libro La 
aventura de los suecos en Cuba, publicado por la editorial Arte y Literatura en 1999. 
Apuntes, notas en agendas, casetes de audio, fotografías, diapositivas y recortes de 
prensa conforman este fondo.

el objetivo principal de este trabajo fue diagnosticar el estado de conservación de la 
colección en soporte papel y desarrollar acciones para la salvaguarda del archivo perso-
nal de Jaime Sarusky Miller. La muestra se centró en la evaluación y preservación de 
12 016 hojas manuscritas o mecanografiadas; 978 fotografías; y 811 recortes de pren-
sa. La colección incluye 55 casetes de audio y 35 agendas de anotaciones personales, 
que, aunque no se incluyeron en la muestra, recibieron tratamiento de conservación 
preventiva al encontrarse en buen estado.

La conservación preventiva comprende las medidas para prevenir el deterioro de 
los bienes culturales en bibliotecas, archivos, centros de información y colecciones 
privadas, causado por el uso, almacenamiento u otros factores. el principal agen-
te biológico de deterioro es el hombre, responsable de más daño que el resto de los 
agentes biológicos combinados. Por ello, el amor y el respeto son fundamentales para 
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la preservación de los fondos de la Biblioteca nacional de cuba. el control de agen-
tes como la contaminación atmosférica, temperatura/humedad, polución ambiental, 
contaminación biológica, luz y fuego es crucial para una buena conservación preven-
tiva. Siguiendo el plan de conservación de la institución y la Resolución 201/2020 del 
ciTMA (Lineamientos Generales para la conservación de las Fuentes documentales 
en la República de cuba), se inició el trabajo con los materiales del intelectual.

archivo personal de Jaime Sarusky Miller: evaluación del deterioro

La comparación de una biblioteca con una caja de regalo es un símil acertado, pues 
nunca se sabe qué encontraremos en su interior. en este caso, los materiales del archi-
vo personal de Jaime Sarusky llegaron en cajas de cartón y envases inadecuados para 
su conservación.

Tras la evaluación de la muestra, se obtuvo un diagnóstico desfavorable del dete-
rioro. Analizando por separado los factores intrínsecos y extrínsecos, se observó que 
6489 hojas (54 %) de los documentos manuscritos o mecanografiados presentaban 
alteraciones; 624 recortes (77 %) estaban en mal estado; y 72 fotografías (7,3 %) pre-
sentaban alguna alteración.

Los factores intrínsecos se deben a los materiales constitutivos del bien cultural, 
independientemente de las condiciones de conservación. Los factores extrínsecos de-
rivan de fuentes externas, incluyendo agentes naturales, físicos, químicos, biológicos 
y humanos. Para la evaluación, se consideraron ambos tipos de factores.

el papel de los documentos proviene de procesos mecánicos, con fibras pequeñas 
y débiles y alto porcentaje de lignina, lo que lo hace poco permanente. el papel está 
amarillento y quebradizo, agravado por las condiciones de almacenamiento, que ace-
leraron los procesos de oxidación y acidificación. Otros deterioros incluyeron la unión 
de diferentes tipos de papel y materiales en los envoltorios; daños físicos por mani-
pulación incorrecta; oxidación y perforaciones por más de 685 presillas metálicas 
(retiradas posteriormente); y sobres y carpetas inadecuadas.

Manteniendo el orden original del fondo, que refleja el trabajo investigador, 
intereses personales y correcciones del intelectual, se realizó el diagnóstico y, simultá-
neamente, la limpieza mecánica de cada material. Se encontraron 633 fotografías en 
2 sobres de baja calidad, lo que complicó el trabajo. Tras la limpieza, las fotografías se 
colocaron en sobres libres de ácido, dentro de los sobres originales. Se agruparon por 
temas, según la investigación de Sarusky sobre la comunidad sueca en cuba, utilizan-
do la papelería como guía. Finalmente, se dividieron en 31 sobres, uno por cada tema.
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Tratamiento realizado y gasto económico para la salvaguarda del fondo Sarusky

Se aplicó una metodología ordenada, sistemática, probada y avalada científicamente 
para la preservación de bienes patrimoniales en soporte papel, basada en la Resolución 
201/2020 del ciTMA y la experiencia de la BncJM. Se respetó el orden original del 
archivo, trabajando primero con los documentos organizados y luego con los desor-
denados, intentando mantener la estructura original.

Se realizó limpieza mecánica con brocha, goma de borrar y bisturí. el polvo, com-
puesto por partículas orgánicas e inorgánicas, causa abrasión, contiene sustancias 
químicamente activas y facilita el desarrollo de hongos e insectos, dañando tanto los 
documentos como la salud de las personas. Afortunadamente, no se encontraron mi-
croorganismos en el archivo.

el costo del trabajo fue de 390 horas (15 horas semanales durante 4 meses y medio), 
equivalentes a 8888,343 cUP. Se utilizaron 249 sobres libres de ácido (236,55 USd) 
y los materiales de limpieza representaron un costo de 9,21 USd en depreciación.

cOncLUSiOneS

La experiencia profesional permite a los conservadores/restauradores motivar el interés 
y el amor por el patrimonio a través de su conservación. el archivo de Jaime Sarusky, 
valioso por sus elementos significativos y su capacidad para conformar identidades 
y proporcionar conocimiento, ya forma parte del patrimonio cultural de la nación. 
contribuirá al desarrollo sostenible del país y a las investigaciones humanísticas na-
cionales e internacionales, siempre que se mantenga preservado.
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3.4. aproximación al patrimonio bibliográfico japonés  
desde la cultura, la historia y los servicios bibliotecarios

Lic. Yanósik Hernández Zamora

inTROdUcción

en el país del sol naciente, el desarrollo de un sistema ortográfico nativo (kana) para 
la representación fonética del japonés en el siglo ix impulsó y revolucionó significati-
vamente el desarrollo de una sociedad casi desconocida en esos tiempos. Al emplear 
los caracteres chinos de forma abreviada para representar sonidos japoneses, este nuevo 
sistema autóctono contribuyó, sin lugar a dudas, al desarrollo de una tradición literaria 
propia, distinta de la china. Los pioneros en esta colosal empresa fueron los poetas, 
quienes comenzaron a reunir sus trabajos en colecciones. La primera de estas, una an-
tología de poesía nativa, fue recopilada a comienzos del siglo x por miembros de la 
corte, en residencias y castillos palaciegos.

Un período interesante y muy productivo fue el Heian (fines del s. viii-fines del 
s. xii), considerado por los estudiosos como una de las etapas más florecientes y re-
volucionarias de la cultura genuinamente japonesa, con una máxima expresión en la 
contribución de autoras mujeres. La riqueza expresiva inicial y el desarrollo progresi-
vo de géneros autóctonos hicieron que, en ese período, florecieran verdaderas obras 
maestras en las cortes y castillos del país.

http://www.gacetaoficial.gob.cu
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/20206
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/20206
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Uno de los principales acontecimientos de la literatura japonesa en el período me-
dieval (mediados del siglo xii al siglo xvi) fue el verso renga, una importante métrica 
poética desvinculada de cualquier influencia continental.

Los escenarios más prolíficos de la literatura y el arte japoneses fueron, sin lugar a 
dudas, los numerosos castillos diseminados por todo el territorio nacional, época en 
la que ya se escribía poesía waka. el renga, como otro formato poético, fue cultivado 
indistintamente por la clase guerrera y por los asiduos de la corte.

castillos tan renombrados como el de Himeji, Patrimonio de la Humanidad, guardan 
una estrecha relación con la literatura creada después del período Heian (considerado 
clásico) durante el siglo xvii, en tiempos de paz que representan la continuidad y el 
desarrollo de la tradición literaria. Son los tiempos de la literatura Gozan de los mon-
jes Zen y del desarrollo de los monogataris (prosa literaria vernácula), además de los 
diarios de cabecera.

el castillo Aoba de Sendai, en el noroeste de Japón, propiedad del señor date 
Masamune, fue un centro prolífico de arte y cultura en esa región. Situado a los 
pies de la ciudad, este castillo, aunque alejado de las cortes imperiales y las ciudades  
principales, emprendió un acercamiento a europa y a sus revoluciones e ingenie-
rías industriales. También son tiempos en los que un intrépido samurái partió hacia 
América, con escala en La Habana, en un viaje a Roma como parte de una embajada 
de 180 personas que entablaría relaciones con la iglesia católica, convirtiendo al San 
Juan Bautista en el primer barco de exploración japonés en recorrer el nuevo Mundo.

“Aproximación al patrimonio bibliográfico japonés desde la cultura, la historia y 
los servicios bibliotecarios” pretende acercar a los jóvenes lectores al mundo de las his-
torias más genuinas, a los emblemáticos y universalmente conocidos samuráis, a las 
poetas mujeres, a las obras cargadas de simbolismo y a la literatura japonesa más ge-
nuina y creativa de la antigüedad.

Objetivo general: Promocionar la bibliografía japonesa de los períodos antiguos, como 
el Heian (clásico), Kamakura y edo, entre los jóvenes, con el fin de convertirlos en 
potenciales usuarios y lectores de una literatura diferente y poco conocida.

Tipo de Investigación: descriptiva.

Métodos:

 – Teóricos: Análisis y síntesis, histórico-lógico.
 – empíricos: Análisis documental.
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La literatura japonesa en su período más productivo

Sin lugar a dudas, uno de los períodos más brillantes de la cultura japonesa es el Heian, 
cargado de una multiplicidad de esquemas y parámetros culturales que lo convirtie-
ron en un país de refinado gusto estético. Un elemento indiscutible de esa formación 
estética se debe, en gran parte, a los aristócratas que formaban una sociedad cortesana 
palaciega que, aunque alejada del mundo exterior, creaba y regulaba la cultura del país. 
este reducido grupo de nobles, damas de palacio y miembros de la familia imperial 
componía una élite refinada, acomodada y muy preocupada por la literatura, la poesía 
y el arte. dominaban el protocolo, la etiqueta, la caligrafía, la música y el vestir, entre 
otras expresiones que caracterizaban prácticamente todas las facetas de aquella socie-
dad, que se distanciaba de las cortes chinas en su afán de forjar una identidad propia.

de todos los documentos disponibles sobre la sociedad aristocrática Heian, los 
de mayor trascendencia y más completos son, sin duda, los diarios, relatos y poemas. 
Al leerlos, percibimos que la actividad más absorbente de la sociedad cortesana era el 
arte amoroso que, aunque petulante a veces, se abría como máxima expresión de re-
lación y base social.

La influencia cultural china era aún importante. Sucesivas embajadas oficiales traían 
del continente inventos, textos y formas de vida. La lengua china se consideraba el 
principal vehículo de expresión literaria, tanto en prosa como en verso, y estaba muy 
arraigada entre los aristócratas y gobernantes. Algo revolucionario e identitario fue la 
creación y el desarrollo de silabarios japoneses (kana), capaces de brindar un medio 
más sencillo de expresión vernácula, al adecuarse a las necesidades de expresividad  
auténtica y emotiva de los japoneses, especialmente de las mujeres, verdaderas prota-
gonistas del desarrollo literario.

el silabario japonés (kana), apropiado y auténtico, brindaba los elementos capaces 
de mostrar belleza y naturalidad en la poesía y el cortejo amoroso. Si los kana abrie-
ron las puertas de la expresión literaria a los hombres, mucho más lo hicieron para 
las mujeres.

Una literatura genuinamente japonesa con carácter femenino

La introducción del kana por la sociedad aristocrática japonesa, posteriormente exten-
dida a toda la población, posibilitó el desarrollo de una prosa literaria vernácula. en 
este género destaca el “Tosa nikki”, un relato en japonés escrito en forma de diario de 
viaje que, como solía suceder con la mayoría de los diarios literarios, mezclaba ficción 
clásica, poesía y prosa. este relato marcó un paso importante al ser la primera muestra 
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de un género que llegaría a ser clásico en la literatura japonesa: el diario (nikki), en el 
que muchas damas incursionaron durante el período Heian y en años posteriores con 
notables éxitos.

Otro género, cercano al anterior, que comenzó a desarrollarse a través de los kana 
en el Heian medio es el relato de ficción o monogatari. dialogar sobre estos últimos es 
adentrarse en la vida, la espiritualidad y lo efímero del mundo interior japonés.

notables fueron los poemas-cuentos. el más importante es el “ise monogatari” o 
“cuentos de ise” (mediados del siglo x), donde se relataban incidentes protagonizados 
por un personaje semificticio, ilustrados con 1 o 2 tankas. Otra vertiente es la litera-
tura en forma de cuentos de hadas, como “Taketori monogatari” o “el cuento del 
cortador de Bambú”, bello y poético en su concepción.

Las obras más representativas de este género corresponden al período Heian; los 
años medios y tardíos muestran una etapa floreciente, iniciadora de la madurez del 
género con historias conceptualmente engrandecidas, sobre todo por mujeres a finales 
del siglo x y comienzos del xi. Floreció una cultura cortesana y aristocrática refinadísi-
ma, enaltecedora de costumbres y rangos, objetivamente acomodada e independiente 
de la cultura china, aunque influenciada por ella.

A finales del siglo x, la preeminencia de los señores Fujiwara, cuyo poder sobre los 
emperadores dependía de la recepción de sus hijas como consortes imperiales, resultó en  
la formación de círculos literarios femeninos en las cortes de las emperatrices, impul-
sado por el traslado de la capital a Heian.

el período Heian se caracterizó por la prosperidad de los nobles, de comerciantes 
adinerados y del florecimiento cultural y artístico en la corte imperial. entre la nobleza, 
tuvo especial interés la poesía, la prosa de temas palaciegos y, en general, la literatura 
vernácula. Mujeres inteligentes y de increíble imaginación produjeron los grandes clá-
sicos en prosa del siglo xi, entre los que ocupa un lugar destacadísimo Relatos de Genji, 
de Murasaki Shikibu, excepcional mujer que supo captar y volcar su talento creativo 
a partir de su llegada a la corte. Mucho de lo inverosímil, lo histórico y a veces lo real 
en la vida de sus protagonistas dejaron huella para siempre en la literatura japonesa.

Otras 2 mujeres, a finales del siglo x e inicios del xi, excepcionales por su audacia 
y perspicaz sentido de la observación, mostraron la vida y el arte amoroso en la corte 
Heian. clásicos como Los Años de la Telaraña (Kagero Nikki), de Madre Michitsuna, 
y El Libro de la Almohada (Makura no Soshi), de Sei Shonagon, hicieron de ese perío-
do uno de los más prolíficos de la antigüedad. La escritura japonesa había dependido 
mucho tiempo de los kanji, de origen chino, pero con las nuevas formas de escri-
tura se evidenció un notable crecimiento e interés por mostrar, desde la perspectiva 
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japonesa, su sociedad y su filosofía de vida; los 2 tipos de escritura fonética japonesa: 
katakana, que usaba parte de los caracteres chinos, e hiragana, un silabario cursivo con 
un método de escritura distinto, representaba genuinamente al Japón de entonces. 
el hiragana dio expresión escrita a la palabra hablada y, con ella, el auge de la famosa 
literatura vernácula de Japón, en gran parte escrita por cortesanas a las que no se les 
había enseñado chino, como a sus compañeros masculinos.

Murasaki Shikibu: una escritora de época

nacida a mediados del período Heian (alrededor de 978), Murasaki Shikibu era nieta 
del gran poeta Tsutsumi chunagon Kenekusi, famoso poeta waka del período, cuyas 
canciones aún son populares en Japón. Se casó con un noble de clase social similar. de 
este matrimonio nació una hija, daini no Sanmi, según algunos historiadores, autora 
de una poco interesante novela, The Tale of Sagoromo.

Shikibu, mujer sagaz e inteligente, adquirió renombre en Kioto (Heian-Kio) por su 
poesía y su forma de narrar. Su novela El relato de Genji, de carácter realista, es consi-
derada su obra cumbre. Le tomó alrededor de 4 años culminarla, en un período que 
abarca desde la muerte de su esposo hasta su llegada a la corte. La joven dama, en sus 
ratos de soledad, utilizaba su exuberante fantasía recreando e inventando historias so-
bre el atractivo príncipe Genji, protagonista de deslumbrantes aventuras amorosas y 
personaje principal de la que llegaría a ser su obra cumbre. en una narración exten-
sa y cargada de acontecimientos interesantes y simbólicos, estuvo siempre presente el 
carácter efímero de la existencia, reflejo del ya influyente budismo esotérico. invitada 
a la corte para deleitar a la emperatriz, Murasaki consiguió granjearse popularidad, y 
el primer ministro Fujiwara no Michinaga la agregó a la corte en 1006 o 1007 al ser-
vicio de Soshi, una de las consortes del emperador.

Se convirtió en figura central de un brillante núcleo literario femenino, entre 
quienes figuraban grandes poetisas de la época como izumi Shikibu, a quien admiró 
y consideró brillante en cuanto a epistolar y poesía, así como Akasome emon y Sei 
Shonagon, esta última con una obra memorable y excepcional como la de Shikibu. 
La señora Shonagon fue una aguda rival de Murasaki, según referencias de la época.

Al escribir La Historia de Genji, Murasaki Shikibu, literata que trabajó en el géne-
ro más popular de la época —el monogatari—, también incursionó en la poesía waka. 
como género de poesía japonesa, el waka tiene una extensa historia. Para el siglo viii ya 
aparece en los libros Kojiki y Manyoshu, los primeros registros conocidos, desarrollán-
dose gradualmente e incluyendo cada vez más expresiones y temas recurrentes de la 
vida y la sociedad japonesa.
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en sus inicios, en el propio período Heian, las clases altas de la corte estaban a 
favor del estilo de poesía chino y el estilo waka estaba estancado. Sin embargo, para 
el siglo x, cuando Japón dejó de enviar delegaciones de emisarios a la dinastía Tang 
de china, fundamentalmente debido a la larga y difícil travesía, de donde provenían 
un enorme volumen de elementos artísticos, científicos y religiosos que aportaban de-
sarrollo y espiritualidad, el país impulsó su propio talento artístico-cultural y es donde 
el waka se acuña como forma original de poesía japonesa.

en su relato de Genji, Murasaki introdujo numerosas poesías para sus persona-
jes, por lo que también se le consideró una excelente exponente de la poesía dinástica  
japonesa del período Heian. Tal es así que hacia el año 1235 Fujiwara no Sadaiye, co-
nocido poeta clásico japonés, incluyera a Murasaki en una antología imperial junto a 
21 grandes mujeres, en un trabajo que recogía más de 600 años de poesía japonesa. es 
de destacar que otras antologías de la época, continuadoras de la larga y distinguida 
tradición de las antologías imperiales de waka, recopilaban poesía de antiguos poetas 
y siempre incluían a Murasaki Shikibu en sus ediciones.

Murasaki Shikibu escribió también una colección de poemas que la clasificó entre 
los 36 mejores poetas waka japoneses hasta el período Heian.

Un monogatari inmenso para su tiempo y excepcional por su eternidad

Genji Monogatari es considerado el más perfecto monogatari y, por definición, obra 
maestra de la literatura japonesa. esta novela clásica japonesa es una de las más an-
tiguas de la historia. con toda probabilidad, gran parte de la historia de Genji, tal 
como la conocemos ahora, fue acabada durante la primera década del siglo xi, cerca 
del cenit del período Heian.

La obra, escrita en 54 capítulos que ocupan más de 4000 páginas, cubre un período 
de 70 años durante el cual diferentes emperadores reinaron; es episódica y compleja, 
con gran profusión de personajes (alrededor de 400, de ellos 50 protagónicos) y ma-
neja cuidadosamente la sensibilidad y el aspecto interior de sus personajes.

A pesar de ser una novela, la autora —que era una poetisa de la realeza— introdu-
jo numerosas poesías, por lo que es también considerado un excelente exponente de 
la poesía dinástica japonesa del período Heian.

Genji es una extensísima narración que refiere la vida y las aventuras amorosas del 
ficticio príncipe Hikaru Genji (Príncipe Brillante) y las de sus descendientes. con capí-
tulos iniciales en los que se narran los amores entre el emperador Kiritsubo y una dama 
de inferior rango en su corte, de los que nace el protagonista, Genji; la prosa hilvana 
argumentos, períodos de tiempo, momentos especiales y personajes. Los 2 primeros 
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tercios describen la juventud y madurez de Genji, el “príncipe radiante” de la corte 
Heian. Genji es el ideal de cortesano: hijo de un emperador, eximio músico, poeta, 
pintor, bailarín, jugador de pelota, pero por sobre todas las cosas, amante excepcional. 
cuidadosamente cultivado para la sociedad de su tiempo, el personaje se afianza dentro 
de la obra. Genji Monogatari es, por tanto, una vasta relación de asuntos amorosos y 
un espejo de la vida en Palacio. Algunos pasajes amorosos del personaje son fugaces 
y someros, pero otros suelen ser duraderos y profundos; unos involucran a las damas 
de mayor rango en la corte, otros a desconocidas bellezas surgidas de los callejones de 
una antigua capital. en cada uno de ellos, el tacto y la consideración mostrados por 
el príncipe Genji lo elevan muy por encima del clásico galán.

Kioto ya bullía de vida nocturna y, como toda gran ciudad, además de oportuni-
dades, engendraba males sociales, descritos en poesías y narrativas de la época. Los 
13 capítulos restantes (3 capítulos transitorios y los denominados Uji) cuentan la his-
toria de los descendientes de Genji y todos ellos continúan la saga de Genji, pero sin 
alcanzar su brillo.

Murasaki presenta una serie de brillantes retratos de mujeres solo frágiles en su de-
pendencia del hombre. Personajes de interés que piensan, sienten, padecen y que van 
mostrándose en el decursar de la obra; es una escritora que crea personajes introspectivos 
y psicológicamente complejos. este relato está entreverado de todo tipo de narracio-
nes episódicas que convierten a la obra en un vasto fresco de la sociedad de su época.

Además de una estructura de secuencias bien lograda, se observa un significativo 
enfoque intimista. de la novela se extrae una melancolía existencial motivada por el 
contraste entre el refinamiento aristocrático, las bellezas de la naturaleza y los sufrimien-
tos y miserias originadas e impuestas a los sentimientos de los personajes femeninos, 
víctimas de una sociedad jerárquica y poligámica. el sentimiento de efimeridad que 
confiere a la narración la filosofía budista, acentuado hacia el final de la obra, contri-
buye a esta sensación. También expresiva de los valores culturales Heian, como bien 
ilustra el héroe de la historia de Genji, es la palabra miyabi, que sugiere elegancia, re-
finamiento y cortesía; la capacidad de pulir modos, habla y sentimientos para evitar 
toda crudeza, toda tosquedad.

Genji Monogatari: ¿primera narrativa novelada de la literatura universal?

La novela de Genji o Genji Monogatari, novela clásica de la literatura japonesa, 
está considerada una de las más antiguas de la historia, así como una de las más in-
fluyentes dentro de la literatura japonesa hasta el punto de ser considerada la primera 
novela —o al menos la primera narrativa novelada en el sentido moderno— y la novela 
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psicológica más antigua de la literatura universal, condición que se refleja en algunos 
aspectos significativos, entre los que caben señalar:

 – en la antigüedad se escribieron narraciones en prosa a las que indiscriminadamen-
te se les llamó novela. Muchos de estos relatos que se incorporaron a la tradición 
literaria europea tienen su origen en egipto. Quizás el texto indio Cuentos de los 
10 príncipes, atribuido a dandin, en sánscrito de finales del siglo vi, sea el precur-
sor de la novela. el Genji, según los estudiosos, es la primera novela del mundo en 
el sentido moderno, después de precedentes romanos (El Satiricón de Petronio y 
El asno de oro de Apuleyo) y greco-bizantinos (Dafnis y Cloe, Etiópicas de Helio-
doro o Efesías de Jenofonte).

 – La novela moderna, cuyo término de origen latino novellus (nuevo) utilizó Boccaccio 
para designar sus relatos en prosa del decamerón por primera vez. el término 
novela designa una narración extensa, por lo general en prosa, cuyo fin es causar 
placer estético a los lectores con la descripción de sucesos, caracteres, pasiones y 
costumbres, que cuenta con personajes y situaciones reales o ficticios, que implica 
un conflicto y su desarrollo, con desenlace positivo o negativo, y que como género 
es el resultado de la evolución que arranca en la epopeya y continúa en el romance.

 – en el caso de Genji Monogatari, presenta muchos elementos encontrados en una 
novela moderna: un personaje principal y un elevado número de personajes cen-
trales y secundarios; la caracterización de papeles bien desarrollados; una secuencia 
de sucesos que se dan en acciones que ocurren a través de un período de tiempo 
en la vida del personaje principal y más allá. este trabajo narrativo no hace uso de 
la trama, más bien de la vida real, pues los hechos acontecen simplemente y los 
personajes evolucionan cronológicamente (al envejecer).

Se considera la obra maestra de la literatura clásica japonesa, tanto por la extensión 
como por el contenido y la calidad literaria de la obra.

Literatura del período Kamakura-Muromachi (1185-1573): los samuráis

La edad Media de Japón se extendió por 4 siglos, incluyendo tanto el período Kamakura 
como el Muromachi. el primero duró aproximadamente un siglo y medio, desde la fun-
dación del Shogunato Kamakura, a finales del siglo xii, hasta su desaparición en 1333.

durante el período Kamakura, en el que el poder estaba ejercido por el Shogunato 
Kamakura con Minamoto no Yoritomo como primer shogun, surgieron los samuráis 
como casta guerrera y eslabón histórico de todo el desarrollo espiritual y filosófico de 
la sociedad japonesa. es el momento en que se establece el feudalismo en Japón.
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en la última mitad del siglo xii, los guerreros del clan Taira se apoderaron del po-
der imperial de la corte, formando una nueva aristocracia. La literatura surgida en los 
castillos y palacios de corte intimista se apoderó de una aristocracia donde los líderes 
guerreros tenían que ser descendientes de nobles, de las familias Taira o Minamoto.

Obras literarias, como el Heike monogatari (El relato de Heike), escrita por un no-
ble y guerrero del clan Taira y terminada en la primera mitad del siglo xii, nos muestra 
un Japón de guerras y clanes al relacionar las victorias y derrotas de los Taira en sus 
guerras con los Minamoto, en la cual vencieron estos últimos. Aquí se recogen descrip-
ciones desde los primeros tiempos de estas guerras, apareciendo como hecho relevante 
el levantamiento y caída de la familia Taira. Originalmente fueron 3 libros y fue am-
pliado a doce. Recitado por sacerdotes que entretenían a la gente, es considerado el 
trabajo literario más antiguo que describe la guerra.

dentro de la literatura más destacada de esos tiempos están: Chomei’s Hojoki 
(Descripción de mi cabaña), de 1212, obra de Kamo no chomei, poeta waka, escri-
tor, músico y monje ermitaño. el conocido simplemente como Hojoki es uno de sus 
más importantes ensayos, en donde se describen detalles históricos de la convulsión 
política dentro del shogunato Kamakura y las calamidades y desastres que aquejaban 
al país. A Kamo no chomei se le debe además su defensa de la expansión del budis-
mo en el pueblo.

Otra obra destacadísima y de las más estudiadas de la literatura japonesa medieval 
es Yoshidakenko’s Tsurezuregusa (Ensayos en el tiempo libre o Ensayos en ociosidad), del año 
1330, con ensayos que retratan los días más felices y nostálgicos del pasado de Yoshida 
Kenko, autor y monje budista, escritor de los períodos Muromachi y Kamakura, una 
obra literaria considerada joya y uno de los 3 libros representativos del género zuihitsu.

Tsurezuregusa expone pasajes de verdades budistas referidos a la muerte y la transi-
toriedad de la vida, aunque es de destacar que también incluye fragmentos dedicados 
a la belleza natural y al humor. Su extensión varía en longitud desde una línea hasta 
varias páginas.

Las leyendas que relatan la época de mayor esplendor de Kamakura también se 
transmitieron de generación en generación, incluidos los relatos orales de ancianos, 
que aún hoy se han versionado a la modernidad.

La influencia del budismo Zen también contribuyó a desarrollar la cultura guerrera, 
que alcanzó su punto culminante durante el período Muromachi (que duró desde la 
desaparición del Shogunato Kamakura en 1333 hasta finales del Shogunato Muromachi 
en 1573), durante cuya época el centro del gobierno volvió a Kioto. el Zen difería de las 
demás sectas budistas en el énfasis sobre la disciplina y el adiestramiento individuales, 
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y su influencia se ve reflejada en muchos aspectos de la sociedad japonesa a lo largo de 
su historia; desde su cultura, arte y arquitectura, pasando por su sistema de valores, su 
filosofía y su espiritualidad, llegando al punto de forjar el carácter del pueblo japonés.

el budismo Zen gozaba del patrocinio del shogun Ashikaga y de la clase dominante. 
Los monjes Zen actuaban como consejeros políticos ante el Shogunato Muromachi, 
no solamente participando en la política, la diplomacia y el comercio, sino también 
desempeñando un papel principal en el campo del arte y del saber. el florecimiento de  
la “literatura Gozan”, que consiste esencialmente en juegos intelectuales pedantes 
practicados por los monjes Zen, es una señal de la secularización de la cultura Zen.

La historia: el cristianismo llega a Japón

Alrededor de 1543 llegan los europeos a Japón, y en 1549 comenzó la cristianización 
del país por San Francisco Javier. Fray Luis Sotelo llegó a estas tierras en 1606, cuando 
arreciaba la persecución de los cristianos por el shogun Tokugawa ieyasu, so pretexto 
de que propagaban una religión nociva. Aun así, muchos japoneses se convirtieron a 
la nueva forma de creencia; uno de ellos fue date Masamune, hábil político y guerrero 
que también devino mecenas de intelectuales y artistas, quien como hombre inteli-
gente dirigía cada vez más su atención al comercio con los europeos.

Sotelo convenció a Masamune de un atrevido proyecto: crear una ruta comercial 
directamente desde Japón al margen del galeón de Manila, sugiriéndole comenzar por 
la ciudad de Sevilla, proseguir a la corte española y culminar en la Santa Sede. con 
este fin se construyó un galeón bajo patrones europeos, una proeza para su tiempo.

Masamune, samurái de Sendai

date Masamune, samurái y daimyo japonés del período Azuchi-Momoyama y co-
mienzos del edo, heredero de una poderosa línea de daimyo de la región de Tohoku, 
fundó la ciudad de Sendai y construyó el castillo de Aoba, también conocido como 
castillo Sendai, por estar ubicado en esa ciudad del noreste japonés y que guarda una 
estrecha relación con cuba por haber sido lugar de residencia del primer japonés que 
pisó tierra cubana en 1614, Ryukemon Hasekura Tsunenaga.

Masamune fue un defensor del progreso y de las visitas de extranjeros a su isla, 
se había convertido secretamente al cristianismo y, en lo personal, sirvió con distin-
ción durante las invasiones japonesas a corea de Hideyoshi y en el conocido asedio 
a la ciudad de Osaka, brindándole apoyo a Tokugawa ieyasu después de la muerte de 
Hideyoshi. este último, en recompensa, lo premió con el dominio de Sendai, lo que 
lo convirtió en uno de los daimyo más poderosos del país.
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date Masamune construyó su fortaleza en 1601 encima del Monte Aoba, con la 
finalidad de mantener un punto estratégico defensivo para proteger la ciudad, a la que 
convirtió en una urbe próspera.

Crónicas en Sendai

Sendai, convertida en la urbe más grande de la región de Tohoku, tenía como bene-
factor a date Masamune, hombre refinado y aficionado a la poesía waka. cuando 
Tokugawa estaba en su lecho de muerte, el señor Masamune acudió para leerle poesía 
Zen; algunas de esas poesías se originaron en los dominios de Sendai y forman parte 
del patrimonio bibliográfico de la ciudad. Son conocidos además el diario del señor 
Hasekura Tsunenaga, en el que se hace referencia a su paso por la villa cubana, así 
como crónicas de viaje y el conocido epistolario de la llamada embajada Japonesa de 
1614. el Castillo de Sendai constituye una excepcional obra de la arquitectura de cas-
tillo japonés construido sobre colinas en una llanura (hirayama-jiro) y en sus recintos, 
además de cultivar poesía waka, se escribió literatura Gozan, como una señal de la  
secularización de la cultura Zen en todo Japón.

Un samurái en La Habana

en 1614, La Habana aguardaba con agitación la reunión de la flota. Anualmente, naos 
provenientes de diversos puertos del caribe arribaban a esta ciudad con mercaderías del 
nuevo Mundo, para luego ser escoltadas por embarcaciones artilladas a la metrópoli es-
pañola. ese año, de la nave de la nueva españa desembarcó en la villa de La Habana 
una espectacular comitiva, que, ataviada con exóticas vestiduras, encabezaba Hasekura 
Tsunenaga, samurái al servicio del señor date Masamune y quien portaba sendas em-
bajadas a Sevilla, al rey de españa y al papa en Roma.

Hasekura llegó a esta ciudad el 23 de julio de 1614, pero poco o nada se sabe acerca  
de su estancia, pues no se ha encontrado ningún documento que se refiera a las ac-
tividades que pudo realizar aquí. Tras la reunión de la flota, Hasekura y su comitiva 
partieron para el viejo continente a bordo del galeón San José en agosto de 1614, y 
llegaron a españa en octubre de ese mismo año.

Al año siguiente, Hasekura se encaminó a Madrid. Felipe iii lo recibió a finales 
de enero de 1615 y, días más tarde, fue bautizado con el nombre de Felipe Francisco, 
en presencia del Rey y de toda la corte. Finalmente fue recibido por el papa Paulo V en 
Roma; allí permaneció más de 3 meses antes de retornar a Sevilla.

Poco tiempo después de haber partido, el shogun Tokugawa iyeyasu promulgó un 
código de estricta observancia para los daimyo (señores feudales) y samuráis, que in-
cluía la prohibición de construir barcos que cruzaran el océano. Por otra parte, el rey 
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Felipe iii obró con desconfianza ante las peticiones de Masamune, debido a las noti-
cias recibidas desde nueva españa sobre la persecución de cristianos en Japón. Sucedía 
que, con el nuevo proceso de unificación del estado japonés ante Tokugawa, la reli-
gión cristiana constituía un verdadero peligro, ya que establecía fidelidades al margen 
de la estructura feudal japonesa.

de ahí que las gestiones diplomáticas de Hasekura, tanto en Madrid como en 
Roma, solo se respondieran con promesas, quedando pendientes de solución sus pe-
ticiones de orden religioso y comercial. Ante esta situación, Hasekura no pudo hacer 
otra cosa que retornar a su tierra. Salió de españa acompañado por Sotelo y su comitiva 
en junio de 1617, y el 2 de abril de 1618 zarpaban de Acapulco en la ruta de tornaviaje 
del galeón de Manila.

en cuanto a Hasekura, al retornar a Japón en 1620, encontró a su señor date 
Masamune en una posición política diferente a la de años atrás: su nueva misión con-
sistía en apoyar la orden del shogun de que todos los cristianos renunciaran a su fe bajo 
amenaza de pena de muerte. Hasekura perseveró en esa creencia religiosa y, aunque su 
señor no lo persiguió, tuvo que vivir prácticamente clandestino hasta su fallecimien-
to, el 7 de agosto de 1622.

La literatura japonesa  
de los períodos Heian, Kamakura y edo ya se lee entre los jóvenes

Las jornadas culturales de Japón en cuba han permitido un despertar de curiosidad de 
los jóvenes hacia un país con un acervo histórico-cultural increíble. La participación 
masiva de este segmento de público en las distintas actividades de esa jornada —que 
tuvo como iniciadora a la casa-Museo de Asia y su biblioteca— ha dado como resul-
tado que, año tras año, se consuma más literatura japonesa.

Lecturas comentadas, conferencias, paneles, proyección de documentales, presen-
taciones de libros, exposiciones plásticas y muestras de mangas han acercado a muchos 
jóvenes a la casa-Museo y a interesarse por la lectura de la literatura antigua japonesa 
y, por ende, a identificarse con sus personajes.

con un enfoque moderno y dinámico, los cosplay, desfiles y pasacalles de personajes 
de la literatura Heian ganan adeptos cada año y se desarrollan en cada vez más institu-
ciones culturales del centro Histórico de La Habana. Personajes literarios e históricos, 
entre los que figuran la dama Murasaki Shikibu, el príncipe Genji, el samurái Hasekura 
Tsunenaga y el señor date Masamune, aparecen en las calles habaneras como salidos 
de un mundo irreal. cientos de jóvenes muestran sus rostros medievales al público, 
que absorto arranca en aplausos. Una literatura pletórica de ficción y belleza se su-
merge de trasfondo.
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La biblioteca ha formado parte desde sus inicios del comité organizador de las jor-
nadas de cultura japonesa en cuba y no solo se ha integrado como ente cultural, sino 
que ha sido parte activa en la creación y divulgación de sus actividades y encuentros, 
logrando acercar a los adolescentes y jóvenes a la historia, la cultura y el patrimonio 
bibliográfico del antiguo Japón.

el movimiento de colecciones de bibliografía japonesa, la visualización de las mis-
mas y la multiplicación de servicios entre los más jóvenes son resultados de un trabajo 
sistemático de la biblioteca para con ese segmento poblacional. La vinculación de ese 
público lector a obras y autores imprescindibles de la literatura japonesa y, por refe-
rencia, universal, quizás sea el mayor resultado.

Resultados progresivos en cuanto al movimiento de la bibliografía japonesa del período 
Heian, Kamakura y Edo de la colección de ese país en la Biblioteca de la Casa-Museo de Asia

La bibliografía japonesa correspondiente al período Heian, Kamakura y edo de la bi-
blioteca ha tenido un sostenido movimiento y con ello el incremento de su lectura por 
parte de adolescentes y jóvenes, así lo destaca la siguiente tabla comparativa que recoge 
los resultados anuales de los últimos 5 años en cuanto a préstamo interno, préstamo 
externo, la reproducción y el rango de edades de los usuarios (tabla 3.4).

Tabla 3.4 Relación de los servicios prestados a usuarios de bibliografía japonesa (períodos Heian, 
Kamakura y edo), durante 2016-2022

colección general - Japón/
servicios prestados

Título consultado/ Autor/
comparación por años Movilidad

Público 
lector/ 

edad  
(16-25)

Público 
lector/ 

edad  
(26-35)

Préstamo interno/
Préstamo externo/
Reproducción
Año: 2016: 6/3/1
Total: 10
Año: 2017: 14/1
Total: 15
Año: 2018: 23/3
Total: 26
Año: 2019: 35/2/2
Total: 39
Año: 2020: 2/6
Total: 8
Año: 2022: 43/1
Total: 44
Total:  
(período 2016-2022)  
142 servicios

Romance de Genji (Genji 
Monogatari)/
Autor: Murasaki Shikibu/
Años:
2016: 10
2017: 15
2018: 26
2019: 39
2020: 8
2022: 44

Período 
2016-2019
13,9 %

Años:
2016: 6
2017: 11
2018: 20
2019: 36
2020: 6
2022: 34

Años:
2016: 4
2017: 4
2018: 6
2019: 3
2020: 2
2022: 10
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Préstamo interno/
Préstamo externo/
Reproducción
Año: 2016: 4/3/2
Total: 9
Año: 2017: 10/1
Total: 11
Año: 2018: 10/3
Total: 13
Año: 2019: 18/1
Total: 19
Año: 2020: 3/19
Total: 22
Año: 2022: 25/1
Total: 26
Total:  
(período 2016-2022)
100 servicios

Anthology of Eight Islands/
Autor: donald Keene
Años:
2016: 9
2017: 11
2018: 13
2019: 19
2020: 22
2022: 26

Período 
2016-2019
19,8 %

Años:
2016: 7
2017: 10
2018: 10
2019: 19
2020: 17
2022: 20

Años:
2016: 2
2017: 1
2018: 3
2019: 0
2020: 5
2022: 6

Préstamo interno/
Préstamo externo/
Reproducción
Año: 2016: 6/4
Total: 10
Año: 2017: 14/2
Total: 16
Año: 2018: 23/4/2
Total: 29
Año: 2019: 34/2
Total: 36
Año: 2020: 1/16
Total: 17
Año: 2022: 39/2
Total: 41
Total:  
(período 2016-2022)
149 servicios

Historia Cultural de Japón/
Autor: Yutaka Tazawa
Años:
2016: 10
2017: 16
2018: 29
2019: 36
2020: 17
2022: 41

Período 
2016-2019
13,28 %

Años:
2016: 9
2017: 10
2018: 20
2019: 30
2020: 4
2022: 36

Años:
2016: 1
2017: 6
2018: 9
2019: 6
2020: 13
2022: 5
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Préstamo interno/
Préstamo externo/
Reproducción
Año: 2016: 8/3/1
Total: 12
Año: 2017: 14/2
Total: 16
Año: 2018: 17/2
Total: 19
Año: 2019: 20/1/2
Total: 23
Año: 2020: 31/1/1
Total: 33
Año: 2022: 35/1/1
Total: 37
Total:  
(período 2016-2022)
140 servicios

Cuentos de Heike (Heike 
Monogatari)/
Autor: compilación
Años:
2016: 12
2017: 16
2018: 19
2019: 23
2020: 33
2022: 37

Período 
2016-2019
14 %

Años:
2016: 10
2017: 10
2018: 15
2019: 20
2020: 32
2022: 31

Años:
2016: 2
2017: 6
2018: 4
2019: 3
2020: 1
2022: 6

Préstamo interno/
Préstamo externo/
Reproducción
Año: 2016: 9/1/1
Total: 11
Año: 2017: 10/2/2
Total: 14
Año: 2018: 20/3/1
Total: 24
Año: 2019: 28/9/1
Total: 38
Año: 2020: 4/22
Total: 26
Año: 2022: 37/2
Total: 39
Total:  
(período 2016-2022)
152 servicios

100 poesías japonesas/
Autor: Aray Masami
shi
Años:
2016: 11
2017: 14
2018: 24
2019: 38
2020: 26
2022: 39

Período 
2016-2019
13 %

Años:
2016: 7
2017: 10
2018: 20
2019: 32
2020: 20
2022: 28

Años:
2016: 4
2017: 4
2018: 4
2019: 6
2020: 6
2022: 11

nota: Se hace referencia a la cantidad de servicios prestados y a las edades del público lector desde 
2016 hasta 2022 (se tienen datos del año 2020, a pesar de ser un período de trabajo a 
distancia por situación epidemiológica, pero no se dan cifras de 2021 por ser la etapa de 
mayor complejidad epidemiológica y no ofrecerse, por tanto, servicios bibliotecarios). Se 
tienen datos de interés en cuanto a servicios y edades que se reflejan correspondientes al 
año 2022, pero que no se añaden y donde hubo también un significativo aumento de 
los servicios de las obras analizadas el período de interés del presente estudio, por tanto, 
abarca 6 años de trabajo.
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cOncLUSiOneS

La introducción del kana condujo al desarrollo de la prosa japonesa, pues algunas ex-
presiones del Japón antiguo, por su carácter mágico-religioso, no podían ser transcritas 
en caracteres extranjeros. este hecho es una reacción de la cultura japonesa por con-
servar su identidad frente al poder de la cultura china.

La literatura japonesa, desde sus inicios, se caracterizó por reflejar el mundo inte-
rior y la filosofía de vida de un país y, como característica más importante, refleja la 
cosmovisión del Lejano Oriente.

en la literatura japonesa se sucedieron varios períodos (nara, Heian y Kamakura-
Muromachi) sobresalientes en el origen y desarrollo de géneros literarios genuinamente 
japoneses como el nikki y los monogatari. Aun así, la cultura de la época Heian es con-
siderada la más completa y de mayor trascendencia en la historia del país.

cada período de la literatura antigua japonesa tuvo grandes maestros y obras re-
presentativas, incluida la literatura de los monjes Zen, que contribuyeron a desarrollar 
la cultura guerrera.

Gran parte del origen y desarrollo de la literatura japonesa se creó en los castillos y  
palacios imperiales; un ejemplo de ello es el período Heian —considerado por los 
estudiosos como un período clásico—, fiel reflejo de una resplandeciente cultura 
aristocrática.

La influencia del budismo Zen —que alcanzó su punto culminante durante el pe-
ríodo Muromachi— también contribuyó a desarrollar la cultura de la época guerrera 
y, por ende, su literatura.

Las Jornadas de cultura Japonesa desarrolladas en casi todo el país y la labor promo-
cional de la biblioteca de la casa-Museo de Asia con su público lector han establecido 
vínculos importantes que han propiciado el acercamiento y la divulgación de la his-
toria, la cultura y la literatura japonesa, sobre todo en los jóvenes cubanos.

La bibliografía japonesa correspondiente a los períodos Heian, Kamakura y edo 
ha tenido un incremento sostenido en los últimos 7 años entre los usuarios jóvenes en 
cuanto a nivel de servicios, y esto ha sido posible a partir de su difusión. de los usua-
rios jóvenes, los categorizados entre 16 y 25 años han sido los que han hecho mayor 
uso de esa literatura.
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3.5. el fondo José Luciano franco del Museo/Casa de África:  
patrimonio documental de la nación

M. Sc. irina Pacheco Valera

ReSUMen

La creciente necesidad de reconocer la importancia y trascendencia de las actividades 
con bienes bibliográficos y documentales, de contextualizarlas en su ámbito institu-
cional y nacional, y de analizar a fondo los cambios teóricos y prácticos que las afectan, 
se ha vuelto una exigencia ineludible. comprender la significación del patrimonio 
documental permitirá un trabajo integral en la organización y socialización de estos 
bienes culturales.

es innegable el valor de los archivos y fondos documentales generados por institu-
ciones, equipos y personas dedicadas a la investigación científica, en cualquier campo. 
Su importancia trasciende la historia de la institución donde se desarrollaron, abar-
cando el progreso de la ciencia y la cultura en general.

el estudio del Fondo José Luciano Franco en el Museo/casa de África revela la in-
vestigación científica como principal fuente productora y consumidora de información, 
y por ende, generadora de documentación.

Palabras clave: preservación; difusión y socialización del patrimonio documental.

inTROdUcción

Quienes trabajan con bienes documentales y bibliográficos son responsables de di-
fundir experiencias que sirvan de base para analizar las problemáticas que enfrentan 
documentalistas, bibliotecarios, archivistas e investigadores de las instituciones dedi-
cadas a resguardar, conservar y difundir el patrimonio cultural nacional.

es innegable el valor de los archivos y/o fondos documentales de las instituciones, 
equipos y personas dedicadas a la investigación científica, en cualquiera de sus cam-
pos. Su importancia trasciende la historia de la institución donde se desarrollaron, 
abarcando el progreso de la ciencia y la cultura en general.

el estudio del Fondo José Luciano Franco en el Museo/casa de África revela la 
investigación científica como principal fuente productora y consumidora de informa-
ción, y por lo tanto, generadora de documentación.
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Por tanto, el objetivo de esta ponencia es analizar el Fondo referido a la labor in-
vestigativa de José Luciano Franco contenido en el Museo/casa de África, lo cual 
constituye una revalorización científica del patrimonio documental de la nación.

Diálogos culturales de José Luciano franco: emilio roig y eusebio Leal

José Luciano Franco y Emilio Roig

Recordemos que emilio Roig fue nombrado Historiador de la ciudad de La Habana 
el 1 de julio de 1935; su Oficina se organizó 3 años después (1938) por decreto del 
alcalde Antonio Beruff Mendieta. Roig había comenzado sus trabajos históricos en 
1927, como comisionado intermunicipal de La Habana. Además de la Oficina del 
Historiador, creó la Sociedad de estudios Históricos e internacionales, la comisión 
de Monumentos, edificios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros, y la Junta 
nacional de Arqueología, entre otras instituciones.

La primera Feria del Libro en cuba se celebró del 20 al 27 de mayo de 1937 en la 
explanada de La Punta. Participaron las principales librerías (La Minerva, la Moderna 
Poesía, P. Fernández y ciA, etcétera), respondiendo al llamado de emilio Roig y José 
Luciano Franco, quienes realizaron una destacada labor de promoción cultural con 
la colaboración de otros intelectuales cubanos, y el apoyo del alcalde Antonio Beruff 
y el doctor José María chacón y calvo. durante 3 décadas, Roig y Franco reunieron 
a las principales librerías, imprentas y editoriales del país para presentar sus obras y 
promover la lectura.

emilio Roig formó parte de la Sociedad de estudios Afrocubanos presidida por 
Fernando Ortiz. en 1941 fundó el Museo de la ciudad de La Habana. Participó en 
1942 en el Primer congreso nacional de Historia, convocado por la Sociedad cubana 
de estudios Históricos e internacionales y la Oficina del Historiador (convocatoria que 
se repetiría anualmente a partir de entonces). ese mismo año fue nombrado miem-
bro titular de la Junta nacional de Arqueología y etnología. en 1950, convocado por 
esta última, organizó junto al doctor Osvaldo Morales Patiño y José Luciano Franco 
la Reunión de Antropólogos del caribe, celebrada en la Oficina del Historiador.

emilio Roig frecuentaba los despachos de Fernando Ortiz y José Antolín del cueto; 
mantuvo una gran amistad con Alejo carpentier. A través de la Oficina del Historiador, 
se relacionó con destacados representantes de la intelectualidad cubana de la época. Se 
reunían semanalmente historiadores como enrique Gay calbó; José Luciano Franco; 
Hortensia Pichardo y su esposo Fernando Portuondo, quienes también impartían cla-
ses en el instituto de Segunda enseñanza de La Víbora.
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José Luciano Franco y Eusebio Leal

La biobibliografía de eusebio Leal, elaborada por las doctoras Araceli y Josefina García-
carranza, permite visualizar su trayectoria vital y sus vínculos con José Luciano Franco, 
como se observa en los siguientes ejemplos:

 – 1969: eusebio Leal organiza y preside la reunión de profesores e historiadores en 
homenaje al octogésimo aniversario del nacimiento del dr. c. emilio Roig de 
Leuchsenring. Asistieron María Benítez de Roig de Leuchsenring, Hortensia 
Pichardo y Fernando Portuondo del Prado, Salvador Massip y Sara isalgué, Ra-
quel catalá, enrique Gay calbó, José Antonio Portuondo y José Luciano Franco. 
este encuentro fue fundamental para la continuidad de la labor histórica.

 – 1974: eusebio Leal, con solo sexto grado de escolaridad, rindió exámenes para 
matricular en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, 
gracias a la Resolución Rectoral no. 62/75 que convocó a un tribunal presidido 
por el dr. c. Sergio Aguirre para evaluar su ingreso. Presentó avales de Raúl Roa, 
Juan Marinello, José Luciano Franco, Francisco Pividal Padrón, Antonio núñez 
Jiménez, Mariano Rodríguez Solveira y Manuel Rivero de la calle. Se graduó de 
licenciado en Historia el 26 de diciembre de 1979.

 – 1975: La Oficina del Historiador edita La gesta heroica del triunvirato, de José 
Luciano Franco.

 – 1982: eusebio Leal pronuncia un discurso en homenaje al nonagésimo aniversa-
rio del natalicio de José Luciano Franco (27 de mayo).

 – 1989: eusebio Leal inaugura la sala de Palo Monte, destacando la trayectoria del 
sabio cubano José Luciano Franco.

 – 1991: Homenaje a José Luciano Franco en el Palacio del Segundo cabo (diciembre).
 – 2008: Recibe a Yunielsi Fandiño, joven artesano de Holguín, y a Rosario Franco, 

nieta del historiador José Luciano Franco (22 de agosto).

el Museo/Casa de África: legado y memoria

Reflexiones en torno al patrimonio documental

Antes de ubicar el Fondo José Luciano Franco en el Museo/casa de África, se re-
flexionará sobre el concepto de patrimonio, considerando el tipo de sociedad de la 
que emana, su contexto histórico y sus características distintivas. esta contextualiza-
ción histórica ha generado diversas definiciones de patrimonio cultural, de las cuales 
se retoman algunas para clarificar el trabajo con bienes bibliográficos y documentales.

Según el diccionario VOX, patrimonio proviene del latín patrimonium, que sig-
nifica “bienes heredados de los padres”. Se refiere a la memoria conformada por 
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elementos materiales e inmateriales que constituyen una propiedad y que son, a su 
vez, multidisciplinarios.

el patrimonio cultural es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, 
conocimientos, significados, formas de comunicación, organizaciones sociales y bienes 
materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten trans-
formarse y reproducirse a través de las generaciones. Respeta el valor de cada pueblo y 
su contribución a la civilización universal. A menudo se clasifican sus elementos para su 
estudio: etnológico, bibliográfico, natural, arqueológico, artístico, histórico, etcétera.

el patrimonio cultural presenta 3 características fundamentales: temporalidad, sig-
nificación y relatividad.

néstor García canclini55 considera 6 factores que afectan el concepto de patrimo-
nio cultural:

 – el patrimonio cultural y la desigualdad social;
 – la construcción imaginaria del patrimonio nacional;
 – los usos del patrimonio;
 – los propósitos de la preservación;
 – el patrimonio en la época de la industria cultural; y
 – los criterios estéticos y filosóficos para valorarlo, preservarlo y difundirlo.

Se impone el concepto de gestión, que implica la ejecución de decisiones y la trami-
tación de asuntos para obtener resultados. La gestión es un sistema de información y 
decisiones que comprende: personas (gestión social); medios (gestión de proyectos); 
finanzas (gestión financiera y presupuestaria); operaciones (gestión de producción); y 
productos (gestión de aprovisionamiento y gestión comercial).

en 1977, la Unesco definió el patrimonio cultural como “el conjunto de rasgos  
significativos para uno o varios grupos sociales en la medida que sustentan universos sim- 
bólicos comunes y contribuyen al sentido de pertenencia, cohesión y continuidad 
histórica del grupo”.56

55 néstor García canclini: “el patrimonio cultural de México y la construcción imaginaria de lo 
nacional”, en El patrimonio nacional de México, vol. 1, México: cncA/Fce, 1997, pp. 28-56.

56 Proyecto Memoria del Mundo. Unesco. creado en 1992 con la finalidad de promover la preservación, 
concienciación y difusión del Patrimonio documental ante la falta de sensibilización respecto a su 
importancia. el programa se desarrolla con la estrecha participación de la Federación internacional 
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (iFLA) y el consejo internacional de Archivos 
(ciA) (M. VAnnini, “el programa Memoria del Mundo en América Latina y el caribe”, en 
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La conferencia Mundial de la Unesco sobre Patrimonio cultural de 1982 definió 
el patrimonio cultural de un pueblo como

las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que 
dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expre-
san la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares 
y los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, y los archivos y 
bibliotecas.57

esto destaca el patrimonio documental y bibliográfico como un contenido clave en el 
estudio del patrimonio cultural.

el patrimonio documental abarca todo tipo de documentos (manuscritos, impre-
sos, sonoros, fílmicos, fotográficos, digitales) relevantes como expresión cultural de 
un grupo. incluye “el conjunto formado por los documentos de cualquier época”, in-
dependientemente de su origen o custodia (organismos públicos, personas jurídicas 
o naturales).58

La investigadora cubana Gretel Lobelle puntualiza:

Resumiendo conceptualmente el término documento, este deviene un recurso 
que ha tenido la humanidad para atesorar y legar conocimiento, a las genera-
ciones posteriores. es fuente de prueba sobre hechos. concebido en su triple 
dimensión (soporte físico, creación intelectual y mensaje informativo, cuyo 
significado es constantemente actualizado en el proceso de comunicación) el 
documento es fuente permanente de información, es la memoria de la cultura 

World Library and information congress: 70th iFLA General conference and council, Buenos 
Aires, Argentina, 2004. disponible en: http://archive.ifla.org/iV/ifla70/papers/181s-Vannini.
pdf ). Véase citado en Margarita Gómez Gómez: “el patrimonio documental y bibliográfico como 
patrimonio cultural”, Universidad internacional de Andalucía, 2012.

57 Unesco. declaración de México sobre Políticas culturales. 1982 [citado 2015 feb 26]. disponible 
en: http://portal.unesco.org/es/ey.php. Véase citado por Gretel Lobelle Fernández: “el patrimonio 
documental de la nación cubana: amparo jurídico en la legislación nacional e internacional”, en 
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 26(4), La Habana, oct-dic, 2015.

58 L. García ejarque: Diccionario del archivero bibliotecario. Terminología de la elaboración, tratamiento 
y utilización de los materiales propios de los centros documentales. Gijón: ediciones Trea, 2000. Véase 
citado por Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.

http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/181s-Vannini.pdf
http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/181s-Vannini.pdf
http://portal.unesco.org/es/ey.php
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humana y el testimonio de los acontecimientos de la historia, la vida contempo-
ránea y el quehacer general de la sociedad, razón por la cual debe ser conservado 
y protegido.59

el marco jurídico internacional ha abordado las bases teórico-metodológicas para el 
tratamiento del patrimonio documental. Tras la devastación del patrimonio mundial 
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se firmó en 1954 la convención 
de La Haya,60 el primer acuerdo internacional centrado en la protección del patrimo-
nio cultural, definiendo como bienes culturales “manuscritos, libros y otros objetos 
de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 
colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes an-
tes definidos”.

en 1970 se adoptó la convención de la Unesco sobre las medidas para prohibir 
e impedir la importación, exportación y transferencia ilícita de propiedad de bienes 
culturales,61 declarando como bienes culturales piezas documentales como “manuscri-
tos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de interés especial 
(histórico, artístico, científico, literario, etc.)”. La “Recomendación sobre la protec-
ción de los bienes culturales muebles” de 1978 vuelve a mencionar los documentos 
como parte de esta categoría.62

no es hasta la década de 1990, con el programa “Memoria del Mundo”, que se 
evidencia una mayor preocupación por la supervivencia del patrimonio documental, 
materializada en acciones internacionales.

59 Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.
60 Unesco. convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 

La Haya, 1954 [citado 2014 feb 15]. disponible en: http://portal.unesco.org/es/ey.php-URL-
id=13637&URLdO=TOPic&URL-SecTiOn=201.html. Véase citado por Gretel Lobelle 
Fernández: ob. cit.

61 Unesco. convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. París, 1970 [citado 
2014 feb 15]. disponible en: http://www.talacttor.com/archivi/legint/1970UneScO.Prís.pdf. 
Véase citado por Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.

62 Unesco. Recomendación sobre la protección de los Bienes culturales Muebles. París: conferencia 
General en su vigésima reunión, 1978. Véase citado por Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.

http://portal.unesco.org/es/ey.php-URL-ID=13637&URLDO=TOPIC&URL-SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ey.php-URL-ID=13637&URLDO=TOPIC&URL-SECTION=201.html
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cuba cuenta con una larga tradición en la conservación y custodia de documentos 
desde el siglo xvi.63 Tras el triunfo de la Revolución cubana, la legislación archivís-
tica cobró importancia, aprobándose la Ley no. 714 de 1960 para el desarrollo del 
Archivo nacional.64

el decreto-ley no. 265/2009 “del Sistema nacional de Archivos de la República 
de cuba” implementa legalmente el concepto de Patrimonio documental de la nación 
cubana. el 22 de junio de 2010 se publicó el decreto-ley no. 271 de las bibliotecas.

el decreto-ley de archivos clasifica el patrimonio documental por su valor eco-
nómico, político, social, científico, técnico, legal, cultural e histórico, incluyendo el 
patrimonio bibliográfico sin categorizarlo. el decreto-ley de bibliotecas declara la 
categoría de patrimonio bibliográfico y regula la protección del patrimonio documen-
tal bibliográfico nacional, considerando el valor local o territorial de los bienes que 
deben ser conservados.65

desde 2005, cuba participa en el programa “Memoria del Mundo”, inscribien-
do colecciones que forman parte del registro de documentos declarados Memoria 
del Mundo.66

La gestión documental y archivística contemporánea exige la modernización 
del Sistema nacional de Gestión documental y Archivos, por lo que se derogó el 

63 n. Pérez Matos: el decreto-ley no. 271 “de las Bibliotecas de la República de cuba”, una regulación 
jurídica largamente esperada. ACIMED; 2010 [citado 2015 feb 26], 21(3). disponible en: http://
acimed.sld.cu/index.hp/acimed/artice/view/122/50. Joaquín Llaverías: Historia de los archivos en 
Cuba. La Habana: Archivo nacional de cuba, 1949. Gaceta Oficial de cuba. constitución de 
la República. 1976 [citado 2012 may 26]. disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.
htm. estado Mayor de la defensa civil de cuba. decreto-ley no. 170 “del sistema de medidas de 
la defensa civil”. 1997 [citado 2012 may 26]. disponible en: http://www.ifrc.org/docs/idRL/
cuba%20defensa%20civilcub82158.pdf. Gaceta Oficial de cuba. Ley no. 1/1977. Protección 
al Patrimonio cultural. 1977 [citado 2012 may 26]. disponible en: http://www.cnpc.cult.cu. 
decreto no. 118/1983 “Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio 
cultural”, Gaceta Oficial, La Habana, 1983. Véase citado por Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.

64 Ley no. 714 de 22 de enero de 1960. normas y principios que rigen la actividad archivística en 
el territorio nacional, Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 1960. Véase citado por 
Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.

65 Gretel Lobelle Fernández: ob. cit.
66 Unesco. Registro de la Memoria del Mundo. Organización de las naciones Unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura, 2013.

http://acimed.sld.cu/index.hp/acimed/artice/view/122/50
http://acimed.sld.cu/index.hp/acimed/artice/view/122/50
http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Cuba Defensa Civilcub82158.pdf
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Cuba Defensa Civilcub82158.pdf
http://www.cnpc.cult.cu


128Índice

decreto-ley no. 265/2009. el consejo de estado aprobó el decreto-ley no. 3/2020 
del Sistema nacional de Gestión documental y Archivos de la República de cuba, 
que garantiza el control eficaz y sistemático de la creación, recepción, mantenimiento,  
uso, disposición y preservación de documentos y archivos, incluyendo la incorpora-
ción y mantenimiento de información en formato documental.67

el decreto no. 7 (junio de 2020) establece el Reglamento del Sistema nacional 
de Gestión documental y Archivos de la República de cuba, regulando su funcio-
namiento, órganos de dirección, integrantes, depuración y transferencia documental, 
Registro nacional del Fondo estatal de Archivos, acceso a instalaciones y documen-
tos, conservación de documentos, capacitación del personal, seguridad y salud en el 
trabajo, responsabilidad por daños al patrimonio documental, y reclamaciones.

El Museo/Casa de África: patrimonio documental

el Museo/casa de África se funda en 1986, en el centenario de la abolición de la 
esclavitud en cuba, y como explica Alberto Granados:

(…) no fue una fecha casual, fue bien pensada por el historiador/doctor eu-
sebio Leal Spengler y el comandante en Jefe de la Revolución Juan Almeida 
Bosque. La escogieron porque ese día los hombres y mujeres esclavizados, no 
trabajaban y se les permitía celebrar el día de Reyes, tocar el tambor y recordar 
su pasado. entonces parecía que la esclavitud, fuera otra, pero no había cam-
biado nada.

el Museo/casa de África también rinde homenaje a José Luciano Franco y Fernando 
Ortiz, figuras clave en el estudio de la cultura afrocubana, recordados anualmente en 
las sesiones del Taller de Antropología Social y cultural Afroamericana.

La institución, a través del Ministerio de Relaciones exteriores, coordina con las 
representaciones diplomáticas africanas la conmemoración de fiestas nacionales y 
eventos históricos y culturales africanos, celebrando solemnemente el día de África 
el 25 de mayo.

Las palabras de eusebio Leal, quien afirmó que “cuba no puede ser explicada sin 
África”, sentaron las bases del Museo/casa de África.68 Leal recalcó que:

67 en este contexto se le otorgan a la comisión nacional de Memoria Histórica y a las comisiones 
provinciales y municipales de Memoria Histórica, la condición de órganos de coordinación.

68 A propuesta del instituto cubano de Amistad con los Pueblos, el Museo/casa de África fue 
designada sede del comité cubano Anti-Apartheid, celebrándose a partir de su constitución, el 7 
de enero de 1987 sus sesiones de trabajo y otras actividades propias del mismo.
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A nosotros nos interesó el África de las naciones, el África de la cultura. no 
queremos hacer un museo etnológico y etnográfico sobre los despojos del pue-
blo africano, sino que todo lo que hay aquí fue regalo de las naciones, fue el  
regalo de la gratitud. el comandante en Jefe, Fidel castro Ruz y el comandante 
de la Revolución, Juan Almeida Bosque, donaron numerosos de los obsequios 
que recibieran en gratitud de amigos y compañeros de lucha. el comandante 
en Jefe, Fidel castro, entregó para la casa de África todo lo que había recibido 
como jefe de estado de los líderes de los movimientos de liberación nacionales 
y de los presidentes del continente. Así surgió esa colección que ha servido 
para que durante 32 años aquí se explique historia y lecciones y se hable de la 
espiritualidad africana, de su presencia entrañable, sanguínea y moral en cuba, 
porque cuba no puede ser explicada sin África, como no puede ser explicada 
sin españa. no podemos alcanzar lucidez en nuestra cuestión nacional si no 
trascendemos el tema puramente nacional y entramos en el terreno esencial-
mente moral. es que somos un pueblo mestizo de la sangre y de la cultura.69

El Fondo José Luciano Franco del Museo/Casa de África: patrimonio documental

el Fondo José Luciano Franco contiene material bibliográfico sobre la Unesco y 
su papel en la redacción de una Historia General de África, en cumplimiento de la 
Resolución 3321 de la conferencia General de la Unesco (15a Reunión, Universidad 
de Aviejan, 31 de agosto al 5 de septiembre de 1966). Las líneas de trabajo de José 
Luciano Franco incluían:

 – la tradición oral y sus aportes;
 – el carácter original de esta fuente histórica desde la perspectiva africana;
 – las fuentes escritas (archivos y manuscritos);
 – los aportes de otras disciplinas a la investigación histórica en África;
 – en arqueología: inventario de lugares y mapa arqueológico de África, excavaciones 

en antiguas capitales africanas (Koli, congo, Kanem, dariur, Grandes Lagos de 
África oriental, África del Lago Tchad, Zimbabwe);

 – en lingüística aplicada: clasificación de lenguas africanas, investigaciones onomás-
ticas, análisis lingüístico de toponimias, nombres de personas y títulos, nombres 
de plantas domésticas;

69 conferencia dictada por eusebio Leal en el Museo/casa de África en 2018, al inaugurar el XXii 
Taller de Antropología Social y cultural Afroamericana, dedicada ese año al centenario del líder 
sudafricano contra el Apartheid: nelson Mandela.
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 – África como totalidad y sus relaciones históricas;
 – historia de las ideas, civilizaciones, sociedades e instituciones, valores de la tradi-

ción oral y artes africanas;
 – patrimonio cultural africano;
 – estudio de etnonimias para el estudio de migraciones;
 – libros como Los Palenques de los Negros Cimarrones y Las Rebeldías de los Cobreros, 

de Teodoro díaz Fabelo y Pedro deschamps chapeaux.

el Fondo José Luciano Franco incluye una autobiografía del investigador, con datos 
personales y profesionales, destacando su participación en organizaciones nacionales e 
internacionales, exposiciones, conferencias y discursos. Se listan sus publicaciones: Juan 
Francisco Manzano, el Poeta Esclavo y su tiempo; Primera Exposición de Arte Moderno; 
Municipalerías; Servicios Públicos; Un Debate sobre la Primera Internacional en el Congreso 
Español; Las Democracias Municipales en los Países Bajos y España; Las Ciudades y sus 
Problemas; Política Continental Americana de España en Cuba 1812-1830; La Revolución 
de Yara y la Constitución de Guáimaro; Antonio Maceo. Apuntes para una Historia de su 
vida; Documentos para la Historia de Haití en el Archivo Nacional; Antonio Maceo en 
Honduras; Proceso y triunfo de la Intermunicipalidad, entre otras.

También incluye discursos (como el de apertura del Seminario internacional en 
el ceAMO) y recortes del periódico El Mundo (13 de febrero de 1966). Se encuen-
tran: a) informe del dr. Luis Alpízar a José Luciano Franco por el 140 aniversario del 
Archivo nacional; b) memorándum de José Luciano Franco a la dirección de ciencias 
Sociales de la Academia de ciencias Sociales de cuba sobre documentos en archivos 
españoles para su trabajo “comercio clandestino de españa”.

el Fondo contiene una colección facticia realizada por el historiador. Según 
Grisel Terrón:

desde el punto de vista material una colección facticia consiste en la ordena-
ción de las cosas concebidas independientemente unas de otras, de manera 
diferente a como nacieron, con lo cual no se viola su naturaleza sino que se 
crea una nueva en la que el todo, que es la colección, adquiere un carácter de 
individualidad, de nuevo documento y donde los elementos que la componen 
adquieren nuevos matices o acentúan otros propios de su individualidad en ese 
contexto.70

70 Grisel Terrón Quintero: “Huellas facticias de emilio Roig de Leuchsenring”, en Catauro, 21(40), 
Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2021.



131Índice

La colección facticia de José Luciano Franco incluye recortes de prensa de El Mundo, 
Bohemia, sobre Togo, África del Sur (1965-1966), África Sudoccidental (1965), Alto 
Volta (actual Burkina Faso, 5 y 23 de noviembre de 1966), Angola (10 de noviembre 
de 1965), referencias al centro de estudios de África y Medio Oriente (ceAMO), 
África, República Árabe Unida, África del Sur bajo la Suástica, “Apartheid”, prisioneros 
en África del Sur, África Sudoccidental, Amílcar cabral, Alto Volta, Angola, Argelia, 
Basuto, camerún, costa de Marfil, Gabón, Gamal Abdel nasser, Ghana, Guinea, isla 
de cabo Verde, Kenia, Kwame nkrumah, la alta presa de Aswan, la lucha en Guinea 
Portuguesa, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Modibo Keita, Mozambique, 
nigeria, Rau-Rau-Rau, República de África del Sur y Togo.

cOncLUSiOneS

Reconocer la trascendencia de los bienes bibliográficos y documentales, contextua-
lizarlos en su ámbito institucional, internacional y nacional, y analizar los cambios  
teóricos y prácticos que los afectan, es una urgencia cultural.

La puesta en valor del Fondo José Luciano Franco del Museo/casa de África 
evidencia la necesidad de acciones prioritarias como la elaboración de inventa-
rios, seguridad, mantenimiento, conservación, adquisición, difusión, educación e 
investigación.

el Fondo José Luciano Franco del Museo/casa de África es valioso por rescatar el 
pasado y ofrecer pautas para la selección de bienes documentales, identificando y re-
conociendo sus valores para interpretarlos en su contexto contemporáneo.
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3.6. patrimonio cultural:  
factor indispensable para el trabajo en bibliotecas especializadas

Téc. Sofía Alonso, Lic. Paola Sánchez Valdes, Lic. dulce Bejerano

ReSUMen

el centro de estudios Martianos (ceM) es una institución científico-cultural ubica-
da en La Habana, cuba, dedicada al estudio y la salvaguarda del legado martiano. en 
2005, su Fondo José Martí Pérez recibió la certificación “Memoria del Mundo” de la 
Unesco por su valor patrimonial y su importancia para la cultura e identidad nacional. 
este fondo atesora la mayor parte de los documentos originales del Apóstol, consti-
tuyendo parte del patrimonio nacional cubano. este trabajo expone el valor cultural 
y patrimonial del ceM, el estado de sus documentos, la importancia de salvaguardar 
sus primeras ediciones y la repercusión del quehacer académico y científico del cen-
tro en la comunidad.

Palabras clave: patrimonio cultural; conservación; José Martí; bibliotecas especializa-
das; ediciones príncipes.

inTROdUcción

el ceM se propone desarrollar un programa para promover, de manera coherente y 
efectiva, la vida y obra de José Martí, estimulando su estudio e investigación y propi-
ciando una mayor identificación de la comunidad con sus valores e ideales patrióticos 
y sociales.
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La experiencia acumulada y la necesidad de revelar la actualidad del legado mar-
tiano (político-ideológico, ético, estético y artístico-literario) nos impulsa a optimizar 
su promoción. Para ello, se investiga su legado para lograr un conocimiento abarca-
dor de su obra; se fomentan actividades docentes y de superación profesional para 
investigadores, profesores, maestros y público interesado; y se vela por la búsqueda, 
conservación y uso adecuado de todo el patrimonio (bienes inmuebles, objetos y ma-
nuscritos). Además, se promueve la identificación con los valores martianos a través 
del Programa del centro nacional para el trabajo cultural en la comunidad, realizan-
do actividades en la sede del ceM, especialmente con niños, adolescentes y jóvenes, 
con un enfoque experimental.

La biblioteca del ceM, ubicada en una calle céntrica y de mucho tránsito, colinda 
con edificaciones en buen estado y posee un frente despejado. está climatizada, pero 
se encuentra a aproximadamente 5 cuadras del Malecón, lo que la hace susceptible a 
los efectos del salitre sobre sus colecciones. Su estructura es de mampostería, pintada 
de color hueso, con techos de placa y piso de granito, todo en buen estado.

La biblioteca se compone de varias áreas: una Sala de lectura con 4 archivos me-
tálicos que contienen facsímiles de manuscritos de José Martí, un archivo vertical 
(recortes de prensa) y un archivo histórico con fotocopias de documentos relacionados 
con la época de Martí, incluyendo documentos de personalidades y familiares. esta 
área también atesora originales del periódico Patria (1892-1898).

También se encuentra el Fondo José Martí Pérez, certificado como “Memoria del 
Mundo” por la Unesco en 2005. este fondo, considerado parte del patrimonio nacio-
nal cubano, contiene la mayor parte de los documentos originales del Apóstol.

el Fondo José Martí Pérez se originó en los esfuerzos de carmen Miyares y Gonzalo 
de Quesada y Aróstegui por la conservación y recopilación de documentos martia-
nos, incluyendo donaciones de emigrados, veteranos de las guerras de independencia 
y familiares. Su primer resultado fue la edición de las Obras completas de José Martí 
(1900-1915). Gonzalo de Quesada y Miranda continuó la labor de su padre, y tras 
su fallecimiento, Gonzalo de Quesada y Michelsen entregó la documentación al  
dr. Fidel castro Ruz en 1976, pasando al Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos 
del consejo de estado. en 1977, con la creación del ceM, se incorporaron docu-
mentos de otras instituciones (Archivo nacional, Biblioteca nacional, Museo Bacardí, 
Fragua Martiana, casa natal y Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana) 
y de particulares. el fondo sigue enriqueciéndose con donaciones.

este fondo contiene aproximadamente 2435 documentos (1827-1995) sobre la 
obra literaria, periodística, revolucionaria, diplomática, biográfica y personal de Martí, 
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incluyendo su correspondencia. incluye manuscritos originales, ediciones príncipe, 
papelería relacionada, títulos de su biblioteca personal y fotografías. Muchos docu-
mentos llevan la firma de Martí o coinciden con publicaciones bajo su nombre o 
seudónimos. debido a las condiciones de conservación, el fondo se encuentra custo-
diado por el Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del consejo de estado, aunque 
la biblioteca posee fotocopias y facsímiles disponibles al público.

La biblioteca también cuenta con 4 vitrinas de madera y cristal con primeros ejem-
plares de las Obras completas, ediciones príncipes, un original restaurado de La Edad 
de Oro, materiales fílmicos y audiovisuales; 2 estantes con anuarios martianos y bi-
bliografías; y 4 estantes con enciclopedias. el Fondo general, con la bibliografía activa 
y pasiva de Martí, se encuentra al final de la sala de lectura. También existe el Fondo 
Ramón de Armas, colección personal del historiador.

el objetivo de este trabajo es mostrar los problemas de conservación de las coleccio-
nes originales, ediciones príncipe y facsímiles, utilizando la matriz dAFO para estructurar 
la información y contribuir a mejorar la protección de estos ejemplares.

principales resultados

Fondo documental de ediciones príncipes, originales y facsímiles

el fondo documental se compone principalmente de libros y folletos de finales del 
siglo xix y principios del xx, muchos de ellos ejemplares únicos de alto valor. Las 
primeras ediciones de las Obras completas (en vitrinas de acceso restringido), las en-
ciclopedias (en estantería abierta), los originales de Patria (1892-1898) y La Edad de 
Oro (1889) presentan problemas de acidez, amarillamiento, desgarros, rozaduras, des-
prendimiento de lomos y deterioro de la encuadernación. Las ediciones facsímiles, 
ubicadas en el fondo bibliográfico, se encuentran hacinadas, con encuadernaciones 
dobladas o deformadas.

Problemas de conservación según sus condiciones de almacenamiento: debilidades y amenazas

Los principales factores de deterioro son biológicos (insectos, roedores, termitas, hongos), 
ambientales (luz, temperatura, humedad, contaminación) y mecánicos (manipulación 
inadecuada).

Condiciones de almacenamiento de las primeras ediciones de las Obras completas de José 
Martí y las revistas originales de La edad de Oro

Los problemas que más se destacan son:

 – Falta de climatización.
 – Amarillamiento.
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 – Manchas de humedad.
 – desprendimiento de cubiertas.
 – Alta acidez.
 – Acumulación de polvo.
 – desprendimiento de lomos.
 – Pérdidas de cubierta.

Condiciones de almacenamiento de los originales del periódico Patria

el papel del periódico Patria (producido después de 1840) contiene alta concentra-
ción de lignina, dificultando su preservación. Tras su restauración y encuadernación, 
se implementaron medidas para evitar su manipulación excesiva, utilizando cd mul-
timedia y guantes de tela. Actualmente, se prioriza el uso de la versión digitalizada.

Problemas de conservación

 – Ausencia de climatización y deshumificadores.
 – Falta de espacio de almacenamiento adecuado (expuestos al polvo y factores bio-

lógicos).

Condiciones de almacenamiento de las ediciones facsímiles

Los facsímiles se encuentran en el depósito general, organizados numéricamente.

Propuestas de conservación para una mejor preservación de las colecciones

 – Manipulación cuidadosa con guantes.
 – Almacenamiento en condiciones óptimas (estanterías adecuadas, fundas protec-

toras, control de luz, humedad y temperatura). Se recomienda iluminación con 
filtros UV y medición de la intensidad lumínica. el depósito no debe estar en 
zonas de desagüe o susceptibles a filtraciones. Las estanterías deben ser metálicas 
con separación adecuada entre baldas.

 – Medidas de conservación preventiva (limpieza regular, techos y paredes imper-
meables).

 – control climático (temperatura entre 14 y 20 °c; humedad entre 45 y 50 %). Se 
debe solucionar la condensación de humedad en algunas zonas.

 – Restauración profesional. Se describe el tratamiento aplicado a La Edad de Oro y 
Patria (encuadernación, laminados, encapsulados).

Seguridad

Los fondos están protegidos contra robo (sin sistema de alarmas) y se cuenta con un 
extintor de incendios.
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Condiciones que no se cumplen

 – Un solo deshumificador.
 – Remate inadecuado de los estantes.
 – climatización insuficiente (aire acondicionado de la sala de lectura fuera de ser-

vicio).

repercusión del patrimonio martiano en la sociedad

el legado de José Martí como líder político, escritor y pensador revolucionario sigue 
siendo relevante. Su patrimonio documental es crucial para la historia y cultura de 
cuba, impactando la educación y la creación artística. Su figura simboliza la resistencia 
y la lucha por la libertad. el ceM realiza actividades de promoción (visitas guiadas, 
concursos, colaboración con instituciones educativas, proyectos socioculturales como 
“La esperanza del mundo”, “Al encuentro del arte”, “el Martí que llevo dentro”) para 
difundir su obra.

“La esperanza del mundo” es un espacio dedicado a los niños de la comunidad 
cercana al ceM, con una frecuencia mensual. el propósito principal es presentar di-
ferentes aspectos de la vida y obra de José Martí, por compañías y grupos teatrales.

La peña “Al encuentro del arte” se realiza con el pianista nelson camacho y la can-
tante pedagoga noemí Valdés Valladares. Además de llevar a cabo el concierto didáctico 
“Palabras e ideas de José Martí: poesía y música, espacio de apreciación”.

Otro espacio cultural es “el Martí que llevo dentro”, dedicado a la presentación de 
personalidades de la cultura que ofrecen su imagen, su acercamiento y relación con la 
obra y el pensamiento martiano.

Para planes futuros se desea realizar un proyecto comunitario cultural con los niños 
y adolescentes de las escuelas primarias y secundarias que están próximas a la insti-
tución, utilizando los cuentos de La Edad de Oro, como referentes para la creación y 
adaptación de sus propias narraciones, incentivando así el interés por la lectura, es-
critura, creatividad y originalidad del niño. Luego, dar a conocer los mejores trabajos 
mediante exposiciones literarias y publicar sus textos a través de libros electrónicos.

cOncLUSiOneS

La obra martiana es vital para comprender la identidad latinoamericana. La conser-
vación del fondo documental (digitalización, adecuación, cuidado y restauración) 
permitirá que su legado perdure, sirviendo de base para futuras investigaciones.
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3.7 Mirada reflexiva de la literatura científica  
sobre el estudio de contenido de colecciones especiales

M. Sc. carlos M. Valenciaga, dra. c. Yelina Piedra, dra. c. Zoia Rivera

ReSUMen

Sobre la base de la aplicación de la técnica de la scoping review, construida con el 
framework SALSA y partiendo de un análisis bibliométrico, se realiza una mirada reflexi-
va a la producción científica y académica sobre el estudio de contenido de colecciones 
especiales disponible en las fuentes de acceso Google Scholar, dimensions y Academia.
edu entre los años 2010 y 2021. como resultado de ello se caracteriza el contexto geo-
gráfico y temporal de dicha literatura, se identifican los tipos de colecciones especiales 
más estudiadas y su productividad según tipología documental. igualmente se anali-
za la cobertura, producción y perfil temático de los trabajos científicos recuperados. 
Así mismo se determinan las temáticas más productivas, según resúmenes elaborados 
por los autores en sus propuestas metodológicas. en función del estudio de dicho es-
tado del arte se emplean también técnicas de análisis de redes sociales para mapear los 
diferentes nexos de contenido y que ofrecen la visualización de un espacio de inves-
tigación no suficientemente sistematizado y la génesis de propuestas metodológicas 
que se apoyan, como parte de un frente temático en evolución, en las Humanidades 
digitales para el estudio de contenido holístico de dichas colecciones que busca apor-
tar a la preservación, difusión y socialización del patrimonio documental.
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inTROdUcción
el estudio de contenido de una cde es y debe ser parte orgánica de su gestión. Para 
estar a tono con los paradigmas postcustodial y sociocultural, el presente estudio se 
asume por los autores como el conjunto de acciones que pueden ser realizadas desde 
las ci, a partir de dimensiones teóricas, históricas, culturales, iconográficas y métri-
cas, con el fin de favorecer la descripción, diagnóstico, caracterización e interpretación 
holística de las cde.

Los resultados de investigación que se ofrecen forman parte, precisamente, de una 
investigación doctoral en curso que busca elaborar pautas metodológicas para el es-
tudio holístico de contenido de cde desde el campo de las ci. como parte de la 
construcción del estado del arte en torno al tema, el presente trabajo se centra en dos 
focos principales para su abordaje: producción y perfil temático de los estudios recu-
perados en fuentes de datos de acceso abierto. en función de lo anterior, se propone 
como objetivo: sistematizar la literatura científica sobre el estudio de contenido de 
cde disponible en fuentes de datos de acceso abierto entre 2010 y 2021.

deSARROLLO

Métodos aplicados

Para concretar el objetivo propuesto, se parte de un análisis bibliométrico que comple-
menta al scoping review, metodología de síntesis de la evidencia especialmente adecuada, 
que posibilitó ajustar el objetivo del estudio y las preguntas de investigación. ello con 
el rigor propio de los procedimientos sistemáticos (codina, 2020; Pirri; Salvatore; 
Lorenzoni; Turchetti, 2020; Montez de Sousa; Bergheim; Brombach, 2022; Lopezosa; 
Guallar; codina; Pérez-Montoro, 2023). Al combinar ambos enfoques es posible develar 
los comportamientos que determinan los rasgos distintivos de los dominios de conoci-
miento en términos de desarrollo de la perspectiva teórica (estado del arte), producción 
de conocimiento, así como la estructura cognoscitiva subyacente. Así al complemen-
tarse representan un enfoque científico mixto, replicable y transparente que tributa a 
una visión holística de dichos dominios (Piedra-Salomón, 2023b). Así lo demuestran 
diversas investigaciones que han utilizado dicha perspectiva metodológica (Piedra-
Salomón 2023a; Piedra-Salomón, 2023b; y Parker; Hunter; Born; Miller, 2024).de 
ahí la relevancia de su aplicación en la presente investigación.

construida con el framework SALSA identifica, describe y resume, de manera sin-
tética y sencilla, las características de un fenómeno u área de conocimiento (Booth; 
Sutton; clowes y Martyn-ST, 2005); (Silveira; Barbosa; Ferreira & caregnato, 2020); 
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(Lopezosa; Guallar; codina & Pérez-Montoro, 2023). en consecuencia, la scoping  
review se concretó con el respaldo de tres fuentes de datos de acceso abierto: dimensions 
en su versión gratuita, Google Scholar y Academia.edu. Tomándose además como re-
ferencia las categorías temáticas de Scopus para determinar y analizar las que abordan 
los trabajos recuperados.

Por ende se definió, en primer lugar, la estrategia para realizar la búsqueda en las 
fuentes de datos señaladas, realizándose una revisión inicial para explorar el tema de 
estudio e identificar algunas de las necesidades que sirvieran como base para la propues-
ta de las preguntas de investigación a formular, definiéndose como tales las siguientes: 
P.1- ¿cuál es la producción global de los trabajos científicos analizados? P.2- ¿cuál es 
la configuración del perfil temático de las colecciones especiales a partir de la produc-
ción científica en las fuentes seleccionadas según las palabras clave asignadas por los 
autores y las categorías temáticas de Scopus?

el método aplicado constó de cuatro etapas: búsqueda, evaluación, síntesis y análi-
sis. Se emplearon las fuentes de datos mencionadas, se determinaron las prescripciones 
de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión y los elementos para el análisis. 
Adicionalmente, para una mayor transparencia de la scoping review y como sistema 
de chequeo se aplicó el checklist PRiSMA-scr (Tricco; Lillie; Zarin; et al., 2018).

Una vez obtenido el banco de documentos, se procedió al análisis de las referen-
cias aplicando un esquema de análisis sistemático. Tras la lectura de cada artículo y la 
conformación de su síntesis, se llevó a cabo un análisis.

Por otra parte en función del análisis bibliométrico se aplicó una batería de in-
dicadores de producción y perfil temático (Schneider, 2006; Hanneman, 2002; 
Arencibia-Jorge; Peralta-González, 2020). Los artículos se recopilaron en el gestor 
bibliográfico endnote X9 con el objetivo de organizar la información y facilitar su 
análisis. Posteriormente se recuperaron las listas de frecuencias de los indicadores, a 
través de la herramienta Subject Bibliography. Para la visualización de los mapas de 
densidad y redes se exportaron desde endnote X9 los registros en formato .txt, en 
el estilo Show all fields, hacia el software Bibexcel, programa que posibilitó la realiza-
ción del análisis de los datos obtenidos, la generación de matrices de coocurrencia de 
palabras clave y categorías temáticas de Scopus. Para la visualización de los mapas se 
utilizó VOSviewer 1.6.19.

panorama de la producción global

Una vez aplicados los criterios de inclusión/exclusión, la producción científica pertinen-
te quedó conformada por artículos de revistas (294), tesis (69), capítulos de libros (22),  
ponencias (22), materiales genéricos (21) y reportes de investigación (14). desde su 
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diversidad contribuyen a consolidar el análisis resultante de su estudio. Las aristas y 
ámbitos desde los que trata el tema, la diversidad de fuentes/tipologías documentales 
que lo exponen, da también la medida de su actualidad y emergencia investigativa.

La distribución cronológica (ndoc ≥ 30) apuntó a 2020 como protagonista (77), 
2017 con 55, 2019 con 54, 2018 y 2015 con 49 cada uno y 2021 con 32. esto mues-
tra la vigencia de los trabajos y los temas tratados. Se suma el hecho de la evolución de 
los mismos hacia su crecimiento al ser el 56 % publicados entre los años 2016 y 2021. 
esta literatura científica de referencia constituye una base teórica y científica actualiza-
da importante para el tratamiento y estudio de documentos y colecciones especiales.

La autoría de los 477 trabajos recuperados es responsabilidad de 553 estudiosos del 
tema, teniendo 27 de ellos entre 2 o más artículos. con relación al estudio de tipolo-
gías documentales, reto investigativo de las presentes y futuras investigaciones en este 
ámbito, existen 381 trabajos que abordan 258 tipologías documentales diferentes. el 
término más utilizado es el de colecciones especiales (17).

panorama temático: perfil temático de las colecciones especiales a partir  
de la producción científica en Dimensions, Google Scholar y academia.edu

Configuración según las palabras clave asignadas por los autores

Los autores de los trabajos recuperados asignaron 1709 palabras clave donde resaltan, 
en un rango ≥ 3, las 52 categorías temáticas que se relacionan, desde la perspectiva de 
la iconografía, con estudios vinculados a la interpretación de este tipo de documentos 
especiales en 37 trabajos, a los que se suman los de fotografía con 15 estudios más y 
16 vinculados a la temática iconología, así como 10 al método de Panofsky, además 
de 8 relacionados con la investigación de la iconografía barroca en españa.

en 18 trabajos más, por otro lado, se sistematizan desde el campo de las ci las 
temáticas special collection vinculadas a propuestas metodológicas para su tratamien-
to, 10 a la investigación de estas en bibliotecas universitarias, así como al abordaje 
de colecciones digitales, preservación digital y digitalización con 15 además de la es-
cultura, la imagen y la música vistos desde el ámbito de los archivos y museos. Así, a 
las temáticas anteriores relacionadas con investigaciones en su mayoría desde institu-
ciones como las bibliotecas se adicionan otros 14 trabajos a partir de estas como son 
bibliotecas digitales, bibliotecas nacionales, bibliotecas patrimoniales, bibliotecas aca-
démicas, bibliotecas musicales, bibliotecas regionales, Bibliotecología, Bibliotecología 
y documentación, Library school students, Library special collection, entre otras. 
Aparecen también 16 estudios vinculados a la temática archivos y otros 34 a su ges-
tión, tipo, documento que resguardan, entre otras diversas características. Otras 34 
temáticas se relacionan con la de museos.
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Una mirada relacional a las palabras clave asignadas por los autores identificó una 
red escasamente conectada y, por ende, poco densa, compuesta por un total de 119 
nodos agrupados en 34 clústeres que, a su vez, se conectan a partir de 155 enlaces.

es perceptible la diversidad terminológica anteriormente identificada. como mues-
tra en la tabla anterior el clúster rojo ocupa una posición ventajosa dentro de la red y 
se destaca por su centralidad de grado, sin embargo, se encuentra totalmente desco-
nectado del resto de los clústeres. en este se agrupan los términos relacionados con 
documentos iconográficos. Así se evidencian, entre otros elementos, el vínculo de la 
fotografía con la educación, su apoyo al proceso docente (documentos escolares) y 
otras tipologías de estas características directamente asociadas con ella dentro de la 
diversidad identificada (figuras siniestras femeninas, propaganda guerrillera, represen-
taciones musicales e imagen híbrida). ello responde a que a pesar de la complejidad 
de sus características compositivas la fotografía ha sido uno de los documentos espe-
ciales más estudiados, junto a otras representaciones visuales con el apoyo del método 
iconográfico y desde la perspectiva del análisis iconológico.

el segundo clúster de mayor relevancia es el de color azul. Agrupa las palabras 
manuscritos, medalla, imagen publicitaria que constituyen documentos asumidos 
recientemente como especiales, como es el caso de los manuscritos, o de que se han 
diversificado por sus características formales, o dado un salto al ambiente digital, y en 
ese sentido van conformando nuevos frentes de estudios que se entrelazan con los tra-
dicionales y buscan describir, interpretar y poner en acceso este tipo de documentos. 
ello es base y tiene vínculos con investigaciones precedentes y actuales lo que explica 
su relación con otro clúster. Si bien esta red se caracteriza por la ausencia de actores 
importantes desde el punto de vista de la intermediación, existen nodos que al servir 
como puentes garantizan la interrelación entre los diferentes clústeres. Tal es el caso del 
nodo multimedia en televisión digital que conecta el clúster verde (cerámica, pintura, 
acervos especiales, cartoteca, artes plásticas, documento digital sonoro) con el azul. 
este comportamiento apunta hacia una incipiente interconexión en estudios recientes 
vinculados al tratamiento de cde de tipologías documentales poco abordadas desde su 
estudio de contenido como conjuntos documentales y no como documentos aislados.

en la parte inferior derecha, aparece un clúster mostaza con las palabras obras raras 
y libro antiguo que se circunscribe a las bibliotecas según la tipología documental. Por 
su posición y su total desconexión del resto de los clústeres, evidencia cómo se ha supe-
rado el criterio de que solo el libro es exclusivo de la biblioteca y de qué como objeto 
no pueda conformar también cde según diversas características ya hoy establecidas.

La agrupación de los términos jeroglíficos, especies biológicas, numismático en un 
clúster independiente (morado) con una centralidad de grado importante, apunta hacia 
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la complejidad, relevancia y ascenso de estudios interdisciplinares para el abordaje de 
cde desde las herramientas y métodos que aportan las diversas ciencias involucradas 
en ello y que marcan caminos para llegar a este tipo de análisis que se pueden utilizar 
desde diversos campos e instituciones que conserven cde.

Aparecen también otros pequeños clústeres, díadas y tríadas que orbitan en zonas 
menos ventajosas de la red. esto pudiera denotar la dispersión terminológica que per-
siste en torno a las tipologías documentales estudiadas dentro del estudio de las cde. 
Aparecen también agrupaciones que indican la perceptiva tradicional y de nivel solo 
descriptivo y contextual e interpretativo primario desde los histórico y cultural.

Las díadas en gris representan las temáticas más cercanas al ámbito de los museos. 
Más distantes del centro y por tanto menos sistematizadas reúnen diversos términos 
(tipos iconográficas de la tradición cristiana, ilustraciones, sellos, papel, audiovisual, 
ilustración de aves, dibujo). Por otro lado, pudiera comenzar a hablarse de una emer-
gencia terminológica a partir de la presencia de nuevos documentos (recursos digitales, 
performance, fondo antiguo, expresiones faciales, filigranas, arte contemporáneo y 
material fílmico) cuyo estudio constituye un desafío por su novedad, grado de com-
plejidad interpretativo y contextual.

estamos ante un dominio que comienza a distinguirse por una diversidad ter-
minológica, incipientemente interconectada si bien se aprecian pasos de avance. Se 
vislumbra un carácter más inclusivo y emergente en el estudio de las cde a partir de 
la aparición de otras tipologías documentales con interés no solo desde la mirada his-
tórico cultural sino desde su novedad y complejidad.

Configuración correspondiente a las categorías temáticas de Scopus

de los 4 grandes temas que indiza Scopus, en la base de datos ad hoc se identificaron 
trabajos relacionados con 4 de ellos (Multidisciplinares, ciencias de la Vida, ciencias 
Físicas y ciencias Sociales y Humanidades). de las 27 áreas temáticas principales apa-
recen trabajos indizados en 12 de ellas (44 %), casi la mitad de las áreas. ello expresa 
la diversidad y amplitud de las categorías temáticas presentes en los trabajos recupe-
rados validándolos, además, como fuentes a considerar para la conformación del es-
tado del arte del tema.

de las más de 300 áreas temáticas secundarias que ofrece Scopus se indizaron 
trabajos en 72. elementos considerables teniendo en cuenta que los términos de 
búsquedas fueron restringidos al análisis específico de las colecciones especiales en el 
ámbito de las ci. Las temáticas más representadas, fueron ciencias Sociales (miscelá-
nea) (369), Artes y Humanidades (generales) (360) e Historia (324). Aparecen luego 
estudios culturales (294), Artes Visuales y Artes escénicas (271), Bibliotecología y 
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ciencias de la información (259), conservación (218), 207 Artes y Humanidades (ge-
nerales), Gestión y Sistemas de información (126), Aplicaciones informáticas (111), 
comunicación (107), Antropología (102) e interacción humano-computadora y 
ciencias Sociales (varios) con 97 cada uno.

Al estudiar la coocurrencia de categorías temáticas indizadas, aparecen 9 clústeres 
conformados por 69 ítems que conforman el mapa temático fuertemente interconec-
tado (959 enlaces con 17294 de fortaleza total de relación).

es notable el fuerte vínculo de la temática señalada con las del área de las tecno-
logías de la información lo que refleja su utilidad como respaldo para el tratamiento 
documental y estudio de contenido de este tipo de colecciones. Así, se muestra en 
los enlaces temáticas como Aplicaciones informáticas, ciencias de la computación, 
comunicación, Gestión y Sistemas de información, Gráficos por computadoras y di-
seño asistido por computadoras informática (varios). A ellas se unen en ese mismo 
camino, aunque más alejadas y con menos densidad y grado nodal, áreas emergentes 
como informática (general), inteligencia artificial, inteligencia humano-computa-
dora, Procesamiento de señal y Redes informáticas. Todo lo anterior evidencia en su 
conjunto, un interés por la aplicación de las Hd como apoyo para la investigación de 
cde y como vía también para garantizar una mejor visualización de sus resultados.

Fe de ello da el fuerte y cercano lugar que sobre el clúster de Bci presenta la te-
mática Gestión y Sistemas de información y debajo casi a la misma distancia y grado 
nodal, aunque un poco más al centro del mapa, comunicación elementos imprescin-
dibles a considerar si se pretende concretar el interés de socializar los resultados de los 
estudios realizados. A estos se suman las temáticas Psicología social, música, antropo-
logía, literatura y teoría literarias y arqueología y Artes y Humanidades el potencial de 
este campo del conocimiento para el estudio de documentos especiales y la importan-
cia que tiene cada vez más el análisis de la imagen relacionada con documentos como 
grabados, memes, dibujos, ex libris. Así también sucede con la Psicología Social desde 
la cual se puede realizar un adecuado análisis del discurso de los documentos objeto 
de estudio dentro de los cuáles los digitales tienen un peso cada vez mayor.

como consecuencia de lo anterior, las búsquedas y usos de nuevas técnicas y herra-
mientas en diversas direcciones aparecen más distantes; hacia su lado izquierdo, las 
temáticas ciencias de la computación, Historia y Filosofía de la ciencia, Sociología y 
ciencias Políticas, Literatura y Teoría Literaria, Música, clásicos, Lengua y Lingüística, 
Filosofía de las ciencias, Museología, Arqueología y estudios de Género reflejan la 
diversidad de formas para la difusión y el acceso al contenido de las cde, teniendo 
en cuenta los intereses de los usuarios.
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Por ende, se demuestra la potencialidad de la temática Bci para establecer sinergias 
con otras ciencias y áreas del conocimiento para el estudio de las cde. Así mismo se 
refleja la manera en la que se aprecian las relaciones inter, trans y multi disciplinares 
que aparecen como parte de esta amplia presencia temática según Scopus.

cOncLUSiOneS

Se evidencia como los principales estudios realizados en el ámbito de las cde se han 
encaminado principalmente a poner en valor el tipo de documento que conforma 
la cde, analizar sus características intrínsecas y favorecer su análisis formal y sobre 
dicha base, realizar un primer nivel de interpretación de algunos de los documentos 
que las conforman.

La scoping review como método de síntesis de la evidencia posibilitó la identificación, 
descripción, visualización y resumen de manera sintética y sencilla de las caracterís-
ticas de la producción global y el perfil temático de los trabajos científicos analizados 
en torno al estudio de contenido de las cde.

como parte de la revisión exploratoria de la literatura complementada con el estu-
dio bibliométrico se aporta a la comprensión de que se está en presencia de un dominio, 
dentro del campo de las ci, con una amplia producción global, poco homogénea  
y desde múltiples perspectivas que busca la revalorización de los fondos documentales 
especiales. Así mismo se distingue, por su diversidad terminológica incipientemente 
interconectada aunque en evolución y un carácter más inclusivo y emergente catali-
zado por la aparición de tipologías documentales que requieren cada vez más no solo 
una mirada contextual o cultural sino desde su novedad, complejidad y estudio de 
contenido.

como resultado de la taxonomía del perfil temático se pudo conocer la estrecha 
relación entre las temáticas identificadas y las tipologías documentales estudiadas. Así 
mismo se determinó la existencia de una amplia configuración de estas y la génesis de 
propuestas para el análisis de dichas colecciones asociado a un frente de investigación 
que favorece la aplicación de las Humanidades digitales.

igualmente se obtuvo una importante visualización de los elementos más estudiados  
y los frentes de investigación vinculados en la actualidad a las cde. como resultado 
de ello se determinó que el estudio holístico contenido de cde, es un espacio in-
vestigativo insuficientemente abordado que requiere de propuestas metodológicas 
novedosas que favorezcan su desarrollo. ello posibilitará ir un paso más allá de su sim-
ple evaluación como pare de la gestión de las cde y de los servicios tradicionales, de 
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las instituciones que las conservan, a tono con el paradigma postcustodial que marca 
el devenir actual de las ci.
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Día 21 De febrero

4. SerVicioS De información  
 y Su contribución al DeSarrollo De la SocieDaD. 
 buenaS prácticaS (primera parte)

4.1 red de bibliotecas parlamentarias de américa Latina y el Caribe

Lic. ibel Ortíz Salatti

Un poco de historia

en marzo de 2017 se fundó la Red de bibliotecas parlamentarias de América Latina y 
el caribe (Biparlac) con la firma de la declaración de Valparaíso en Santiago de chile. 
Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre las 
bibliotecas parlamentarias de América Latina y el caribe.

el primer encuentro de Bibliotecas y Servicios de información Parlamentaria de 
América Latina se celebró en ciudad de México en noviembre de 2017. este encuen-
tro impulsó la expansión de la Red con la incorporación de nuevos países miembros.

en 2019 se firmó el Memorándum de entendimiento de Buenos Aires, con el ob-
jetivo de promover la cooperación entre las bibliotecas parlamentarias de la región y 
se relanzó la Red en formato digital. este evento constituyó el segundo encuentro de 
Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el caribe.

cuba se integró a la Red en octubre de 2021. debido a la pandemia, las reuniones 
se realizaron por videoconferencia a través de Zoom.

en septiembre de 2022, tuvo lugar el tercer encuentro de Bibliotecas Parlamentarias 
de América Latina y el caribe en Buenos Aires, Argentina. cuba se postuló y fue elec-
ta para ocupar la Subsecretaría de Tecnologías de la información.

Por razones organizativas, políticas y económicas, en 2023 no se realizaron encuen-
tros presenciales, aunque se mantuvieron las reuniones virtuales.
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en agosto de 2023, la Asamblea General de la Red de Bibliotecas Parlamentarias 
de América Latina y el caribe (Red Biparlac), según sus estatutos, designó a cuba 
como Secretaría de Tecnología de la información.

Conociendo la red biparlac

de acuerdo con el estatuto de Funcionamiento de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de  
América Latina y el caribe, del 8 de julio de 2021, se constituye la Red de Bibliotecas 
Parlamentarias de América Latina y el caribe (Bipalac), con personalidad jurídica para 
cumplir los objetivos previstos en dicho estatuto.

Los objetivos generales de la Red son:

 – Fomentar la integración latinoamericana y caribeña.
 – contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la aplicación de los principios 

del parlamento abierto en nuestros países.
 – coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible de la Agen-

da 2030 de las naciones Unidas y sus consecuentes hojas de ruta internacionales.
 – Fortalecer la cooperación entre las bibliotecas parlamentarias de América Latina y 

el caribe, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, con base en 
la declaración de Valparaíso del 15 de marzo de 2017.

 – Mejorar el desempeño de los parlamentos de la región, apoyando sus funciones 
legislativas, de representación, fiscalización y demás atribuciones constitucionales.

 – elaborar fuentes de referencia nacionales y regionales que promuevan la investi-
gación, el estudio y el intercambio de información.

 – Vincular las bibliotecas parlamentarias con otras bibliotecas, redes, asociaciones y 
sistemas de información.

 – intercambiar asistencia técnica entre los miembros.
 – Promover el intercambio de experiencias, información, estudios legislativos y la 

capacitación profesional de los funcionarios de las instituciones miembro.
 – Garantizar el acceso a información fidedigna y oportuna, mediante alianzas con 

organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, instituciones aca-
démicas y grupos de la sociedad civil.

 – Realizar cualquier otra actividad que las partes acuerden para el cumplimiento de 
los fines del estatuto.

La Red Biparlac cuenta con una página web (redbiparlac.org), una página en Facebook 
(Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el caribe), una cuenta en 
instagram (Red Biparlac) y una cuenta en X (Red Biparlac). También nos comunica-
mos a través de grupos de WhatsApp.
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Según el Artículo 21, la Secretaría de Tecnología de la información tiene las si-
guientes funciones:

 – Velar por el correcto uso y desarrollo de los sistemas de información y plataformas 
digitales de la Red.

 – Mantener actualizada la infraestructura tecnológica de las plataformas digitales.
 – definir las políticas de gestión de los datos publicados digitalmente por la Red.
 – Generar propuestas para modernizar las plataformas informáticas de la Red, ase-

gurando su renovación e innovación.
 – Mantener una comunicación fluida con la Secretaría de comunicación para ac-

tualizar las plataformas digitales con las novedades y actividades de la Red.

como apoyo a la Secretaría de comunicación, se elaboró un cronograma de publi-
caciones con fechas históricas de cada biblioteca o país y los días conmemorativos 
mundiales establecidos por la OnU.

También se colabora en la gestión de la cuenta de X, que ha alcanzado 225 seguidores 
con 547 publicaciones, frente a los 135 seguidores y 165 publicaciones de agosto de 2022.

Las acciones de trabajo de la Secretaría para 2024 son:

 – evaluar el uso de una plataforma de videoconferencias alternativa a Zoom (no 
accesible en cuba).

 – elaborar un directorio de cuentas de las bibliotecas y miembros de la Red.
 – Asistir en la creación de cuentas para las bibliotecas que aún no las tengan.
 – Revisar la accesibilidad del sitio web y proponer mejoras.
 – elaborar un plan para aumentar la interacción en las redes sociales, incluyendo 

una encuesta a los usuarios para conocer las razones de su baja participación.
 – Proponer la creación de una cuenta en Linkedin.
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4.2. Competencia profesional en el bibliotecario universitario: 
gestión de la comunicación de la ciencia

M. Sc. Mayre Barceló-Hidalgo, Lic. neify castellón Vega

ReSUMen

Se demanda ampliamente al bibliotecario universitario la formación de habilidades en 
sus usuarios para la construcción y socialización del conocimiento, así como en aspec-
tos esenciales para la evaluación de la ciencia y la actividad científica. en particular, el 
centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación (cRAi) de la Universidad 
de cienfuegos carlos Rafael Rodríguez (cuba) gestiona publicaciones científicas a 
través del departamento editorial Universo Sur.

esta investigación fundamenta la gestión de la comunicación científica como una 
nueva competencia profesional deseable para el bibliotecario universitario, apoyada en 
4 dimensiones: redacción científica, visibilidad científica en plataformas digitales, ha-
bilidades comunicativas para compartir resultados de investigación y evaluación de la  
calidad de las revistas científicas. Se utiliza un abordaje cualitativo con métodos de 
investigación teóricos y empíricos, como el análisis documental clásico y grupos de dis-
cusión con bibliotecarios de la Universidad de cienfuegos.

inTROdUcción

La comunicación científica es esencial en universidades y centros de investigación; 
como afirman Fernández et al. (2021), “los procesos de interacción científica, cultural 
y educacional que se dan en ella, son las bases del avance sostenible de un país” (p. 7). 
estas instituciones promueven mecanismos que faciliten el acceso público a la inves-
tigación, repensando la ciencia en relación al desarrollo, la productividad y la gestión 
de recursos nacionales.

Tradicionalmente, la comunicación científica se centraba en la publicación en revis-
tas, buscando el “prestigio internacional” a través del volumen de artículos indexados 
y sus citas en bases de datos como Web of Science o Scopus. La gestión editorial se 
institucionalizó para dar a conocer y divulgar la ciencia en la comunidad académica 
y en el desarrollo social.

Los cRAi también contribuyen a la comunicación pública de la ciencia, ofrecien-
do soporte para la publicación académica y científica en revistas, libros y repositorios 
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institucionales. La diseminación Selectiva de la información permite identificar intereses 
de investigación y crear comunidades; mientras que los métodos bibliométricos-esta-
dísticos ayudan a identificar tendencias, visibilidad e impacto de las publicaciones, y 
los modelos de circulación de la información y el conocimiento a través de las redes 
sociales (Barceló-Hidalgo, 2023).

es imprescindible desarrollar competencias transversales en comunicación cientí-
fica en el bibliotecario universitario, relacionadas con las que “tienen que ver con las 
tareas orientadas a la necesidad de disponer de habilidades y conocimientos relativos a 
la gestión, organización, difusión y publicación de la información científica” (Alonso-
Arévalo, 2014, p. 2). esto implica su participación activa en conversaciones académicas,  
formales e informales, y su colaboración con investigadores en entornos digitales 
de publicación. el auge de la ciencia 2.0 exige nuevas habilidades para difundir los  
resultados de investigación por los canales más adecuados, ganando visibilidad y re-
forzando la reputación digital.

el cRAi de la Universidad de cienfuegos carlos Rafael Rodríguez (Ucf) gestiona 
publicaciones científicas a través de editorial Universo Sur, ofreciendo capacitación al 
profesorado en redacción de artículos científicos, mecanismos de publicación y ges-
tión de la identidad digital del investigador. Los bibliotecarios garantizan la calidad 
de las publicaciones y contribuyen a la transferencia y diseminación de la información 
científica de la Ucf.

el objetivo de este trabajo fue fundamentar la gestión de la comunicación científica 
como competencia profesional deseable para el bibliotecario universitario. Se privi-
legió un abordaje cualitativo para describir la complejidad del problema, integrando 
el contexto social y el objeto de estudio. Se utilizaron los métodos analítico-sintético, 
inductivo-deductivo y sistémico-estructural (nivel teórico), y el análisis documental 
clásico para la selección de recursos teóricos y conceptuales (nivel empírico). Se realizó 
una revisión de documentos y un grupo de discusión con 16 bibliotecarios del cRAi 
(áreas editorial Universo Sur y Servicios Bibliotecarios).

deSARROLLO

Gestión de publicaciones académicas y científicas

La comunicación de los resultados de la actividad científica e investigativa es una fun-
ción principal de la universidad, estrechando vínculos con la sociedad y posicionándola 
como entidad comprometida con el desarrollo económico, social y cultural. como seña-
lan Fernández et al. (2021), “la necesidad de tales instituciones, como idea y como 
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realidad, está relacionada con la concepción de la universalidad del conocimiento y 
de su significado para el desarrollo de la sociedad” (p. 207).

Las transformaciones en la gestión del conocimiento científico han modificado 
la concepción de su comunicación, pasando de modelos unidireccionales a procesos 
participativos con una relación bidireccional entre ciencia y sociedad. Lozano (2008) 
señala que se promueve el diálogo entre científicos y sociedad sobre temas de interés, 
reconociendo la experticia de ambos.

Tradicionalmente, la comunicación científica se materializaba en la publicación de 
artículos en revistas de alto impacto (Beigel, 2018; Barceló-Hidalgo y Acosta, 2019; y 
Maldonado, 2022), priorizando el “prestigio internacional” basado en el número de 
publicaciones y citas.

Los cRAi gestionan las publicaciones científicas y académicas. Rozemblum y 
Banzato (2012) afirman que la edición de revistas científicas abrió un campo de aná-
lisis y aplicación de conocimientos específicos para los bibliotecólogos.

el entorno digital ha generado un nuevo modelo de comunicación científica con 
sistemas globales de distribución de información, repositorios digitales y plataformas 
de evaluación de la producción científica. La dinámica de publicación, indexación, 
acceso e interacción se ha transformado, y bibliotecarios y editores colaboran en la vi-
sibilidad de los resultados científicos.

La gestión editorial, según Guerra (2019), comprende actividades de planifica-
ción, organización, control y evaluación para garantizar la visibilidad e impacto de 
las publicaciones. desde otro punto de vista, una revista científica es un sistema de in-
formación que integra procesos para recopilar, elaborar y distribuir información como 
contribución al conocimiento científico.

el éxito de la gestión editorial depende del equipo de trabajo, con roles específi-
cos: dirección (política editorial y gestión sostenible); edición (evaluación científica y 
revisión por pares); corrección de estilo (normas de citación y gramática); y soporte 
tecnológico (herramientas y software).

editorial Universo Sur de la Universidad de Cienfuegos Carlos rafael rodríguez

Los nuevos conocimientos deben ser públicos para su contraste, análisis y uso, apoyan-
do futuras investigaciones. Bajo este principio se crea, en la década de 1990, editorial 
Universo Sur y socializa los resultados científicos de la Ucf en docencia, investiga-
ción y extensión universitaria. con sello reconocido por el instituto cubano del Libro 
(icL), es el órgano oficial de publicación de la Ucf y un departamento del cRAi, 
adscrito al Vicerrectorado de investigación y Postgrado.
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Universo Sur promueve el acceso abierto, con contenido disponible gratuitamente 
sin restricciones de derechos de autor. Su política editorial se orienta hacia el modelo 
diamante, considerando el conocimiento como bien común. Publica 4 revistas cientí-
ficas, una revista estudiantil, libros, monografías y memorias de eventos. desde 2020, 
aplica la revisión por pares abierta (Open Peer Review) en sus revistas científicas:

 – Universidad y Sociedad: Revista científica multidisciplinar (2008), bimensual, in-
dexada en emerging Sources citation index (eSci) de Web of Science, Scientific  
electronic Library Online (ScieLO), directory of Open Accesss Journals (dOAJ), 
citas Latinoamericanas en ciencias Sociales y Humanidades (cLASe), Red ibe-
roamericana de innovación y conocimiento científico (Redib), Latindex, directory 
of Research Journals indexing (dRJi), Actualidad iberoamericana, Matriz de in-
formación para el Análisis de Revistas (MiAR) y Open Academic Journals index 
(OAJi).

 – Conrado: Revista de ciencias pedagógicas (2005), bimensual desde 2020, indexa-
da en Latindex, Redib, cLASe, dOAJ, ScieLO y eSci de Web of Science.

 – Agroecosistemas: Revista científica (2013), cuatrimestral, indexada en Latindex, 
Redib, dOAJ y MiAR, con el propósito de socializar el quehacer científico,  
tecnológico e innovador del centro de estudios para la Transformación Agraria 
Sostenible (ceTAS) de la Ucf.

 – Cultura, Comunicación y Desarrollo: Revista científica de ciencias Sociales (2016), 
cuatrimestral, indexada en Latindex y dOAJ, con el objetivo fundamental de 
contribuir a la difusión de investigaciones, experiencias, trabajos teóricos y meto-
dológicos, tanto de carácter académico como profesional, que se realizan en cuba 
y en el ámbito internacional, relativos a 3 líneas temáticas: cultura y sociedad, 
ciencias de comunicación social e investigaciones relacionadas con ciencia, Tec-
nología y Sociedad (cTS).

el equipo de trabajo de Universo Sur incluye docentes y especialistas en Servicio, 
Análisis y Procesamiento de la información. el equipo editorial está integrado por jefe 
de edición, directores de revistas científicas, editores de revistas científicas, correcto-
res de estilo, traductores, diseñadores y soporte informático, cada uno con funciones 
específicas.

el equipo editorial (16 personas) tiene un 50 % de miembros con máster en 
ciencias, un director general doctor en ciencias pedagógicas con formación en Tic, 
3 con formación bibliotecológica y un 31,25 % (5 profesionales) del área de ciencias 
de la educación con especialidad en español-Literatura. Otros integrantes son gradua-
dos en estudios Socioculturales, Filología y Letras, Lenguas extranjeras, informática 
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e ingeniería industrial. dos de los 4 directores de revistas científicas son especialistas 
del cRAi; los otros 2 son doctores en ciencias de otras áreas académicas de la Ucf.

Modelación de la competencia profesional en el bibliotecario universitario:  
gestión de la comunicación de la ciencia

el concepto de competencia se estudia en el desarrollo humano (ciencias de la educa-
ción, psicología y administración de recursos humanos). existen diversas definiciones, 
pero coinciden en el desarrollo integral de la persona en organizaciones de aprendi-
zaje permanente.

Autores como Tejada (1999), Montes de Oca y Machado (2014), y Villafuerte y 
Benites (2018) coinciden en que las competencias suman conocimientos, habilida-
des, destrezas y capacidades, rasgos de personalidad y actitudes: “integran según las 
condiciones, características y potencialidades de cada sujeto, del contexto y de la acti-
vidad específica” (Madrazo, 2022). esto se traduce en: saber, saber hacer, saber estar, 
querer hacer y poder hacer.

Se asume la definición de competencia profesional de González (2002): “una 
configuración psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento 
formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan 
en la calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño 
profesional responsable y eficiente” (p. 4).

en bibliotecología, la formación de competencias profesionales propicia la idonei-
dad del bibliotecario y su adaptación a las nuevas formas de acceso al conocimiento. 
es fundamental el espíritu emprendedor y el aprendizaje continuo para “renovar la 
experiencia y las habilidades necesarias para ayudar a los usuarios en esta era de la in-
formación” (American Library Association, ALA, 2020).

La profesionalización de los bibliotecarios que gestionan publicaciones científicas es  
necesaria ante los cambios en la comunicación científica y el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

La Red de Bibliotecas Universitarias españolas (Rebiun) (2020) señala que en los 
cRAi los bibliotecarios “deberán apostar claramente por crear y potenciar la nue-
va comunicación científica y deberán gestionar la producción, edición y difusión 
de las publicaciones y resultados mediante políticas de acceso abierto y repositorios 
institucionales”.

Para esta investigación, se define la competencia profesional deseable en gestión 
de la comunicación científica como: el conjunto de conocimientos, habilidades, des-
trezas y comportamientos que permiten organizar, analizar, evaluar y presentar el 
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conocimiento científico para su difusión y divulgación en entornos digitales de ma-
nera ética y responsable. cumple funciones orientadora, referencial e integradora en 
las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal para el desempeño del biblio-
tecario universitario en el contexto de la ciencia Abierta.

Funciones que se integran en la competencia profesional deseable para el bibliote-
cario universitario en gestión de la comunicación de la ciencia:

 – Función orientadora: contenidos necesarios (conocimientos y habilidades) para 
la difusión y divulgación científica, incluyendo la proyección y diseño de la supe-
ración profesional.

 – Función referencial: Mediaciones contextuales que inciden en el desempeño del 
bibliotecario en acciones de difusión y divulgación científica.

 – Función integradora: Modos de actuación del bibliotecario para la comunicación 
científica, atendiendo a: a) fundamentos de las ciencias de la información; b) 
postulados de las ciencias de la comunicación; y c) la visión de los estudios So-
ciales de la ciencia y la Tecnología.

componentes que se integran a las dimensiones (cognitiva, procedimental y actitudinal):

 – componente Redacción científica: conocimientos para orientar a los usua-
rios en la publicación de resultados científicos; conocimientos sobre redacción 
y gramática; conocimientos sobre herramientas de investigación científica; cono-
cimientos sobre legislaciones asociadas a derechos de autor; conocimientos sobre 
herramientas informáticas para la traducción; habilidades y aptitudes para capaci-
tar y asesorar a autores; y actitud honesta y responsable.

 – componente Habilidades comunicativas: capacidad de comunicación verbal 
y escrita efectiva; respuestas precisas y oportunas; habilidades en el manejo de 
herramientas informáticas; creación de flujos de información; ética profesional en 
redes; compromiso con la autosuperación; y actitud de investigación y actualiza-
ción permanente.

 – componente Visibilidad científica en plataformas digitales: conocimientos so-
bre el Acceso Abierto; competencias digitales para el manejo de multiplataformas; 
habilidades para el manejo de Open Journal Systems; conocimientos sobre estra-
tegias y recursos digitales; conocimientos sobre preservación y curación de datos; 
flexibilidad para asimilar cambios tecnológicos; habilidades para socializar pro-
ductos de información; conocimientos sobre rankings institucionales; y actitud 
creativa e innovadora.

 – componente evaluación de la calidad de las Revistas científicas: conocimientos 
de modelos de evaluación; conocimientos sobre criterios para la evaluación de la 
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calidad de revistas; conocimientos y habilidades en el uso del método bibliomé-
trico; conocimientos y destrezas para hacer inferencias cualitativas; habilidades 
para el manejo de formatos de archivo; conocimientos de métodos de indización; 
capacidad para intercambios académicos; y compromiso y actitud para el trabajo 
en equipo.

niveles de desarrollo de la competencia profesional:

 – nivel básico: Generación y socialización de paquetes de información a través del 
correo electrónico y otros dispositivos electrónicos.

 – nivel intermedio: creación de alertas temáticas, servicios de valor agregado y 
manejo de entornos colaborativos.

 – nivel superior: criterios de selección para la socialización de productos de in-
formación y resultados científicos; compromiso con la superación profesional; 
comportamiento ético y responsable en redes sociales; y dominio de los funda-
mentos conceptuales y metodológicos de la ciencia Abierta.

cOncLUSiOneS

La gestión de la comunicación científica es una competencia profesional deseable para 
el bibliotecario universitario, ya que la edición de publicaciones científicas y la divul-
gación de la ciencia forman parte de su objeto social. el estudio realizado infiere la 
necesidad de la profesionalización de los bibliotecarios universitarios para la comuni-
cación científica desde un enfoque integral, desarrollando conocimientos, habilidades, 
actitudes y aptitudes que respondan al paradigma de la ciencia Abierta.

Se detectó la necesidad de incorporar a las competencias tradicionales de comuni-
cación científica (redacción de artículos científicos y habilidades comunicativas orales) 
otras capacidades relacionadas con la valoración, acreditación y visibilidad de la inves-
tigación científica: formatos digitales emergentes, preservación de información digital, 
esquemas de indexación, manejo de multiplataformas y gestión de identidad digital 
del investigador. esto supone un aprendizaje continuo y amplía el alcance de las com-
petencias profesionales del bibliotecario universitario.
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4.3. propuesta de programas de círculos de interés para bibliotecas escolares

Lic. Pedro Santiago Martínez

ReSUMen

La formación vocacional y la promoción cultural son funciones oficiales. Se propo-
nen programas para filatelia, meteorología y bibliotecología, implementables mediante 
círculos de interés. cada biblioteca escolar debe contar con un círculo de biblioteco-
logía; existe un programa antiguo para este, que requiere actualización. La casa del 
Bibliotecario (espacio de la Ascubi, en el cdiP municipal de La Lisa) ya cuenta con 
círculos de filatelia y meteorología, pero carecen de programas actualizados.

inTROdUcción

Las bibliotecas escolares y los centros de documentación e información Pedagógica 
(cdiP) constituyen el mayor sistema de bibliotecas del país. Sus funciones incluyen 
la promoción de la lectura, la formación de usuarios y la orientación profesional. Los 
círculos de interés juegan un papel importante en este último aspecto.

el sistema de bibliotecas escolares de La Lisa promueve la creación de un círculo 
de interés de bibliotecología en cada biblioteca con un especialista; sin embargo, el 
programa actual es elemental y antiguo.

Tras la mudanza del cdiP de La Lisa a una nueva instalación en 2008, se creó La 
casa del Bibliotecario, donde surgieron espacios como el círculo de abuelos lectores, 
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el círculo de interés de Filatelia y el círculo de interés de Meteorología. estos últi-
mos, creados sin un programa preestablecido, contaron con el apoyo de especialistas.

el círculo de filatelia contó con el apoyo de la Federación Filatélica de cuba y el 
círculo Filatélico del cerro, incluyendo la adquisición y distribución del texto Filatelia 
temática: Una puerta al conocimiento (Lorenzo, 2013) a la mayoría de las bibliotecas 
escolares, además de donaciones de estampillas y materiales filatélicos.

el círculo de interés de Meteorología contó con el apoyo de especialistas del 
instituto de Meteorología y la Sociedad Meteorológica de cuba.

La aceptación de los círculos de filatelia y meteorología entre estudiantes y biblio-
tecarios llevó a la realización de encuentros mensuales.

dado que muchos especialistas no están preparados para orientar estos círculos, el 
objetivo es proponer programas y orientaciones para su realización, incluyendo la ac-
tualización del programa del círculo de bibliotecología.

deSARROLLO

el municipio La Lisa cuenta con 4 jardines de infancia, 16 círculos infantiles, 25 escuelas 
primarias, 1 centro mixto, 13 escuelas secundarias básicas, 3 escuelas especiales, 2 pre-
universitarios, 2 politécnicos y 1 escuela de oficios. Todas las instituciones educativas 
de primaria, secundaria, especial, preuniversitaria, educación Técnica y Profesional 
(eTP) y oficios poseen biblioteca escolar, sumando 49 bibliotecas escolares y 1 cdiP.

desde 2006, el cdiP se ubica en una zona apartada del municipio (consejo Popular 
Alturas de La Lisa). Para acercarnos a la comunidad y atraer usuarios, se crearon La casa 
del Bibliotecario y el círculo de abuelos lectores; en 2013, se crearon los círculos de 
interés de Filatelia y Meteorología.

el Mined orienta la realización del círculo de interés de bibliotecología en todas 
las bibliotecas, como parte de la orientación profesional. existe un programa antiguo 
y extenso, que no poseen todas las bibliotecas.

Una encuesta a 10 instituciones educativas reveló que todas desarrollaban el círculo 
de bibliotecología, y 7 poseían el programa. Sin embargo, recién graduadas del técnico 
medio en bibliotecología manifiestan falta de preparación para impartirlo. La efectivi-
dad del círculo se comprueba mediante la Olimpiada de Bibliotecología (desde 2012), 
cuya primera ganadora fue Thalia Barroso Blanco (e/P José María Pérez, 2012).

el círculo de interés de Meteorología contó con el apoyo de la Sociedad Meteorológica 
de cuba (SOMeTcUBA), incluyendo la participación de Antonia Ortega, dr. José 
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Rubiera, M. Sc. Alejandro Adonis Herrera, M. Sc. Aylin Justiz, Lic. carlos Manuel 
González (fallecido), M. Sc. Armando caymares, M. Sc. elier Pila y dr. carlos Alberto 
Santamaría. Se realizaron actividades prácticas con termómetros, anemómetros y ba-
rómetros; este año, los alumnos confeccionaron un pluviómetro artesanal.

el círculo de Filatelia concluye con una exposición en el cdiP, e incluye visitas 
al Museo Postal. Los sellos postales se utilizan para ilustrar tareas integradoras y tra-
bajos investigativos.

Los programas propuestos fueron consultados con especialistas. Aunque los temas 
se proponen de forma general, se adecuarán según el nivel escolar. Posteriormente, se 
elaborarán folletos con los contenidos.

cOncLUSiOneS

Se proponen varios programas: uno actualizado para el círculo de interés de 
Bibliotecología; uno para el círculo de interés de Filatelia, incluyendo su vincula-
ción al proceso docente educativo; y otro para el círculo de interés de Meteorología.

recomendaciones

 – Aprobación de los programas por el Ministerio de educación.
 – implementación de los programas en otras instituciones educativas de La Lisa.
 – elaboración de folletos para facilitar el desarrollo de los programas.
 – Adecuación de los temas de cada círculo por nivel educativo.
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4.4. Taller literario: un trabajo colaborativo entre la biblioteca y la creación 
literaria dentro de un contexto de formación artística en secundaria

Med. Kimberly Sandí Fallas

inTROdUcción

Las buenas prácticas en el quehacer bibliotecario a menudo implican brindar valor 
agregado a los servicios de información. esta acción contribuye al desarrollo de los 
usuarios y, por ende, a la sociedad.

La promoción de la cultura desde las unidades de información es fundamental para 
el desarrollo personal y social. Mediante la cultura y las expresiones artísticas se fo-
menta el desarrollo económico, el aprendizaje y la expresión emocional; factores clave 
para que los pueblos se conecten con sus costumbres y tradiciones, plasmadas en sus 
obras artísticas.

desde las bibliotecas, se busca crear espacios para la difusión del arte y la cultura, 
difundiendo aspectos que, de otra manera, permanecerían desconocidos.

La biblioteca como espacio de extensión cultural

Tradicionalmente, la biblioteca se concibe como un espacio de almacenamiento y con-
servación de libros, una visión que contrasta con la dinámica de un centro educativo.

Una biblioteca aislada de la actividad escolar difiere de la que se debe promover 
en la sociedad del conocimiento y no responde a las necesidades de su comunidad.

La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida exige 
integrar estos recursos y formas de acceder a la información en las unidades de infor-
mación, no solo para aumentar su atractivo, sino para ofrecer información actualizada.

Por ello, un eje principal de las bibliotecas escolares es la alfabetización informacio-
nal, garantizando el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 
y dotando a la comunidad educativa de herramientas para un aprendizaje autónomo.

de igual manera, las bibliotecas escolares “tienen como objetivo contribuir al de-
sarrollo del curriculum, con el propósito de fortalecer los procesos de lectura y el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la comunidad educati-
va” (Vargas, 2017, p. 4).

desde esta perspectiva, la visión de las autoridades de las unidades de información 
en instituciones educativas se interpreta como un apoyo a la labor docente. el apoyo 
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al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es fundamental para las bibliotecas, de-
biendo eliminarse la visión limitada de sus funciones.

Si partimos de una biblioteca escolar vinculada a su comunidad educativa, acer-
cándola a la cultura local, hablamos de una labor de extensión cultural: “Se produjo 
un cambio en el paradigma de biblioteca existente hasta entonces, y comenzó a di-
fundirse la idea de que una biblioteca podía ser mucho más que un reservorio de 
libros, no sólo un centro de información, sino también un pequeño centro cultural” 
(neveleff, 1999, p. 50).

esto evidencia el cambio en el concepto de biblioteca y en sus funciones, amplian-
do su campo de acción y cobertura. Así, las bibliotecas se posicionan como espacios 
para promover actividades culturales en zonas donde estas iniciativas son escasas.

es innegable que todas las actividades de una biblioteca escolar tienen un compo-
nente cultural, pues desde su concepción se les asigna una función educativa y cultural.

Para la extensión cultural, se debe colaborar con otras instituciones que provean 
recursos, como universidades, grupos culturales y otros centros educativos.

Si bien esta labor se suele atribuir a bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares 
se pueden desarrollar iniciativas que vinculen a los estudiantes con la cultura, espe-
cialmente en instituciones con formación artística.

formación artística en creación literaria

La formación artística debe considerarse parte de una educación integral, ya que 
permite adquirir habilidades para expresar y adquirir conocimientos a través de los 
sentidos y las emociones.

esta actividad humana es ideal para implementarse en los planes de estudio de se-
cundaria. Sin embargo, la vinculación con las artes suele darse en niveles educativos 
superiores o en instituciones especializadas, como academias o clases particulares.

complementar la educación secundaria con formación artística enriquece las po-
sibilidades del estudiante al finalizarla, brindándole una perspectiva más amplia de 
la sociedad:

Una educación artística y cultural rica, con sentido, bien pensada y ejecutada, 
no sólo ayuda a los y las estudiantes a enriquecer sus proyectos artísticos, 
motivándolos a utilizar de manera creativa todos los recursos locales a su alcan-
ce, sino también a formular propuestas que van en beneficio de su desarrollo 
(consejo nacional de la cultura y las Artes, 2016, p. 10).
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este aprovechamiento de recursos inicia la formación artística y cultural en el sis-
tema educativo formal, agregando valor a la oferta educativa.

en la educación artística existe un interés particular por fomentar la creatividad, ya 
que “el desarrollo de la creatividad está ligado al desarrollo de la educación artística, 
ya que la creatividad existe en cualquier ámbito de conocimiento, sea artístico o cien-
tífico y es indisoluble a la capacidad creadora del ser humano” (Larraz, 2013, p. 154).

el arte y la creatividad van de la mano, expresando sentimientos y la realidad social 
con una visión crítica, donde el proceso creativo es fundamental. La creatividad, como 
habilidad humana, permite encontrar soluciones novedosas a situaciones cotidianas.

La formación artística abarca todas las bellas artes: pintura, escultura, literatura, 
música, danza, arquitectura y cine. esta investigación se centra en la literatura, espe-
cíficamente en la creación literaria.

La creación literaria permite a los estudiantes expresar sus emociones y sentimien-
tos sobre situaciones cotidianas de forma creativa, utilizando diferentes géneros literarios 
(cuento, poesía, novela, etcétera). no debe ser improvisada, sin guía; los cursos de se-
cundaria tienen una estructura y contenidos que los docentes deben abordar, brindando 
herramientas a los jóvenes para enriquecer sus textos.

La producción textual, según Urquiza y carrizo (2018), puede partir de un desafío 
propuesto por el docente que el estudiante debe abordar creativamente, utilizando su 
creatividad y conocimientos literarios, adquiridos dentro o fuera del ámbito escolar.

La importancia de estos saberes literarios, donde los docentes pueden usar diversas 
metodologías (lecturas, exploración de obras, investigación, etcétera), radica en que 
permite a los estudiantes evolucionar de una escritura puramente creativa a trabajos 
de mayor calidad, arriesgados y complejos, reflejando su paso por el sistema educativo.

Al mismo tiempo:

La creación literaria en la escuela secundaria facilita el reconocimiento interior 
en el alumno. cuando una persona practica en forma sistemática la conciencia 
de su propio núcleo de identidad, adquiere un reconocimiento de su propio 
ser, obtiene un aprendizaje significativo y los niveles profundos de análisis y 
síntesis comienzan a dar luz cuando capta su luminosidad interna (Moreno, 
2009, p. 16).

desde esta perspectiva, la creación literaria no se limita a una materia para aprobar, 
sino que permite a los adolescentes conocerse a sí mismos y les otorga habilidades que 
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promueven el aprendizaje vital, el pensamiento crítico y la comunicación escrita, apli-
cables en cualquier ámbito de su vida.

Talleres literarios

Los talleres literarios se conciben desde la óptica del “aprender haciendo”; un acerca-
miento a la literatura con participación directa. Se aprende de literatura haciendo 
literatura, o mejor dicho, se aprende a escribir escribiendo.

Algunas metas de estos talleres y la promoción de la escritura creativa son las men-
cionadas por López (2019):

desarrolla la capacidad de comunicación oral y escrita, promoviendo la lectura 
y mejorando nuestra memoria, atención, la comprensión, la concentración, el 
trabajo en equipo, la creatividad y la imaginación. Mejora nuestra capacidad 
crítica y nuestro humor. Mejora incluso la inteligencia, al utilizar estrategias de 
pensamiento poco convencionales. incrementa también la capacidad de hacer 
frente a nuevos retos (p. 120).

el acercamiento a la literatura genera múltiples beneficios que trascienden el contexto 
escolar, incluyendo habilidades para la vida cotidiana. estas herramientas, resultado 
del acercamiento a la escritura, son un referente para la vinculación con la cultura y 
el aprovechamiento de los espacios culturales.

en estos espacios, la escritura no se aborda desde un punto de vista puramente 
académico, sino que se le da relevancia a la literatura y sus géneros (poesía, cuento, 
novela, ensayo, etcétera). Por ello, debe haber espacio para experimentar con diversos 
tipos de escritura y desarrollar la creatividad.

Los talleres literarios mejoran la expresión escrita, desarrollan la capacidad lingüís-
tica, permiten conocer obras y procesos creativos de diversos escritores, acercando al 
participante al autor, la obra y el oficio de la escritura. estas iniciativas promueven 
la lectura.

La lectura y la escritura van de la mano; una no se concibe sin la otra. Tradicionalmente, 
la animación a la lectura se ha enfocado en la lectura misma. Sin embargo, esta se pue-
de promover desde la escritura, al estar estrechamente relacionados ambos procesos.

Los participantes en estos talleres se vinculan con las palabras a través de la lectura 
o la escritura, convirtiéndose en un espacio de encuentro para personas con intereses 
similares.
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Los talleres literarios permiten la expresión escrita sobre la cotidianidad, tanto para 
personas con experiencia como para principiantes, ofreciendo un marco de referencia 
sobre las particularidades locales y contextuales.

La oportunidad que brindan los talleres literarios a quienes se inician en la escri-
tura es inmensurable, ya que han sido el punto de partida para muchos escritores 
reconocidos, quienes pueden mejorar sus trabajos y promocionar sus obras.

igualmente, “los talleres literarios son espacio de desarrollo cultural porque propi-
cian la participación de los escritores, quienes interactúan y logran obras de calidad, 
portadora de la identidad, y los valores culturales del territorio” (Guerra y Batista, 
2018, p. 236).

Según la cita anterior, los talleres literarios se establecen como espacios culturales 
dentro de la comunidad, brindando un contexto sobre las situaciones particulares de 
un espacio geográfico determinado.

También, los talleres literarios suelen estar compuestos por personas vinculadas a 
la cultura, conscientes de su promoción y difusión. esta exposición a la cultura que-
da plasmada en sus obras.

Taller literario: un punto de encuentro entre la biblioteca y la creación literaria

en una institución de educación secundaria artística, los talleres literarios son una 
oportunidad de trabajo conjunto entre la formación en creación literaria y la biblio-
teca. esta última se establece como “el vehículo de enlace entre emisores y receptores 
literarios, ha sido un ámbito para el sincretismo creador, ha movido parte de su colec-
ción para ilustrar y perfilar las dos caras de esa mágica moneda que es la literatura: la 
escritura y la lectura” (Lapeña, 2006, p. 130).

en los centros de información se favorecen los talleres literarios; sin embargo, la 
creación literaria brinda a los estudiantes herramientas para elaborar textos creativos 
dentro y fuera del aula. dicha colaboración hace de esta experiencia una práctica exi-
tosa en la biblioteca y la enseñanza del lenguaje literario.

estos talleres buscan mejorar la expresión escrita de los participantes, promovien-
do nuevas formas de escritura e ideas. del mismo modo, “el taller da oportunidad de 
presentar sus obras ante un público aficionado, entre ellos mismos o ante escritores 
destacados de la provincia y el país” (Guerra y Batista, 2018, p. 222).

Presentar sus textos ante sus pares y escritores invitados permite a los jóvenes de-
mostrar sus conocimientos del lenguaje literario y sus habilidades de declamación. Se 
deben recordar los contenidos de los programas de estudio de creación literaria.



167Índice

La biblioteca proporciona el espacio y coordina las actividades, estableciendo alian-
zas estratégicas con entidades que promueven la cultura, como universidades y centros 
literarios. Acercar a los estudiantes con escritores les permite indagar sobre sus proce-
sos creativos y comprender las particularidades de esta labor.

Así, se busca motivar a los jóvenes a continuar escribiendo, leyendo y perfeccio-
nándose, estimulando su capacidad de comunicación escrita y su creatividad.

Los estudiantes pueden valerse de su formación en creación literaria y de los re-
cursos de la biblioteca para compartir sus textos, estableciéndose esta última como un 
espacio de acercamiento a la cultura.

experiencias en el Centro de educación artística profesor felipe pérez pérez

en costa Rica existen 2 instituciones que incorporan las artes en sus propuestas edu-
cativas: el colegio conservatorio castella y el centro de educación Artística Profesor 
Felipe Pérez Pérez, ubicados en las provincias de Heredia y Guanacaste, respectivamente.

el conservatorio castella imparte educación desde preescolar hasta diversificada. 
el centro de educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez solo ofrece formación 
en secundaria (7° a 12° año), es decir, tercer ciclo de educación General Básica (7°, 8° 
y 9° año) y cuarto ciclo de educación diversificada (10°, 11° y 12° año). Ambas ins-
tituciones ofrecen formación académica e incorporan materias artísticas en creación 
Literaria, Música, Artes Plásticas, danza y Teatro.

el centro de educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez, fundado el 7 de mar-
zo de 1994, es una institución pionera en la provincia de Guanacaste, específicamente 
en Liberia, dedicada a la formación artística pública.

Al ser pública, facilita el acceso a la formación académica y artística. Las materias 
artísticas en el tercer ciclo se imparten de forma exploratoria; en el cuarto ciclo, el es-
tudiante selecciona una especialidad y obtiene un título de técnico medio al finalizar 
sus estudios, mediante una prueba comprensiva y una práctica supervisada.

La promoción de especialidad en creación Literaria más reciente se graduó en 
2022, compuesta por 4 estudiantes que publicaron una antología como parte de su 
prueba final. este libro recoge una selección de sus mejores trabajos en diversos gé-
neros literarios.

Algunos de estos estudiantes continúan vinculados a la literatura en sus estudios 
universitarios, cursando carreras relacionadas con las letras y dedicándose a la escritu-
ra. incluso han recibido premios y publicaciones.
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el departamento de creación Literaria del centro de educación Artística Felipe 
Pérez Pérez está formado por 3 docentes que imparten lecciones exploratorias en 7°, 8° 
y 9° año. Para 2023, no hay estudiantes cursando la especialidad en creación Literaria.

La formación exploratoria abarca géneros y movimientos literarios, elementos para 
elaborar textos en diferentes formatos, técnicas de lectura y declamación, entre otros.

La biblioteca institucional es un espacio educativo, integrando áreas de aprendiza-
je al currículo, y abierto a toda la comunidad educativa: alumnos, padres, encargados 
legales, profesores y personal administrativo.

Se busca enriquecer las prácticas del centro de información mediante alianzas para 
la extensión cultural. desde hace años se realizan actividades para que los estudiantes 
con afinidad por las letras tengan una visión clara del quehacer literario, presentando 
sus trabajos ante un público de compañeros e invitados externos.

entre las actividades de extensión cultural de la biblioteca se encuentran las visitas 
de escritores y editores de la región, permitiendo a los estudiantes comprender el pro-
ceso de creación, edición, publicación, presentación y distribución de un libro impreso.

También se realizan visitas de exalumnos que se dedican a la escritura, quienes 
comparten sus experiencias y obras publicadas, sirviendo como referentes para los 
estudiantes.

Se incluyen presentaciones de libros y recitales, donde los estudiantes conocen obras 
y escuchan textos de escritores, compartiendo sus experiencias en la creación literaria.

Se han realizado talleres literarios en la biblioteca, en el marco de actividades externas 
como el Festival internacional de Poesía de costa Rica y el i Festival centroamericano 
de Poesía Guanacaste eterno (2023).

Se aprovecha este espacio para invitar a escritores de la región que también reali-
zan presentaciones en otras instituciones, como la Universidad de costa Rica, sede 
Guanacaste, la Biblioteca Pública o miembros del centro Literario de Guanacaste.

el centro de educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez tiene la particularidad 
de que los estudiantes poseen formación en artes y creación literaria, contando con 
textos propios trabajados, discutidos y corregidos con la docente. esto hace la expe-
riencia del taller más interactiva, ya que los participantes tienen textos para presentar.

dichas actividades en la biblioteca suelen ser las primeras experiencias de los es-
tudiantes compartiendo sus textos con el público, generando expectativa y emoción, 
además de la oportunidad de comentar y aportar a los trabajos de otros compañeros.
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La interacción entre estudiantes y escritores enriquece la experiencia del taller, siendo 
en muchas ocasiones el único espacio para presentar textos y recibir retroalimenta-
ción fuera del aula.

La recepción de estas actividades ha sido positiva, con un promedio de 20 a 25 
estudiantes que asisten, seleccionados por las docentes de creación literaria por su in-
terés en las letras.

Los jóvenes están satisfechos con los talleres y manifiestan su interés en que con-
tinúen, considerándolos enriquecedores en su formación artística. Mientras, que los 
escritores invitados, por su parte, se sorprenden de la calidad de los textos y las temá-
ticas abordadas por los estudiantes, reflejando la personalidad de cada joven escritor.

Algunos invitados internacionales quedan impesionados por la existencia de una 
institución educativa pública en Guanacaste dedicada a la formación artística, desta-
cando las ventajas que esto ofrece a los jóvenes para su desarrollo personal y profesional.

cOncLUSiOneS

La biblioteca ha dejado atrás la visión tradicional de un espacio silencioso para alma-
cenar libros, transformándose en un espacio dinámico donde los usuarios se acercan 
a la cultura.

La formación artística en el sistema educativo ofrece numerosas ventajas, siendo 
un elemento fundamental en una formación integral.

La creatividad y la sensibilidad promovidas en las artes permiten expresar emocio-
nes y buscar soluciones alternativas a los conflictos.

La formación en creación literaria es trascendental en la educación formal, ya que 
la expresión escrita es indispensable para cualquier ser humano, independientemente 
de su campo de desarrollo.

Los talleres literarios permiten acercarse al quehacer del escritor, dando a conocer 
los textos de los jóvenes y recibiendo retroalimentación.

La colaboración entre el área de creación literaria y la biblioteca diferencia la ex-
periencia del taller literario, la primera formando a los estudiantes y la biblioteca  
cumpliendo un papel vital de enlace y coordinación para la creación de estos espacios cul- 
turales.

Las alianzas estratégicas con otras organizaciones culturales han promovido el tra-
bajo de extensión cultural de la biblioteca institucional.
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el centro de educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez ha aprovechado su 
naturaleza como formador en artes para dar a conocer su trabajo a nivel nacional e 
internacional.

La biblioteca, desde el punto de vista de las buenas prácticas, realiza un trabajo que 
agrega valor a la formación, posicionándose como un espacio de acceso a la cultura 
para la comunidad educativa.
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4.5. el desarrollo de la comunicación oral en educandos con discapacidad  
intelectual desde la biblioteca escolar

Lic. Yailín Pavón charón, Mercedes Pedroso Ramos, Lázara Pedroso Fuentes

ReSUMen

el siguiente trabajo propone un sistema de actividades inclusivo que complejiza las ac-
tividades según las características del educando, desde la biblioteca escolar. Se favorece 
el desarrollo de un pensamiento crítico, se socializan conocimientos y experiencias a 
partir de la relación educando-educando, profesor-educando y profesor-grupo; ofre-
ce oportunidades de aprendizaje y tiene en cuenta las diferencias individuales de los 
educandos. Se utilizaron varios métodos que permitieron diagnosticar el estado actual 
del desarrollo de la comunicación oral, así como la teorización y la concepción teórica de  
dicho proceso como parte indispensable del fortalecimiento de la lengua materna 
como eje transversal de todos los procesos en los centros educativos. La propuesta pro-
mueve un mayor protagonismo de los educandos con discapacidad intelectual, con el 
fin de lograr un hombre más preparado para la vida adulta independiente. Se ofrecen 
actividades flexibles, dinámicas, con carácter sistémico e integrador que potencian el  
desarrollo de la comunicación oral.

Palabras clave: comunicación oral; discapacidad intelectual; biblioteca escolar; siste-
ma de actividades.
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inTROdUcción

La sociedad actual se desarrolla en medio de una corriente de avances tecnológicos, 
científicos y productivos. La educación, en este contexto, está llamada a producir 
cambios sociales, culturales y económicos, lo que origina modificaciones estructura-
les y en las propias prácticas del sistema educativo, en consonancia con lo enunciado 
en el objetivo 4 de la Agenda 2030, que refiere: “Garantizar una educación inclusi-
va, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” (p. 15).

el sistema educacional cubano está diseñado para garantizar que todos los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos transiten por él, lo que se evidencia en la política tra-
zada por el país, la cual favorece a aquellos que, por determinadas circunstancias o 
condiciones biológicas, psicológicas y sociales, se caracterizan por tener limitaciones 
significativas y de diferentes grados en la actividad intelectual, por lo que requieren de 
ayudas y recursos de apoyo que garanticen su preparación para la vida como adulto 
independiente. esta tarea, en la actualidad, necesita una renovación en los enfoques, 
procedimientos y modos de actuación de los profesores, como responsables directos 
del desarrollo y la formación integral de los educandos, de manera tal que se perfec-
cione el proceso docente educativo.

estas ideas hacen repensar el camino que ha seguido la educación especial, en 
relación con su plataforma teórica y metodológica, su contextualización en la práctica 
educativa y el apoyo de recursos materiales y humanos de acuerdo con las actuales 
circunstancias económicas, políticas y sociales que vive cuba. esta se revitaliza en los 
Lineamientos 143 y 145 de la política económica y social aprobada en el Vi congreso 
del Partido comunista de cuba, que instan a la continuidad del perfeccionamiento de 
esta educación.

La educación especial debe ser coherente con el futuro social que se espera con-
seguir en una sociedad integrada, donde se conviva y se respeten las diferencias. Las 
personas con discapacidad tienen derecho a la participación en la vida política y públi-
ca. Así lo reconoce el artículo 29 de la convención sobre los derechos de las Personas 
con discapacidad (OnU). el objetivo de una educación en estas condiciones rebasa 
la concepción de una educación especial tradicional y, en las actuales circunstancias 
históricas, económicas, políticas y sociales, se define como: lograr el máximo desarrollo 
integral posible de las personas con necesidades educativas especiales, en cualquier 
contexto, que les permita enfrentar, con diversos niveles de independencia, su inclu-
sión social.
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en este contexto, las transformaciones que se vienen operando en la escuela cuba-
na actual y el desarrollo de la llamada era de la información, las bibliotecas escolares 
se erigen en pilares fundamentales para acompañar los cambios encaminados a elevar la 
calidad de la educación y la cultura general integral. estos cambios hacen que toda la ac-
tividad docente se modifique y que la biblioteca asuma un papel activo que tiene como 
punto de partida la formación y el desarrollo de hábitos y habilidades en los educandos.

Resulta evidente que el bibliotecario debe ser un facilitador para establecer una 
comunicación pedagógica efectiva. La labor que realizan los bibliotecarios escolares 
en el marco pedagógico es esencialmente un proceso de comunicación. en este sen-
tido, el bibliotecario debe comunicarse eficientemente con sus usuarios para el logro 
de relaciones interpersonales que satisfagan sus necesidades formativas e informati-
vas, por lo que resulta imprescindible el dominio adecuado de la comunicación para 
el desarrollo efectivo de la tarea de enseñar y educar a las nuevas generaciones. La  
labor del bibliotecario en la enseñanza especial está encaminada a la modelación de 
actividades que desarrollen en los estudiantes motivaciones, sentimientos, cualidades, 
convicciones e ideales.

en documentos consultados, como los programas, orientaciones metodológicas, 
guías de apoyo al educando con discapacidad intelectual y el libro sobre el perfeccio-
namiento de la educación especial, se evidencia cómo darle tratamiento al desarrollo 
de la comunicación oral; sin embargo, en la práctica educativa se pudo determinar 
que existen inconsistencias en el tratamiento de la comunicación oral.

La experiencia en la práctica educativa ha permitido constatar a la autora, median-
te la revisión de documentos, la observación de clases y actividades que responden al 
currículo de la biblioteca escolar, las siguientes regularidades en el desarrollo de la co-
municación oral de los educandos:

 – Limitaciones en la exposición de ideas con un orden lógico en las dramatizaciones 
y representaciones de cuentos.

 – Falta de expresividad al hablar.
 – Poca fluidez en el uso de la síntesis oracional, teniendo en cuenta la entonación y 

la pronunciación.
 – Falta de independencia cognitiva.

La situación problemática expuesta evidencia un tratamiento inadecuado al desarrollo 
de la comunicación oral de los educandos, lo cual revela una contradicción que se ma-
nifiesta, por una parte, en la necesidad de evidenciar en la práctica el dominio de la 
lengua materna al escuchar y comunicarse oralmente, con unidad, coherencia, claridad 
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y fluidez en los educandos con discapacidad intelectual; y por otra parte, las carencias 
en el tratamiento de dicho proceso en la educación especial.

Las insuficiencias detectadas y la contradicción analizada llevaron a formular el si-
guiente problema científico: ¿cómo potenciar el desarrollo de la comunicación oral en 
los educandos de cuarto grado con discapacidad intelectual de la escuela especial José 
Luis Tasende del municipio candelaria desde la biblioteca escolar?

el objeto de estudio es el desarrollo de la comunicación oral en los educandos con 
discapacidad intelectual.

en correspondencia con el problema científico se plantea el siguiente objetivo: 
Proponer un sistema de actividades que potencie el desarrollo de la comunicación oral 
en los educandos de cuarto grado con discapacidad intelectual de la escuela especial 
José Luis Tasende del municipio candelaria desde la biblioteca escolar.

entre los métodos del nivel teórico se destacan: (histórico-lógico, inductivo-de-
ductivo, analítico-sintético, sistémico-estructural-funcional); y del nivel empírico se  
emplean: (revisión de documentos, observación científica, encuesta, prueba pedagógica).

Población y muestra: de una población de 60 educandos se toma como muestra 
20 educandos.

Concepciones teóricas y metodológicas sobre el desarrollo  
de la comunicación oral

Las primeras formas de comunicación oral aparecieron en los homínidos, quienes se 
comunicaban por medio de ruidos, señales y expresiones faciales. Luego de millones 
de años, empezaron a surgir los sonidos y las señales estandarizadas que empezaron a 
ser aprendidos y compartidos. Antes de la expresión oral se utilizaron el tacto, los ges-
tos, gritos, gesticulaciones, expresiones y los movimientos de las manos.

La comunicación, de manera general, en los educandos con discapacidad intelectual 
constituye una de las conductas adaptativas más importantes en la formación integral de  
estos y permite el desarrollo de habilidades y destrezas para poder desenvolverse de ma-
nera efectiva en cualquier situación comunicativa.

con respecto a la conceptualización de comunicación oral, se corroboró que se le 
asocian diversos términos, entre ellos expresión oral, lenguaje oral y lengua hablada; 
lo que conduce a la reconstrucción constante del concepto.

dentro de los objetivos de cuarto grado, el desarrollo de la comunicación oral fa-
cilita el debate, el intercambio, el respeto mutuo a la opinión de los interlocutores y la 
posibilidad del diálogo, en lo que se hace necesaria la personalización de esta intención 
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en el profesor. desde esta perspectiva, el profesor debe prepararse para actuar como 
agente socializador, por lo que debe precisar la coherencia entre las aspiraciones de la 
sociedad y los objetivos del grado relacionados con la comunicación oral.

como señalan Baralo Ottonello (2000) y Ramírez Martínez (2002):

La expresión oral no tiene sentido sin la comprensión, el procesamiento y la inter-
pretación de lo que se está escuchando, puesto que el habla implica interacción y  
bidireccionalidad en un contexto/situación compartido con una continua negociación 
de significados, pues hablar es relacionarse, intercambiar comunicación, compartir 
ideas, sentimientos; es intentar alcanzar puntos de encuentro, lograr acuerdos o des-
acuerdos. en torno a esta afirmación, la autora señala el papel fundamental que tiene 
la comprensión para que el proceso de desarrollo de la comunicación oral tenga éxi-
to y aporte nuevas experiencias y aprendizajes para ambos participantes del proceso, 
sea transmisor o receptor, ya que en la comunicación oral pueden intercambiarse los  
roles. es decir, el receptor a la vez es transmisor y viceversa, es donde ocurre la retroali-
mentación de experiencias, sentimientos y aprendizajes (pp. 164-71) y (pp. 57-72). el 
profesor debe darle más importancia al acto del habla.

La palabra humana es más que simple vocabulario. es palabra y acción. Hablar 
no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el derecho a 
la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y de recrear, de decir y 
elegir y, en última instancia, participar del proceso histórico de la sociedad. en 
las culturas del silencio, las masas son mudas; es decir, se les prohíbe participar 
creativamente en las transformaciones de su sociedad, y por ende se les prohíbe 
ser (Freire neves, 1990, p. 70).

La comunicación oral no existe si no hay personas preocupadas por propiciar espacios 
y planificar actividades donde las personas emitan sus criterios, participen del proceso y 
se sientan escuchadas.

Báez García (2006) plantea que:

La comunicación oral expresa una intención comunicativa inmediata, que se 
perfecciona en el contexto, que no siempre es perdurable; la preparación del emi-
sor no siempre es imprescindible, pues la expresión de las ideas es espontánea;  
se dispone de un tiempo limitado para la selección de los recursos expresivos; se 
caracteriza por las frases inconclusas, digresiones, exceso de frases explicativas, 
relieve entonacional y gesticular; y ofrece un conjunto fraccionado que propi-
cia la comprensión en el proceso de la intercomunicación (p. 26).
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Si el profesor mantiene presente la importancia que se le confiere al tratamiento de 
la comunicación oral desde los primeros años de vida, donde el lenguaje se estimula 
de modo general; las actividades en cualquier asignatura permitirán el desarrollo del 
lenguaje narrativo, descriptivo y conversacional para lograr que en los educandos se 
formen hábitos correctos de expresión; pues hablar correctamente es el resultado de 
un aprendizaje y sin él no hay desarrollo.

como proceso, la comunicación oral inicia cuando el emisor empieza a dar su 
discurso con respecto a lo que quiere que los demás sepan. este mensaje se envía uti-
lizando la voz para que llegue hasta el receptor, quien se encarga luego de escucharlo, 
de interpretarlo, de darle el valor y el significado adecuado para luego expresarlo en 
otros contextos aplicados a su contenido.

La autora, desde la posición de Laborit Kindelán, et al. (2015), sostiene que:

La expresión oral es la construcción de textos orales y tiene como función fun-
damental la comunicación. el trabajo de la expresión oral sienta las bases para 
el ulterior progreso de otras habilidades en las diversas materias de enseñanza 
y potencia la exposición por parte del educando de los conocimientos que ad-
quiere, por lo que participa de una manera peculiar en la propia elaboración 
del pensamiento. cuando se desarrolla correctamente, pueden ser capaces de 
expresar juicios, valoraciones, ideas y criterios propios sobre cualquier tema 
que conozcan (p. 36).

Las habilidades intelectuales que comprende el proceso de desarrollo de la ex-
presión oral son: comparar, ordenar secuencias, describir, analizar, discriminar 
sonidos y observar (p. 62).

de acuerdo con esta reflexión, la autora deriva la importancia que tiene la comuni-
cación oral para que el educando exprese su pensamiento; lo que forma parte de una 
participación activa y productiva para el desarrollo de su personalidad y lo convierte 
en protagonista de su propio aprendizaje. Para esto, la escuela debe cumplir su en-
cargo social con niveles superiores de calidad en un clima participativo cuya unidad 
y armonía contribuya al logro de los objetivos propuestos. expone una proyección 
futura sobre la necesidad de pensar en el accionar ulterior de los educandos con dis-
capacidad intelectual de acuerdo con las actividades en las que pueden participar en 
grados posteriores y mantiene como base el proceso de elaboración del pensamiento 
para la comprensión de las habilidades que el educando puede desarrollar a lo largo 
de su vida escolar y adulta independiente. La comunicación oral permite la participa-
ción de toda el aula; cada educando, como integrante del grupo, escucha y compara 
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lo que dice el emisor con lo que él piensa y puede, a continuación, rectificar o ampliar lo 
expresado por su compañero o formular una nueva pregunta dirigida al que habló, a 
toda el aula o al profesor.

Para que el educando tenga una buena comunicación oral influyen factores que son 
claves para que el proceso fluya en un clima agradable y afectivo. Según Sanz Pinyol, 
“los aspectos más importantes para el desarrollo de la comunicación oral son: el volu-
men, la velocidad, el tono, la pronunciación, la postura, el ritmo y la fluidez” (2005).

Un acercamiento teórico a la Discapacidad intelectual (Di)

La discapacidad intelectual resulta difícil de definir por la variada gama de compor-
tamientos del individuo en relación con las situaciones psicosociales en que ocurre el 
desarrollo de su personalidad. el conocimiento del diagnóstico y las características de los  
educandos con discapacidad intelectual es una de las premisas fundamentales para  
lograr su atención educativa.

en cuba se ha comenzado a utilizar con mayor fuerza el término de discapacidad  
intelectual, sobre todo a partir de los presupuestos de la Asociación Americana de 
discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAidd) (2010) que definen la discapa-
cidad intelectual por “limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual 
como en la conducta adaptativa, conceptual y práctica. esta discapacidad se origina 
antes de los 18 años”.

en el educando con discapacidad intelectual, generalmente las limitaciones coexis-
ten con capacidades o habilidades; pasan por las mismas etapas de formación por las 
que pasan los demás educandos sin discapacidad de su misma edad, pero su progreso 
se da a un nivel más lento, alterándose el ritmo y el grado de formación, por lo que 
necesitan más tiempo para aprender que sus coetáneos.

Las investigadoras Leyva Fuentes y Barreda García (2017), a partir de las nuevas 
exigencias del tercer perfeccionamiento del sistema educacional, sistematizan lo plan-
teado por investigadores de la AAidd y revolucionan la definición del término de 
discapacidad intelectual como:

Una condición relativamente estable del desarrollo que se caracteriza por li-
mitaciones significativas y de diferentes grados en la actividad intelectual, en 
general, y en la adquisición de los aprendizajes conceptuales, prácticos y sociales 
revelados en los modos de actuación social, en particular; que requieren apoyos 
de diversa intensidad a lo largo de la vida. Se caracteriza por la variabilidad 
y diferencias de expresión en el funcionamiento. Surge antes de los 18 años.  
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Su grado de profundidad se relaciona con la intensidad de los apoyos que una 
persona necesita a lo largo de su vida (p. 16).

La autora asume esta definición ya que es más susceptible, menos agresiva y fría, más 
inclusiva y aceptada por la familia, y refiere elementos importantes para la práctica 
educativa como son el análisis y la propuesta del desarrollo de habilidades conceptua-
les, sociales y prácticas en diferentes áreas, lo que contribuye a clarificar las ideas para 
la organización de la atención educativa de los educandos a favor de la preparación 
para la vida adulta independiente.

Uno de los objetivos fundamentales de la educación de niños con discapacidad 
intelectual es lograr la corrección o compensación de las limitaciones intelectuales. 
Las diferencias individuales en cuanto a capacidades, motivaciones y estilos de apren- 
dizaje son inherentes al ser humano y tienen gran influencia en los procesos de 
aprendizaje.

Lo anterior debe estar respaldado por la presencia de profesores formados en la 
atención a la diversidad, para el logro de mejores niveles de inclusión educativa y así 
contribuir a su mejoramiento profesional y humano.

Características del lenguaje y la comunicación de los educandos  
con discapacidad intelectual

Se reconoce que el lenguaje es vital para la formación, el funcionamiento y la regu-
lación de la personalidad, favorece el desarrollo individual y depende de la relación 
entre las condiciones biológicas y el contexto social. La utilización del lenguaje como 
vía fundamental del niño para comunicarse es un proceso mediado por la participa-
ción del adulto, pues la estimulación e integración del sistema de funciones psíquicas 
le permite al niño tener acceso a la cultura humana y a la comunicación. el lenguaje, 
como función psíquica superior, surge con la propia existencia de la humanidad y se 
establece como elemento esencial de las relaciones sociales.

el lenguaje de los educandos con discapacidad intelectual se caracteriza, entre otras 
cosas, por el insuficiente desarrollo de sus aspectos esenciales, lo que afecta el contenido 
y se revela en pobreza de vocabulario, de ideas en sus elaboraciones orales o escritas y 
un nivel bajo del desarrollo lógico-verbal. Presentan dificultades para utilizar el len-
guaje como vehículo de comunicación. Puede afectarse el habla por torpeza motriz y 
tienden a la imitación, porque su lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, no fa-
cilita una buena comunicación docente-educando y educando-educando.
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La comunicación oral en la biblioteca escolar

con la puesta en práctica del Programa curricular para la Biblioteca escolar, primero 
de forma experimental en Villa clara y después oficialmente a nivel nacional, a partir del 
curso 2007-2008, la educación de usuarios se insertó en el propio proceso de forma-
ción y desarrollo de la personalidad que se diseña en las instituciones educativas. Sus 
objetivos tienen como punto de partida los objetivos educacionales y se asocian a las 
especificidades de cada grado, que permiten desarrollar habilidades para la búsqueda, 
recopilación, utilización y formas de compartir la información, y se aplica en las acti-
vidades y servicios que se ofrecen, principalmente a los educandos.

en este sentido, como parte de la formación general integral de la personalidad de 
los educandos con discapacidad intelectual, se debe formar educandos capaces de ad-
quirir activamente el conocimiento, de acuerdo con sus características, para cumplir 
un conjunto de exigencias que les posibiliten revelar y asimilar los elementos que ne-
cesitan para apropiarse del contenido esencial, como que se conozcan a sí mismos y 
aprendan cómo autorregularse; que sientan, amen y respeten a sus semejantes; que se 
expresen libremente y con conocimiento de causa de lo que dicen y hacen. esto se lo-
gra si todos los profesores que influyen en los educandos trabajan de forma fusionada.

Para desarrollar la comunicación oral, el bibliotecario colocará al educando en si-
tuaciones de aprendizaje mediante diferentes manifestaciones: narraciones de cuentos 
con apoyo de títeres, dramatizaciones, proyecciones de películas y videos; de forma 
tal que interioricen la información y logren expresar ideas. durante la actividad, de-
sarrollará en los educandos la imaginación, la creación, la expresión oral y plástica, y 
realizará juegos que motiven al educando a permanecer en la biblioteca y a regresar a 
ella espontáneamente (Ferrer López, et al., 2011, p. 30).

La autora alega también que la comunicación oral es un proceso que parte de la 
enseñanza de la comprensión, el análisis y la construcción de textos orales y escritos. 
esto conduce a lograr una mejor concepción del mundo por parte del educando a 
partir de las vivencias y experiencias sociales y comunitarias que lo rodean y experimen-
ta en su vida cotidiana. desarrolla las potencialidades para un pensamiento cada vez 
más reflexivo que en los educandos con discapacidad intelectual no puede restringir-
se ni limitarse. Para esto, es necesario facilitar el acceso al conocimiento por diversas 
fuentes y formas, para que el disfrute social y personal sea pleno, lo que se encuentra 
en la potenciación de actividades en las que predomine el intercambio, el diálogo y 
la reflexión.

Para que este proceso tenga éxito se deben conocer los elementos esenciales que 
son: el silencio, el respeto a la palabra ajena, la necesidad de atender y pensar en lo 
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que otros dicen, la disciplina que entraña pedir la palabra, esperar que termine el in-
terlocutor; no hablar a coro o simultáneamente; no manifestar gestos de impaciencia 
mientras los demás hablan; adoptar una posición que permite observar al que habla; 
esto permite que el educando se apropie y desarrolle conocimientos para su posterior 
expresión.

Por su parte, la autora de la presente investigación concibe la variable desarrollo de 
la expresión oral en los educandos con discapacidad intelectual como un proceso comu-
nicativo, de construcción de ideas de forma oral, que tiene como finalidad expresar 
juicios, valoraciones, ideas y criterios propios sobre cualquier tema que conozcan, de 
forma fluida, coherente y clara, en un acto del habla, para un mejor desarrollo de su 
personalidad, en consonancia con el diagnóstico sobre la discapacidad intelectual de 
que se trate.

presentación de la propuesta del sistema de actividades

La propuesta brindada en esta investigación está compuesta por 11 actividades y se 
modelará una actividad como muestra, por lo que resulta imprescindible realizar al-
gunas reflexiones acerca de los elementos teóricos que forman parte de su definición.

Algunos elementos esenciales sobre el sistema de actividades

Ponjuán duarte (2004) afirma que:

Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan con entidades o 
procesos que se identifica como una unidad dentro del sistema. Una entidad 
puede ser una persona, un grupo, una institución u objeto; y un proceso es un 
conjunto de tareas relacionadas en forma lógica, que se desarrollan para obte-
ner un resultado específico (p. 21).

Según Pupo Pupo (1990), la actividad es “modo de existencia, cambio, transforma-
ción y desarrollo de la realidad social. deviene como relación sujeto-objeto y está 
determinada por leyes objetivas” (p. 27).

La autora asume la definición de deler Ferrera (2006) que alega como sistema de 
actividades: “Acciones y operaciones que, como parte de un proceso de dirección 
organizado, desarrollan los estudiantes con la mediatización del profesor para la en- 
señanza-aprendizaje del contenido de la educación” (s. p.).

La propuesta está compuesta por 11 actividades; estas se caracterizan por potenciar 
el trabajo independiente y colectivo de los educandos; están concebidas en correspon-
dencia con el programa curricular de la biblioteca escolar; son originales; permiten 
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establecer relaciones con los conocimientos precedentes y exigen al educando seguir 
una cadena de razonamientos lógicos.

Las actividades tienen un carácter lúdico, dada la influencia motivadora que ejer-
cen sobre los educandos; se pondrán en práctica en los turnos de biblioteca de manera 
consecutiva. Pueden aplicarse en cualquier momento del horario único, siempre que 
se propicien las condiciones y se tenga en cuenta la complejidad, el ambiente que re-
quiera y el grado de interés de los escolares de la muestra para una realización exitosa.

También pueden trabajarse en clases donde prevalezca el componente de la ex-
presión oral, como parte de la clase de Lengua española y en otras asignaturas cuyo 
contenido lo propicie, para introducir la clase o en el horario de juego o descanso ac-
tivo, así como en actividades extradocentes o extraescolares; pueden ser desarrolladas 
por los docentes del grado, especialistas, asistentes educativas, familias; en fin, por 
todas aquellas personas que, de una forma u otra, tienen que ver con la formación  
integral de los escolares.

Ejemplo de una actividad como parte de la propuesta

Actividad 5.

Título: La bolsa de historias.

Objetivo: narrar historias relacionadas con el objeto que saquen de la bolsa median-
te un juego para el desarrollo de valores como la honestidad, el respeto y la bondad.

Medios de enseñanza: Bolsas, objetos personales de los escolares de la muestra.

Método: conversación.

Procedimiento: narración.

desarrollo: Se motiva a los educandos explicándoles que en la bolsa hay varios obje-
tos. Posteriormente, cada estudiante saca de la bolsa un objeto y narrará una historia 
imaginaria o real de acuerdo con el objeto que saquen de la bolsa. Se desarrolla una 
historia creativa con un objeto sacado de la bolsa por parte de la maestra para que sirva 
de ejemplo a los escolares. el objeto sacado puede ser un bolígrafo; entonces la maes-
tra les cuenta una historia creativa que gire alrededor del bolígrafo.

ejemplo: Ayer, al salir de la escuela, un escolar se encontró un bolígrafo muy lindo 
de color amarillo y negro; llegó a la casa muy contento por la suerte que había tenido 
y al otro día me contó lo sucedido. Yo le pregunté si no averiguó por el dueño y me 
dijo que fue en la calle donde lo encontró y que por eso lo trajo para la casa. Yo le ex-
pliqué que seguramente ese bolígrafo se le pudo caer a algún estudiante al salir de la 
escuela y que su deber era decirlo en el matutino. Al día siguiente siguió mi consejo 
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y preguntó en el matutino si alguien en la escuela había perdido aquel bolígrafo. ¿A 
qué no adivinan de quién era? era del maestro de Historia y estaba muy afligido por 
la pérdida, ya que ese era su bolígrafo preferido por ser un regalo de su novia el día de 
los enamorados. el maestro destacó la actitud de Abelito y dijo que a todos los edu-
candos de la escuela le podía servir ese hecho como ejemplo, pues no debemos coger 
lo que no es nuestro. desde pequeños deben ser honestos y honrados para ser, en un 
futuro, hombres de bien.

Luego, el maestro les preguntará: ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una  
situación como esta? Al terminar la historia, los educandos comenzarán con sus his-
torias, en las que harán uso de la imaginación y la creatividad.

Para finalizar, serán los propios educandos los que seleccionen, por aplausos, las 
historias que consideren más creativas y novedosas, teniendo en cuenta el ajuste al 
tema, la dicción y el uso de los gestos a la hora de conversar. de esta forma se utiliza 
la coevaluación para el cierre de la actividad.

cOncLUSiOneS

Llegar a una valoración crítica sobre el desarrollo de la comunicación oral en los edu-
candos de cuarto grado con discapacidad intelectual conduce a plantear la necesidad 
de una valorización que refuerce su identidad como ser humano, el robustecimiento de  
su autoestima y el autorreconocimiento individual y social, elevando su calidad de vida 
cultural, de manera que construyan y expresen sus propios significados sociales y den 
un sentido a su aprendizaje en la medida que sus posibilidades se lo permitan. La in-
fluencia del bibliotecario en los educandos con discapacidad intelectual es decisiva 
en cualquiera de los momentos del desarrollo, principalmente en la estimulación y el 
desarrollo del lenguaje, lo cual tiene carácter preventivo e incide directamente en los 
educandos que presentan dificultades con la comunicación oral.
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4.6. Servicio de diseño, edición y maquetación de publicaciones

M. Sc. Yuneisy Peña Arias, M. Sc. José M. Pérez Trejo

ReSUMen

el objetivo principal de este servicio es contribuir a la mejora de la calidad de las pu-
blicaciones generadas en el territorio y en el ciGeT Guantánamo, a partir de los 
resultados de investigaciones, innovaciones o proyectos. como resultado, se obtie-
nen publicaciones científicas que cumplen con las políticas editoriales establecidas. 
Actualmente, el servicio se ha prestado a instituciones científicas de la provincia, ge-
nerando ingresos que contribuyen al cumplimiento del plan de ingresos del centro.

Palabras clave: resultados de investigaciones; artículos científicos; publicaciones 
científicas.
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inTROdUcción

en una época donde las tecnologías dominan los espacios de cualquier sociedad, se 
hace necesario gestionar la información adecuadamente para optimizar los procesos. 
Las editoriales cubanas constituyen espacios de promoción y divulgación de textos, 
tanto impresos como digitales. existen diversas definiciones de gestión de la informa-
ción. Ponjuán (2004) la define como:

(…) el proceso mediante el cual se obtienen, despliega o utilizan recursos bási-
cos (económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar información dentro  
y para la sociedad a la que sirve. Tiene como elemento básico la gestión del 
ciclo de vida de este recurso y ocurre en cualquier organización. es propia tam-
bién de unidades especializadas que manejan este recurso en forma intensiva, 
llamadas unidades de información.

Los autores de este trabajo se adhieren a la definición ofrecida en la enciclopedia 
cubana en la Red (ecURed), que la plantea como un “proceso mediatizado por un 
conjunto de actividades que permiten la obtención de información, lo más pertinente,  
relevante y económica posible, para ser usada en el desarrollo y el éxito de una orga-
nización. Genera nuevos conocimientos”.

en los últimos años, el proceso de gestión editorial se ha visto influenciado deci-
sivamente por las Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic). esto 
ha agilizado la edición de publicaciones y la socialización del conocimiento, con la 
aparición de sistemas de gestión editorial. como consecuencia, ha aumentado la publi-
cación de información en formato digital y disminuido el uso de producciones impresas; 
un elemento que, en ocasiones, ha afectado el rigor científico de los resultados de in-
vestigación. en este contexto, los equipos editoriales deben potenciar su desarrollo, 
preservar y difundir el conocimiento al publicar resultados científicos, en apoyo a la 
docencia y la investigación.

el ciGeT es una entidad con objetivos y políticas definidas, cuyo propósito es la 
edición y publicación de materiales para socializar el conocimiento científico; sin em-
bargo, se observan escasas vías de comunicación científica en el territorio y errores en 
la redacción de artículos, tales como: insuficiente nivel de síntesis, incumplimiento 
de las normas de las revistas, desconocimiento de las normas de citación bibliográfi-
ca, de las partes y funciones del escrito, errores gramaticales y de estilo, entre otros.

Por lo tanto, diseñamos e implementamos el Servicio de diseño, edición y maque-
tación de publicaciones para satisfacer las demandas de los especialistas del centro y 
la comunidad científica del territorio.
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este trabajo reviste gran importancia, pues contribuye a la labor científica de los 
investigadores, con el objetivo principal de contribuir al aumento de la calidad de las 
publicaciones generadas en el territorio, a partir de los resultados de investigaciones, 
innovaciones o proyectos.

deSARROLLO

el conjunto de servicios editoriales permite brindar un servicio integral al cliente, re-
solviendo necesidades de comunicación que van más allá de la simple prestación de 
servicios. el trabajo en equipo con profesionales idóneos en cada área es la mejor ma-
nera de coordinar y concluir un proyecto editorial satisfactoriamente.

Coordinación editorial

consiste en gestionar toda la elaboración de una publicación. Se trata de coordinar el 
trabajo de todos los profesionales involucrados en el proceso de edición, controlar los 
plazos de ejecución y entrega, y velar por la calidad de cada proceso. esta coordina-
ción incluye la gestión de los servicios editoriales tradicionales y otras tareas como la 
impresión, distribución, promoción y relaciones con la prensa, entre otras.

Diseño editorial

el diseño editorial trasciende el diseño de la cubierta de un libro. el diseño de una 
publicación, una colección o la maqueta base debe responder a necesidades estéticas, 
pero también adaptarse al contenido y facilitar su manejo. Requiere conocimientos 
gráficos y de los mecanismos propios de la edición.

Recursos gráficos

Los recursos gráficos abarcan servicios relacionados con la fotografía, la ilustración y 
elementos gráficos en general. estos servicios pueden incluir ilustraciones, infografías, 
sistemas icónicos, sesiones fotográficas o la adquisición de material gráfico a través de 
bancos de imágenes.

Edición digital

Los servicios editoriales tradicionales se han extendido al ámbito digital. el diseño, la 
maquetación y la corrección ortotipográfica se aplican a libros digitales. Sin embargo, 
este tipo de producto requiere habilidades de programación, ampliando el espectro de 
servicios editoriales a otras profesiones.
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Para lograr una gestión efectiva y eficiente de los procesos editoriales, se deben con-
siderar los siguientes indicadores:

 – Selección adecuada del recurso humano.
 – Superación continua y permanente en las nuevas políticas editoriales.
 – establecimiento de vínculos de colaboración y cooperación con otros equipos 

editoriales.
 – Funcionamiento adecuado del consejo editorial.
 – disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos necesarios.
 – estrategia de visibilidad para la difusión de la gestión editorial.

dentro de los diferentes servicios editoriales, se ofrecen: revisión de estilo (español e 
inglés), diagramación, corrección de pruebas, diseño de carátula e impresión.

el lenguaje científico es más difícil de expresar por escrito que verbalmente. concebir 
un pensamiento con claridad no implica expresarlo con la misma precisión. Redactar 
bien implica construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad. el idio-
ma científico difiere del literario; debe ser más preciso y objetivo, eliminando adjetivos 
innecesarios y utilizando los vocablos con el máximo rigor para evitar ambigüedades.

Un texto científico debe poseer características específicas que lo diferencian de 
otros tipos de textos:

 – Redacción científica.
 – claridad (oraciones bien construidas, ordenadas y sin ambigüedades; sencillez 

sintáctica).
 – Precisión (sin terminología ambigua; términos unívocos).
 – Verificabilidad (la veracidad de los enunciados puede comprobarse).
 – Universalidad (los hechos tratados pueden comprenderse en cualquier parte del 

mundo por el público objetivo).
 – Objetividad (primacía de los hechos y datos sobre las opiniones subjetivas del 

autor).

diferentes tipos de publicaciones: artículos, libros, monografías, compilaciones, me-
morias de eventos, y anuarios.

Para desarrollar los procesos de edición de publicaciones, se debe proceder de la 
siguiente manera:

ficha técnica

denominación del ScT o Pe: Servicio de diseño, edición y maquetación de 
publicaciones.
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clasificación del ScT: Gestión de información.

impacto en la: exportación , sustitución de importaciones , otros . (Señale X): 
Publicación y promoción de resultados científicos.

Objetivos: Aumentar la eficiencia y visibilidad de los resultados de investigación, in-
novaciones o proyectos del territorio.

Breve descripción del ScT o Pe: el servicio elabora publicaciones científicas, a 
partir de los resultados de investigaciones, innovaciones o proyectos, cumpliendo con 
las normas establecidas para su publicación.

dirigido a: Quienes estén interesados en aumentar la eficiencia y visibilidad de sus 
resultados de investigación, innovaciones o proyectos (directivos, investigadores, do-
centes, empresarios, especialistas, técnicos, estudiantes).

Beneficios:

 – Redacción de una publicación científica que cumple con las políticas editoriales.
 – Mejores condiciones para publicar.
 – Respaldo a los proyectos de investigación.
 – Potenciación de la producción científica en el territorio.
 – Apoyo al proceso de acreditación docente y científica.

etapas del servicio:

 – etapa 1: definición del tipo de publicación:
•	 Recepción de los originales impresos y digitales.
•	 entrega al editor y primera revisión.
•	 despacho con los autores.

 – etapa 2: Solicitud de iSBn.
 – etapa 3: composición y maquetación del texto:
•	 corrección de estilo.
•	 diseño de interiores, cubierta y contracubierta.
•	 despacho con los autores.

 – etapa 4: entrega al editor y segunda revisión:
•	 Arte final.

 – etapa 5: impresión del texto.
 – etapa 6: entrega del producto al cliente.

Resultados: el resultado será una publicación científica redactada según el tipo de 
publicación, libre de errores ortográficos, gramaticales y de concordancia, con las 
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exigencias gramaticales de la exposición científica, y un diseño que responda a las ne-
cesidades estéticas, adaptado al contenido.

entidad (eciT): centro de información y Gestión Tecnológica (ciGeT) Guantánamo.

clientes que han recibido esta prestación:

 – delegación del ciTMA.
 – Unidad de Medio Ambiente.
 – Universidad de Guantánamo.
 – centro de desarrollo de la Montaña.
 – centro Meteorológico Provincial.
 – Universidad de ciencias Médicas Guantánamo.

Tiempo necesario del servicio: Para folletos de hasta 20 páginas: 11 días hábiles; hasta 
49 páginas: 16 días hábiles; libros de hasta 150 páginas: 49 días hábiles; más de 150 
páginas: 62 días hábiles.

Año de inicio: 2022.

aporte social

el aporte social es significativo, ya que contribuye a una mayor eficiencia en la visibi-
lidad y divulgación de la producción científica en el territorio.

cOncLUSiOneS

este trabajo contribuye a la diversificación de los servicios, dando solución a la proble-
mática declarada en el banco de problemas del centro. Se ha logrado la implementación  
del servicio con resultados satisfactorios, elevando la producción científica en el 
territorio.

recomendaciones

 – Mantener la calidad y profesionalidad del servicio.
 – Mejorar el diseño y la funcionalidad del servicio.
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4.7. La lectura como actividad complementaria  
en el proceso de perfeccionamiento del nivel educativo de jóvenes y adultos

M. Sc. Lilia Martínez Ramón, M. Sc. iván Powell Sardison

ReSUMen

esta investigación aborda una problemática del nivel educativo de jóvenes y adul-
tos: la poca dedicación a la lectura como actividad complementaria y mecanismo de 
afianzamiento de conocimientos en este grupo etario. Se define el problema científi-
co como la manera de fortalecer la lectura desde las actividades complementarias del 
nivel educativo de jóvenes y adultos a partir de un sistema de acciones. el proceso de 
perfeccionamiento aborda un tema de gran importancia para docentes, trabajadores 
y directivos de la institución educativa, ya que se centra en despertar el interés por 
satisfacer las demandas cognoscitivas y de esparcimiento mediante la lectura en las 
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actividades planificadas, apreciando las emociones provocadas durante el proceso lec-
tor y frente a nuevos títulos.

Palabras clave: lectura; actividad complementaria; perfeccionamiento; jóvenes y adultos.

inTROdUcción

el continuo desarrollo de la sociedad cubana, en correspondencia con las líneas di-
rectrices de la política del Gobierno revolucionario, establece progresivamente nuevas 
exigencias sobre la calidad y el contenido de la educación en general, y sobre el conti-
nuo perfeccionamiento de nuestro sistema educacional en particular. en la era actual, 
los medios de comunicación —la radio, el cine y la televisión— han impuesto, a través  
de la imagen y el sonido, un mundo cada vez más dominado por la electrónica, las 
computadoras e internet. estos cambios se han convertido en instrumentos impres-
cindibles del progreso social, en manos del hombre para su programación y uso.

el libro, el medio más antiguo que poseemos, ha sido señalado, incluso hasta hoy, 
como el más sofisticado. el curso de los acontecimientos ha demostrado que este pro-
picia la lectura; por lo tanto, la lectura, como función básicamente humana, seguirá  
perdurando, como lo demuestra el uso actual de internet, ya que una cultura de la 
imagen solo puede sostenerse y ser realmente poderosa si se vincula a un texto de re-
ferencia. en las últimas décadas, las investigaciones sobre la lectura y su enseñanza 
han sufrido cambios que la han modificado conceptual y técnicamente, mediante los 
cuales la didáctica ayuda a su aprendizaje. Leer, por tanto, es un proceso cognitivo 
complejo que activa la imaginación y requiere necesariamente de la implicación acti-
va y efectiva del lector.

Sobre la importancia ética y la necesidad de la lectura como componente básico e 
imprescindible en el proceso de formación humana, la escuela erige su discurso peda-
gógico. Se ha dicho que la lectura es como un fármaco, una cura que hace a los seres 
humanos mejores, que enriquece el pensamiento humanista. A lo largo de la evolu-
ción, se ha creado un abanico de metáforas en las que, la mayoría de las veces, se abusa 
ingenuamente de una concepción curativa. Sin embargo,

la enseñanza de la lectura y la literatura ha recorrido un camino más asociado a 
obligación y la imposición que vinculado al placer y el disfrute: ha estado más 
vinculada a actitudes coercitivas y al síndrome evaluativo que a la alegría, al 
disfrute y deleite del encuentro con el libro en soledad (Mañalich, 2005).
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Para lograr el propósito declarado, hay que tener en cuenta que el nivel educati-
vo de jóvenes y adultos se enfrenta a cambios radicales en su modelo educativo. en el 
contexto histórico-social del perfeccionamiento del socialismo cubano, se conciben 
procesos educativos conducidos por el docente, quien, desde el perfeccionamiento de 
su actividad pedagógica profesional, toma al estudiante como centro, con sus necesi-
dades, vivencias, motivos e intereses.

desde esta concepción, para modelar la estructura y el funcionamiento de la es-
cuela, fue necesario determinar, en líneas generales, los siguientes componentes: fin y 
objetivos; caracterización psicológica del estudiante; función social y educativa de la 
escuela; proceso de enseñanza-aprendizaje; trabajo con la familia; dirección escolar y 
trabajo metodológico.

en dicha modelación se tiene en cuenta la política educativa trazada por el Partido 
comunista en sus congresos y por el estado, cuyo fin y fundamentos para el perfec-
cionamiento del Sistema nacional de educación aparecen en el documento “Bases 
Generales”.

en correspondencia con estas exigencias educativas, se propone para la escuela de 
educación general el siguiente fin:

contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, con un 
gradual desarrollo de sus conocimientos, habilidades, motivos, aspiraciones y 
valores, en correspondencia con los ideales de la Revolución Socialista, expresa-
dos en sus formas de sentir, pensar y actuar, que le permita construir, de acuerdo 
con su edad, su proyecto futuro de vida y, a la vez, garantice su gradual parti-
cipación protagónica e incondicional en el desarrollo de la sociedad socialista 
cubana y lo prepare para acceder con eficiencia a la continuidad de estudios.

Misión de la eDa

contribuir a la formación integral de la población joven y adulta en los distintos  
sectores de la sociedad, en correspondencia con la actualización del nuevo modelo eco-
nómico y social del país, en coordinación con organismos, organizaciones de masas e 
instituciones de la sociedad.

fin del subsistema de educación de Jóvenes y adultos

contribuir a que la población joven y adulta de los distintos sectores de la sociedad 
reciba la base de conocimientos necesarios y desarrolle habilidades, hábitos y compe-
tencias que le permitan la continuidad de estudios para su capacitación o superación 
profesional en la educación regular, no formal e informal, que satisfaga sus necesidades 
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espirituales, materiales e intereses cognoscitivos, componentes esenciales en la forma-
ción personal para una participación productiva en el desarrollo político, económico 
y social del país y del mundo.

Sobre las bondades de la lectura se ha dicho y escrito mucho. estudiosos del tema 
han aportado modelos valiosos, como los de K. Goodman (1988), d. cassany (1994), 
M. Ruiz (1995), A. Roméu (1998), entre otros, que coinciden en el trabajo con la 
lectura extensiva e intensiva y realizan importantes aportes mediante estrategias de 
lecturabilidad sobre la teoría y práctica de la comprensión lectora como construcción 
activa del conocimiento.

J. L. Rousseau (1802) pretendía que se tuvieran en cuenta los intereses, deseos y 
necesidades morales. e. Pestalozzi (1805) introdujo un importante cambio metodo-
lógico en la enseñanza de la lectura. el mexicano J. Sierra (2001) realizó aportes y la 
definió como “la llave que abre la puerta al razonamiento”. Félix Varela, José de la Luz 
y caballero, José Martí y enrique José Varona insistían en que la escuela debe formar 
individuos acostumbrados a pensar. Y no se enseña a pensar a los estudiantes si no se 
atiende cuidadosamente el adecuado desarrollo de la lengua materna.

A partir del triunfo de la Revolución cubana, la publicación de la obra de Lengua 
y Literatura de e. García Arzola (2000) contribuyó al desarrollo de la enseñanza de la 
lectura en los planes de estudio; en ella se hace referencia a la carencia que tienen los 
estudiantes para leer inteligentemente un libro, aunque no proporcionó una metodo-
logía que prepare al docente para asumir este reto.

R. Ferrer (1980) le concede gran importancia a la lectura por ser esta, más que 
una materia escolar, una capacidad humana a cuyo desarrollo deben dedicar los pro-
fesores todo su interés y esfuerzo, puesto que representa un instrumento de acceso al  
conocimiento de todas las materias. c. Henríquez Ureña (1997) aborda el tema desde 
la concepción de “que el docente deberá conversar con sus estudiantes sobre sus lec-
turas y atender todas sus consulta”. esta forma de enseñanza demanda gran atención 
del docente y le exige ser mejor lector y leer con frecuencia en clase para dar ejemplo; deja 
claro que se trata de orientar, no de obligar ni emplear la coacción.

Los distintos tipos de visitas realizadas a la institución por la instancia provincial 
—revisión de documentos, observación directa e indirecta del proceso de aprendizaje, 
intercambios, entrevistas— corroboran la necesidad de trabajar la lectura en jóvenes 
y adultos. Se precisan las principales deficiencias:

 – Poco tratamiento desde el currículo a los estudiantes.
 – La carencia en la lectura limita la participación colectiva en este componente.
 – insuficiente realización de la lectura como medio de recreación y disfrute estético.
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La causa de estas problemáticas está dada por el limitado desarrollo de hábitos de 
lectura en los jóvenes y adultos, lo que origina una contradicción entre la aspiración 
de formarlos con una cultura general integral, donde la lectura sea una vía para la 
búsqueda incesante del conocimiento, la información, la recreación, el disfrute de 
la realidad y el gusto estético. de todos estos elementos se determinó que el problema 
científico es cómo contribuir a fortalecer la lectura desde la actividad complementaria 
del nivel educativo de jóvenes y adultos en la provincia de ciego de Ávila.

Teniendo en cuenta el problema científico planteado, se asume como objeto de 
la investigación la lectura como actividad complementaria. el campo de estudio es la 
lectura como actividad complementaria en el proyecto institucional de la FOc Víctor 
Álvarez Rodríguez del municipio ciego de Ávila. el objetivo es proponer acciones que 
contribuyan a fortalecer la lectura como actividad complementaria en los estudiantes 
de la FOc Víctor Álvarez Rodríguez.

en relación con lo anterior, se proponen las siguientes tareas de investigación:

 – Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el fortalecimiento de la lectu-
ra en los jóvenes y adultos.

 – diagnóstico de la situación actual de la lectura como actividad complementaria 
en el centro FOc Víctor Álvarez Rodríguez.

 – Propuesta de un plan de acciones para fortalecer la lectura como actividad com-
plementaria.

 – evaluación de los resultados mediante la triangulación en el proceso de investi-
gación.

La población se corresponde con la matrícula del centro y la muestra a la modelación 
de un grupo de iV B de 30 estudiantes y 16 docentes.

Para la investigación se emplearon métodos del nivel teórico, empírico, estadísti-
cos y procedimientos matemáticos.

Del nivel teórico

Histórico-lógico: Se utilizó para estudiar los antecedentes del trabajo de la lectura has-
ta la actualidad, así como los fundamentos teórico-metodológicos que propician el 
fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos.

Analítico-sintético: Permitió el estudio de los fundamentos teóricos acerca del proceso 
de la lectura desde la actividad complementaria, el procesamiento de las fuentes bi-
bliográficas que posibilitaron diagnosticar el estado real del problema y concretar las 
acciones para la elaboración de las actividades y las conclusiones.
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inductivo-deductivo: Se empleó como vía de obtención del conocimiento para arribar 
a conclusiones y generalizaciones sobre la base de los aspectos teóricos sobre el forta-
lecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde la actividad complementaria, 
para determinar los pasos de las acciones y las dimensiones e indicadores para evaluar 
los resultados de su aplicación en la práctica.

Modelación: Se utilizó para diseñar las acciones para la lectura en los jóvenes y adul-
tos desde la actividad complementaria, develar el objeto, el objetivo, su estructura; sus 
relaciones a partir de dimensiones e indicadores y el rediseño en caso preciso.

Sistémico-estructural: Permitió la estructuración de las acciones diseñadas, así como 
el establecimiento de los nexos entre ellas.

Del nivel empírico

Observación científica: Se aplicó para obtener información acerca de la situación real 
del fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde la actividad comple-
mentaria y valorar el proceso de transformación alcanzado durante la aplicación de 
las acciones dirigidas a este fin.

encuesta: Se empleó para determinar las principales insuficiencias y potencialidades 
que presenta el fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde la activi-
dad complementaria.

entrevista: Se aplicó con el objetivo de profundizar en las limitaciones y potenciali-
dades que presenta el fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde la 
actividad complementaria.

Prueba pedagógica: Permitió diagnosticar el estado inicial y evaluar el nivel de prepara-
ción de los jóvenes y adultos para fortalecer la lectura desde la actividad complementaria.

evaluación científica: Se utilizó para constatar la efectividad de la puesta en práctica 
de las acciones dirigidas a fortalecer la lectura en los jóvenes y adultos desde la activi-
dad complementaria.

Análisis documental: Se utilizó en la revisión de la documentación del Perfeccionamiento, 
Programa nacional para la Lectura, Reglamentos de las Bibliotecas escolares, Programas, 
Orientaciones Metodológicas, Libros de Textos y libretas de los estudiantes, los cuales 
posibilitaron conocer las acciones previstas para el fortalecimiento de la lectura en los 
jóvenes y adultos desde la actividad complementaria.

Triangulación de información: Permitió cruzar la información obtenida a través de 
la aplicación de diferentes instrumentos, determinar regularidades y constatar el 
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fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde la actividad complemen-
taria, comparar los resultados y arribar a conclusiones.

Métodos estadísticos y procedimientos matemáticos

estadística descriptiva: Se utilizó el procedimiento de análisis porcentual para el pro-
cesamiento de toda la información cuantitativa de la investigación, con el fin de de-
terminar tendencias, a partir de la aplicación de los instrumentos y técnicas.

La novedad radica en las acciones flexibles, contextualizadas y amenas que refle-
jan, en espacio y tiempo, el accionar de estudiantes y docentes a través de actividades 
complementarias en las que participan agentes y agencias de diferentes niveles y tipo-
logía. el aporte son las acciones propuestas.

en la educación de Jóvenes y Adultos, por su heterogeneidad y diversidad, los es-
tudiantes dedican poco tiempo a la lectura; en ocasiones, leen generalmente fragmentos 
de algunos textos indicados como tarea docente, siendo insuficiente la realización de 
la lectura como medio de recreación y disfrute estético.

es por ello que hay que considerar las lecturas en la actividad complementaria, 
dando salida, mediante las acciones, al contenido de los 9 componentes que promuevan 
una cultura general e integral y mejoren el desempeño de los estudiantes, específi-
camente los relacionados con la educación para la comunicación (el nivel alcanzado 
en la comunicación con el empleo de diversos lenguajes, saber escuchar, hablar, leer 
y escribir, manifestando especial interés, disfrute y buen gusto estético por la lectura 
de diferentes tipos de textos) y la educación estética con la proyección sociocultural 
acorde con el ideal ético-estético de la sociedad socialista cubana, manifestado en el 
conocimiento, la apreciación, la sensibilidad y la espiritualidad ante lo bello y el bien, 
en la capacidad de percepción y disfrute de las relaciones humanas afectuosas y respe-
tuosas, con la naturaleza, el arte, la ciencia, la tecnología y otras esferas de la cultura 
local, nacional, caribeña, latinoamericana y universal.

Para poner en práctica este trabajo, entre los métodos utilizados predominó la 
modelación, utilizada para desarrollar el fortalecimiento de la lectura en la actividad 
complementaria planificada, contribuyendo a elevar la cultura política y tributar a la 
educación en valores, manteniendo su carácter dinámico, reflexivo y sugerente, con 
la utilización de testimonios de la comunidad, que los conduce a leer con sistematici-
dad, respondiendo al fin de esta educación.
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deSARROLLO

en el cumplimiento exitoso de la meta propuesta por el comandante Fidel castro 
de hacer del pueblo cubano el más culto del mundo, se necesita, entre otras cosas, un 
sistema educativo eficaz, y este requiere del uso sistemático de la lectura, lo que obliga 
a la consulta sistemática de libros.

el programa de español-Literatura responde a los actuales enfoques de la enseñanza 
de la lengua y la literatura, que conceden especial importancia al lenguaje como ma-
croeje transversal del currículo, que favorece la interrelación con otras asignaturas, lo 
que contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas que permiten a nuestros 
alumnos alcanzar una formación integral, que posibilita su desarrollo cognitivo, 
afectivo-emocional, motivacional, axiológico y creativo, como componentes de una 
cultura general integral.

objetivos generales  
de la asignatura español-Literatura en la educación de adultos

el fin fundamental de la asignatura español-Literatura es contribuir al desarrollo in-
tegral de los alumnos, a partir de propiciar su conocimiento y valoración de las obras 
cumbres de la Literatura Universal y el desarrollo de su competencia cognitivo-comuni-
cativa y sociocultural. dicho propósito se concreta en objetivos formativos, orientados 
a lograr que sean capaces de: continuar formándose en una concepción científica del 
mundo, mediante la adquisición de un sistema de conocimientos, habilidades, capa-
cidades y convicciones en relación con la literatura y el arte como reflejo artístico de 
la realidad y con el lenguaje como medio esencial de identidad nacional y cultural e 
instrumento de cognición y comunicación social humana; desarrollar la sensibilidad y 
el gusto estético al apreciar la belleza de las obras estudiadas y los motivos de emoción 
y goce que producen; enriquecer su sistema de valores, actitudes y cualidades morales 
al percibir y valorar las ideas, sentimientos y actitudes de los personajes de las obras 
objeto de estudio.

Los lineamientos trazados por el Vi congreso del Partido comunista de cuba, 
de acuerdo con los cambios que se producen en el contexto socioeconómico del país, 
han exigido la concepción de un nuevo perfeccionamiento con el que se dimensiona 
la función social y los objetivos de la educación de Adultos, que indican la revisión 
de planes de estudios, programas y base material de estudio, y todo lo que implique 
atender las necesidades de la educación en el pueblo y garantizar la calidad del proce-
so educativo. en correspondencia con esto, el Lineamiento 133 aprobado en el Vii 
congreso recoge: fortalecer el papel de la cultura en los nuevos escenarios a partir 
de continuar fomentando la defensa de la identidad, así como la creación artística y 
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literaria y la capacidad para apreciar el arte; promover la lectura, enriquecer la vida 
cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario, como vías para satisfacer 
las necesidades espirituales y defender los valores de nuestro socialismo.

Para la elaboración del currículo escolar se necesita un diagnóstico del nivel real 
de entrada de los jóvenes y adultos al pasar a cada semestre, así como del nivel de pre-
paración de los docentes y directivos. este diagnóstico debe estar dirigido tanto a lo 
cognitivo como a lo formativo. Se necesita, además, una caracterización de la institu-
ción y de su entorno comunitario a fin de utilizar las potencialidades que ofrece para el 
mejor desarrollo del proceso educativo, de manera que se posibilite la participación e  
implicación de estos y la comunidad en el diseño del currículo a este nivel.

en la concepción se asume que las Actividades complementarias, como indica el 
término para designarlas, son el conjunto de actividades formativas que completan, 
amplían y profundizan la formación de la personalidad del educando de manera in-
dividual y grupal, lo que implica variedad, riqueza de opciones y, esencialmente, la 
posibilidad de que el educando elija libremente cuáles y cuántas quiere hacer.

Las actividades complementarias deben ser desarrolladas sobre la base de la moti-
vación y la orientación por los educadores, con énfasis en el docente; estas se apoyan 
en los agentes educativos a partir de las potencialidades conocidas, producto del diag-
nóstico y la caracterización desarrollada del educando, el grupo y el entorno educativo.

Las diferentes formas que puede adoptar la actividad complementaria, así como 
su duración, emanan, en primer lugar, de los intereses y la voluntad de los jóvenes 
y adultos, las condiciones que tiene la institución educativa para desarrollarlas y las  
potencialidades que posee en las diferentes agencias educativas que participan conjun-
tamente en la formación. Lo anterior implica que estas actividades pueden relacionarse 
libremente o no con el contenido de las áreas de desarrollo o asignaturas, por una de 
ellas o con carácter integral e interdisciplinario, de manera individual o grupal, en un 
grado o entre varios de ellos; puede ser dirigida por el docente o por uno de los agentes 
educativos, previamente preparado y con una planificación adecuada. es importante 
aclarar que, sea cual sea el tipo de actividad que desarrolla un educando, no es obliga-
toria su participación simultánea en todas las demás que se desarrollen, aunque sean 
de tipos diferentes.

en esta concepción se consideran 3 tipos de actividades complementarias:

 – Los Programas complementarios.
 – Los Proyectos sociales y técnicos.
 – Otras actividades complementarias.
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Los programas complementarios

es la actividad complementaria consistente en un plan o programa para atender algún 
aspecto necesario por déficit o por tratamiento específico de algún aspecto de la forma-
ción académica o formativa de uno o varios educandos; puede estar relacionado con 
algún aspecto de alguna asignatura o no, es decir, atender algún elemento específico 
del contenido de enseñanza o uno de los elementos del currículo que favorecen y ga-
rantizan la diversidad y diferenciación en la atención a los intereses y necesidades de los 
educandos y en cada tipo de institución o modalidad educativa y el cumplimiento de 
los fines y objetivos de la educación en el nivel correspondiente. en ellos se incluyen:

 – contenidos educativos que permiten atender a educandos con dificultades en 
el aprendizaje o que requieren reforzar su desarrollo cultural para aumentar sus 
posibilidades de éxito.

 – contenidos de mayor complejidad que amplían la preparación de los educandos 
y aumentan sus conocimientos y habilidades.

 – Temas de interés local, vinculados a las tradiciones y profesiones de los territorios, 
y así sucesivamente.

Lo común es que este espacio lo tenga todo currículo, pero ajustado a las necesidades 
y características del desarrollo psicopedagógico de los educandos, así como a las carac-
terísticas locales. La responsabilidad de la confección, la organización y el desarrollo de  
estos programas es de la institución o modalidad educativa y, en todos los casos, deben 
responder al diagnóstico de las necesidades de los educandos, la preparación de los 
educadores y al contexto educativo. Las formas de organización básicas de los pro-
gramas complementarios son las clases, los talleres, conferencias, seminarios, paseos, 
excursiones, entre otras, adecuándolas a las características de su contenido y de las par-
ticularidades de los educandos. Pueden ser concebidos para desarrollarlos en una etapa 
no menor de 3 meses o durante todo el curso. Los educandos deben recibir durante 
todo el curso al menos un programa complementario seleccionado por él, a partir de 
sus necesidades e intereses y la orientación del docente.

Los proyectos sociales y técnicos

estas son actividades que, partiendo de un plan de acción o tareas, atienden a una 
problemática de interés de los estudiantes que implica actividad investigativa o prác-
tica creadora y transformadora o ambas, orientada a la institución, la comunidad o 
con un alcance mayor aún; puede ser concebido con una plataforma interdisciplinaria 
asociada a la profundización y ampliación del contenido de enseñanza o al contenido 
de formación y orientación vocacional-profesional, a la actividad cultural o alguna te-
mática educativa de acción externa a la institución pero que complementa el proceso 
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formativo de los estudiantes. no tiene predeterminada la cantidad a desarrollar ni su 
duración en el curso, es decir, puede ser más de uno y con una duración variable; tam-
poco tienen que participar todos los estudiantes.

Los proyectos sociales y técnicos pueden ser parte de la evaluación si están asocia-
dos al contenido del programa de alguna o algunas asignaturas y el docente considera 
adecuada su inclusión en la evaluación de dicha(s) asignatura(s), toda vez que la obli-
gatoriedad de la evaluación solo se refiere a los objetivos de los programas; fuera de 
este contexto, los proyectos serán valorados críticamente en su desarrollo y resultados 
para su perfeccionamiento posterior, sin constituir créditos evaluativos.

este tipo de actividad complementaria puede ser desarrollada atendiendo a la di-
versidad al permitir el desarrollo de las habilidades para la búsqueda científica y la  
actividad creadora ajustada al nivel de los estudiantes. Por propia selección de estos y a  
propuestas del colectivo pedagógico, se seleccionan los temas en los cuales los alumnos 
trabajan con las diferentes fuentes de información, los materiales docentes, los recur-
sos de la comunidad y otros.

otras actividades complementarias

en este rubro se incluyen aquellas actividades de carácter complementario dirigidas a 
incidir fundamentalmente en la formación vocacional, estética, cultural, político-ideo-
lógica y física de los estudiantes. dentro de ellas se pueden incluir, en dependencia 
del nivel de educación, entre otras: el juego, el movimiento de pioneros explorado-
res, los círculos de interés, las sociedades científicas estudiantiles, los clubes literarios 
y de apreciación de las artes, el deporte para todos, el tiempo de máquina, así como 
los turnos de reflexión y debate.

La escuela ha sido tradicionalmente la encargada de promover el gusto por la lec-
tura; de ahí que el docente debe proponerse como uno de sus objetivos fundamentales 
hacer que los jóvenes y adultos amen el libro, que les interese, que lo cuiden, busquen 
información para saber, conozcan, interactúen, gocen, creen y recreen; a partir de lo 
cual debe desarrollarse el amor por la lectura, determinando su papel como instru-
mento fundamental de aprendizaje.

en la educación de jóvenes y adultos están representados diferentes sectores de la 
sociedad que se proponen elevar su nivel cultural y acceder a otros cursos de capacita-
ción a partir de niveles de conocimientos muy heterogéneos; por lo que es necesario un 
diagnóstico fino e integral del profesor que permita caracterizar al estudiante y darle el 
seguimiento requerido. Lo que posibilita asumir las consideraciones técnico-metodoló-
gicas necesarias que ayuden a conducir con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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desarrollador y el establecimiento de relaciones de comunicación adecuadas que con-
tribuyan al logro de los niveles de instrucción y educación deseados.

La Revolución cubana le confiere especial importancia al correcto desarrollo de la 
lectura; de ahí que todas las enseñanzas reciben los servicios de la biblioteca escolar, 
se aprovechan los medios de difusión para lanzar concursos, promover libros y, cada 
año, la Feria internacional del Libro es un éxito superior.

La biblioteca escolar es parte integrante de la escuela y, como tal, contribuye a elevar 
la calidad y eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, coadyuva al logro de los 
objetivos del Sistema nacional de educación, siendo un centro promotor de lectura 
dentro de la escuela; su programa tiene el propósito de proporcionar a los estudiantes 
los conocimientos básicos para utilizar adecuadamente los libros y las bibliotecas, in-
dispensables para la continuación de su desarrollo educativo cultural.

en la educación de Jóvenes y Adultos está aprobada la plantilla para el biblioteca-
rio; este, en el centro seleccionado para el experimento por la importancia que reviste 
el tema, despliega actividades metodológicas en los claustros encaminadas a preparar 
a los profesores para desarrollar el interés por la lectura desde las clases y en las activi-
dades complementarias.

La autora considera que estas actividades deben coordinarse de forma sistemática, 
aprovechando el interés de cada uno por la lectura, sugiriendo los materiales de mayor 
calidad; primero serán obras breves que pueden leer en reducido tiempo; cuando ganen 
espacio, ellos mismos buscarán los libros de su interés. no se trata de aconsejar qué y 
cómo leer, es preciso brindar la experiencia de un buen lector. Por lo que resulta im-
portante seleccionar textos completos o fragmentos verdaderamente significativos para 
las relaciones que establece en el medio familiar, relaciones de trabajo y en la sociedad.

en consecuencia, para lograr la activa participación de cada uno en la actividad 
complementaria que se programe, la escuela tiene que partir de reconocer las condi-
ciones existentes en cada comunidad donde la institución educacional se encuentra, de  
donde ellos provienen, para conocer cómo piensan y se comportan, qué ayuda pue-
den necesitar los adultos y cuáles son las potencialidades de la comunidad que deben 
tenerse en cuenta.

Para el cumplimiento de este propósito, es importante el establecimiento de con-
venios con las instituciones, organismos y organizaciones del consejo popular.

La planificación de las actividades complementarias de lectura se incluye en la coor-
dinación de las actividades del sistema de trabajo de la institución para incluir en los 
planes anuales y mensuales; solo así se podrá prever los espacios y momentos para su 
desarrollo.
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en este sentido, el ejemplo y la labor de los profesores lectores es primordial, pues 
ellos constituyen el enlace esencial entre todos los factores que intervienen en este pro-
ceso: jóvenes, adultos, trabajadores y miembros de la comunidad. conociendo que 
leer es un ejercicio intelectual arduo, ejercitado difícilmente por sí mismo si no se re-
ciben estímulos y orientaciones.

La implicación personal de los docentes en la vida de la escuela debe orientar, re-
gular y perfeccionar permanentemente los mecanismos de comunicación y relación 
social que se utilicen tanto dentro como fuera de ella, teniendo siempre presente la 
moral y los valores de la ética de la profesión, sobre la base de la esencia humanista de 
su labor educativa.

es esencial aprovechar la gran capacidad movilizativa que tiene la institución es-
colar en la convocatoria, imprescindible la conexión que establezca con su entorno 
comunitario, el empleo óptimo de las potencialidades que brinda su contexto comu-
nitario. esto presupone utilizar los recursos de la infraestructura, los recursos humanos 
y tecnológicos del consejo popular de la institución educativa y de la propia familia, 
como una red.

acciones a realizar en las actividades complementarias para la lectura

Se seleccionó como vía metodológica esas acciones teniendo en cuenta que posee una 
estructura coherente para implementarla en el nivel educativo de jóvenes y adultos 
que, por sus características, el modo de actuación responde a la actividad comple-
mentaria, aspecto de gran importancia que el iii Perfeccionamiento ha incluido para  
desarrollar desde su primera etapa experimental. La propuesta de las acciones contie-
ne objetividad, flexibilidad, está contextualizada y es novedosa para este nivel que la 
implementa al activar sus conocimientos.

cada una de estas actividades se integra plenamente con los procesos pedagógicos de la  
institución y se relaciona con su entorno social y cultural; apoyan los programas del  
iV semestre de la modalidad de curso regular.

1. Título: Una visita a la biblioteca.

Objetivo: Proporcionar los conocimientos necesarios, mediante una charla, para ha-
cer uso adecuado de los recursos disponibles, desarrollando habilidades y destrezas en 
el uso de los servicios informativos.

Participantes: Bibliotecaria de la institución, bibliotecario de la FOc Víctor Álvarez 
Rodríguez, profesores que imparten clase, estudiantes de iV-B.

Responsables: Responsable del Perfeccionamiento en la FOc, guía del grupo.
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Bibliografía: Video, fragmentos de textos seleccionados, Reglamento de Bibliotecas 
escolares.

consiste: La bibliotecaria iniciará realizando una charla amena sobre el surgimiento 
de la biblioteca como elemento necesario para la educación de los pueblos, su utiliza-
ción como verdadero laboratorio de la escuela; visualizarán un video que proporciona 
los conocimientos básicos para utilizar adecuadamente los libros y la biblioteca, con 
la atención que presta el estado cubano a la promoción de la lectura para el logro de 
una cultura general integral. Se realizará un recorrido por la misma y se sugerirá la lec-
tura de algunos libros. (durante todo el curso): coordinación de actividades con la 
bibliotecaria del centro; asignación de tareas de investigación y búsqueda bibliográfica.

2. Título: Encuentro con el libro en la Biblioteca Provincial Roberto Rivas Fraga.

Objetivo: Saber obtener información sobre cualquier tema y en cualquier soporte de 
información a través de la consulta de las diferentes bibliografías para el uso adecua-
do de esta institución.

Participantes: estudiantes.

Responsables: Bibliotecario de la FOc y el profesor guía del grupo.

Bibliografía: colección.

consiste: este es un lugar que suele poseer fondos más ricos y actualizados que las bi-
bliotecas escolares; una vez abordado su funcionamiento, se aprovechará para realizar 
un recorrido por todas las salas, deteniéndose finalmente en la sala de literatura juvenil, 
en la que se recomendará la lectura de libros de interés por su temática para los jóvenes 
y adultos; finalmente, se les invitará a inscribirse a la misma con la debida recomen-
dación de libros para la lectura en los períodos vacacionales mediante el préstamo.

3. Título: Montaje de exposición.

Objetivo: incentivar el gusto y el placer de leer mediante el montaje de una exposición.

Participantes: directivos del centro, profesores, bibliotecario, trabajadores y estudiantes.

Responsable: Profesor guía.

Bibliografía: Variadas de los agentes implicados.

consiste: Se prepara en un espacio del aula la exposición con materiales de lectura a la 
vista, traídos por profesores y estudiantes, que permita el manejo del mayor número 
posible de libros, la convivencia con ellos, su exploración en cuanto a formato, cubier-
ta, ilustraciones, peso, color, volumen, textura, letra y otras características específicas 
como título, tema, autor, editorial, extensión, etcétera. Transformación de la sala de 
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clases en sala de lectura, con momentos formales e informales dedicados a leer: entre 
turnos, durante el recreo, al terminar una tarea.

4. Título: Conversando con un escritor avileño.

Objetivo: conocer a un escritor avileño y su obra a través del diálogo, interesándolo 
en la lectura de otros libros.

Participantes: Profesor guía del grupo, estudiantes.

Responsable: Profesora de español-Literatura.

Bibliografía: Vidas oblicuas.

consiste: Trabajo previo con datos de su vida y obra. el contacto personal con el escritor 
avileño Félix Flores es una fuente poderosa de motivación al conocer las circunstancias 
en las que se escribió el libro Vidas oblicuas. Se logra el intercambio a través del diálo-
go fluido entre los participantes y la posibilidad de conocer otras obras.

5. Título: Vamos a la librería.

Objetivo: conocer nuevos títulos en la visita realizada para ampliar su horizonte cultural.

Participantes: Profesor guía del grupo, estudiantes.

Responsable: Bibliotecario.

Bibliografía: La existente en el local.

consiste: Previa coordinación con el librero; se prepararon preguntas para realizarle: 
¿qué títulos hay en existencia?, ¿cuánto se vende?, procedencia de los libros, ¿cuáles 
han sido los títulos más vendidos?, preferencias de lectura de los libreros.

6. Título: Cita con la más grande y esperada fiesta del libro y la literatura en la 
provincia: la 27 Feria Internacional del Libro.

Objetivo: Vivir el libro como algo creativo, entretenido y portador de conocimiento.

Participantes: Profesores y estudiantes.

Responsable: Bibliotecario, profesor guía del grupo y la profesora de español-Literatura.

Bibliografía: Variada.

consiste: Trabajo previo de divulgación: fecha, hora, lugar. comentario de las noveda-
des editoriales, exhibición de carteleras con los nuevos títulos que se pueden adquirir, 
recorrido por las áreas creadas para este fin, intercambio sobre los títulos adquiridos 
y autores.
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7. Título: Lanzamiento de libros en la Asociación Hermanos Saiz (AHS).

Objetivo: Motivar a leer lo escuchado en el lanzamiento del libro, interesándolos por 
la lectura.

Participantes: Bibliotecario y estudiantes.

Responsable: Profesor guía del grupo.

Bibliografía: Poesía de carilda Oliver Labra.

consiste: Se realiza la invitación a los estudiantes para su participación en el lanzamien-
to del libro La poesía como destino de la escritora carilda Oliver Labra, como trabajo  
previo de divulgación: fecha, hora, lugar.

8. Título: Vivo en un país libre.

Objetivo: Buscar información en temas de interés sobre la patria mediante la charla, 
ampliando los conocimientos sobre el alcance de la obra de la Revolución y, conse-
cuentemente, su amor por ella.

Participantes: instructor de Arte, estudiantes y el Técnico de computación.

Responsable: Bibliotecario.

Bibliografía: Grabación de la nueva Trova, software educativo.

consiste: Se escucha la audición de la canción compuesta por Silvio Rodríguez; en 
la interpretación de la letra se trabaja con el vocablo libertad, apoyado en el software 
educativo Todo de Cuba.

9. Título: Poesía eres tú.

Objetivo: despertar la afición por la poesía, desde la clase de español-Literatura, pro-
piciando el interés por este género.

Participantes: estudiantes.

Responsable: Profesora de español-Literatura.

Bibliografía: colección de poesías.

consiste: La profesora de español-Literatura dedicará, al inicio de su clase, algunos 
minutos a la lectura expresiva de una poesía o parte de la misma, cuyo contenido sea 
atractivo. en este caso, es importante indicar de qué libro proceden para provocar que 
se acerquen a la lectura de forma individual.
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10. Título: Charla en el Archivo Histórico Provincial Brigadier José Gómez Car-
doso. Seguirás presente, Comandante.

Objetivo: Utilizar los recursos audiovisuales en la charla con la finalidad de preservar 
el legado de Fidel: la Revolución.

Participantes: Miembros de la Unión de Historiadores, AcRc, estudiantes.

Responsable: Profesor de Historia.

Bibliografía: Variada.

consiste: Visualizar en las Visitas Virtuales la visita a Birán, presentación de la colec-
ción de libros Reflexiones de Fidel, para finalizar se escucha la canción Cabalgando con 
Fidel del autor Raúl Torres.

cOncLUSiOneS

La fundamentación teórica realizada posibilitó precisar los antecedentes que susten-
tan el fortalecimiento de la lectura en los jóvenes y adultos desde las actividades com-
plementarias, como vía para lograr el cumplimiento de los objetivos y el fin de este 
nivel educativo.

Se realizó un diagnóstico que permitió constatar las deficiencias que poseen los 
jóvenes y adultos con relación al fortalecimiento de la lectura, dentro de ellas en el 
carácter heterogéneo que tienen la población de estudiante, el poco tratamiento des-
de el currículo a los estudiantes, la carencia que poseen en la lectura lo limitan a una 
participación colectiva de este componente y la insuficiente realización de la lectura 
como medio de recreación y disfrute estético.

A partir de las deficiencias detectadas propuesta de un plan de acciones que permi-
tió fortalecer la lectura en los jóvenes y estudiantes desde la actividad complementaria, 
que consta de un objetivo general del que derivan las acciones a realizar con objetivos 
definidos para cada una de ellas, se encuentran una visita a la Biblioteca de la institu-
ción, encuentro con escritores avileños y la participación en la Feria internacional del 
Libro en la provincia.

con la aplicación de las acciones en la práctica pedagógica y su comprobación me-
diante la evaluación científica, se pudo constatar la efectividad y factibilidad del mismo 
al lograr fomentar la lectura en los jóvenes y adultos demostrado en uso adecuado de 
los libros y la biblioteca, habilidades para comprender el mensaje en un texto, locali-
zar información en cualquier soporte.
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4.8. La promoción de la lectura en los educandos del nivel educativo primario

Lic. Yanny L. Batista Ponce de León, dr. c. Mirnaldo Martínez domínguez

ReSUMen

evidenciar el dominio práctico de la lengua materna al escuchar y comunicarse ver-
balmente con unidad, coherencia, claridad y emotividad constituye un objetivo  
supremo del nivel educativo primario. el logro del mismo depende, en gran medi-
da, del desarrollo de la capacidad de expresión de los educandos a través de la lectura. 
Para promover el interés por su práctica sistemática, se hace necesaria la colaboración 
entre las diferentes agencias educativas: escuela, familia y comunidad. Por ello, este 
estudio se dirige a ese propósito y, para alcanzarlo, se propone como objetivo elaborar 
un proyecto socioeducativo que favorezca la promoción de la lectura en los educan-
dos de la institución educativa Serafín Sánchez Valdivia, en la demarcación de Tacajó, 
municipio Báguanos, provincia Holguín. Se emplearon métodos del nivel teórico y 
del nivel empírico que posibilitaron fundamentar, sintetizar, procesar, implementar 
y generalizar los resultados obtenidos, los cuales se concretan en modos de actuación 
cada vez más conscientes de los educandos hacia la lectura.

Palabras clave: lectura; promoción de la lectura; expresión oral; proyecto socioeducativo.

inTROdUcción

en la actualidad, donde las tecnologías han permeado la vida de la humanidad, se hace 
necesaria la formación de lectores desde edades tempranas mediante la interacción con 
material impreso, como los libros en las bibliotecas. el decrecimiento de los hábitos 
de lectura propicia la necesidad de implementar nuevas alternativas basadas en el uso 
correcto de metodologías aplicables en las diferentes actividades.

Un bibliotecario, además de poseer conocimientos bibliotecológicos y una prepa-
ración acorde con las exigencias del Sistema de Bibliotecas Públicas y escolares, debe 
ser un fiel exponente del entusiasmo, la creatividad y el dinamismo para lograr una 
correcta promoción de la lectura. esta actividad repercute favorablemente en la fo-
mentación de una actitud responsable y consciente ante la lectura, y la motivación, 
así como una adecuada sinopsis, que realice para incentivar el interés por penetrar en 
la esencia del contenido, conducen exitosamente este proceso.
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Por lo anteriormente expuesto, los investigadores consideran que promover hábitos  
lectores estimula la imaginación, la creatividad y la inteligencia; genera una amplia-
ción del vocabulario y una evolución cultural que dota al educando de habilidades para 
desenvolverse en una sociedad cada vez más instruida y culta. Facilita el desarrollo de 
la expresión escrita y la fantasía, a la vez que enriquece su capacidad cognoscitiva y lo 
prepara para una correcta expresión oral.

en consecuencia, la Política educacional cubana establece como objetivo prio-
rizado para el curso 2023-2024: lograr que toda la población cubana, con énfasis en 
niños, adolescentes y jóvenes, evidencie, a partir del desarrollo de sus capacidades, el 
dominio práctico de la lengua materna al escuchar y comunicarse verbalmente con 
unidad, coherencia, claridad, emotividad, belleza, originalidad, fluidez, corrección y un  
vocabulario ajustado a las normas éticas. Por estas razones, la pertinencia social de este 
trabajo se manifiesta en su contribución a elevar la calidad del aprendizaje de los edu-
candos, específicamente en lo relacionado con la comunicación oral, en su forma de 
expresión oral espontánea, dando así cumplimiento a lo establecido en el Modelo 
de escuela Primaria y en los Ajustes curriculares correspondientes a los diferentes ni-
veles de desarrollo.

dada la importancia del tema, la necesidad de influir en el uso correcto del idioma 
ha sido abordada por diversos investigadores, como casa del Valle (2003), en su tesis 
de maestría “La comunicación con un enfoque personológico, una vía para lograr la 
formación de estudiantes como profesionales de secundaria básica”, que ofrece exce-
lentes fundamentos relacionados con el tema. Asimismo, Besada (2003), en su tesis de 
maestría “Habilidades comunicativas en los estudiantes de noveno grado a través de las 
clases de español-Literatura”, aborda elementos novedosos vinculados al tema. es digno 
de destacar, además, la labor de Rojas (2003), quien en su tesis doctoral “Metodología 
para la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje del vocabulario con enfoque co-
municacional en la escuela rural de montaña”, resalta muchos elementos importantes 
vinculados con la promoción de la lectura. Otros estudios, como los de Giardinelli 
(2018) y Báez (2019), incursionan desde concepciones pedagógicas y metodológicas 
que contribuyen al desarrollo de hábitos lectores y a la calidad de la lectura.

Por otra parte, en el territorio se conocen los estudios de González (2009), quien, 
desde un material docente, aporta valiosas actividades para los sistemas de clases di-
rigidas a la lectura y la comprensión. Otro estudio relacionado con el tema es el de 
Torres (2009), quien enfatiza en la labor pedagógica de la escuela en el desarrollo 
de hábitos lectores.

A pesar de los valiosos aportes de estos autores, se evidencia la necesidad de in-
cursionar en otras aristas, como la que se manifiesta en el contexto de actuación. A 
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partir de la experiencia profesional de la investigadora, primero como maestra y lue-
go como bibliotecaria, y del análisis de los resultados de la actividad, se identificaron 
carencias relacionadas con la promoción de la lectura en los educandos del nivel edu-
cativo primario:

 – Limitado interés por la lectura.
 – insuficiente carácter consciente de la lectura por parte de los educandos.
 – Limitadas acciones integradoras por parte de los agentes educativos dirigidas a 

promover hábitos lectores en los educandos.

La valoración realizada y la experiencia de la autora en la temática condicionaron la 
formulación del siguiente problema científico: ¿cómo favorecer, desde el accionar de 
la biblioteca pública, la promoción de la lectura en los educandos de la institución 
educativa Serafín Sánchez Valdivia?

esta problemática se prevé solucionar mediante el cumplimiento del siguiente ob-
jetivo de investigación: elaborar un proyecto socioeducativo que favorezca la promoción 
lectora en los educandos de la institución educativa Serafín Sánchez Valdivia.

deSARROLLO

principales fundamentos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje  
de la lectura en el nivel educativo primario

La educación cubana se encuentra inmersa en una serie de transformaciones que con-
tribuyen a elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
niveles educativos. específicamente, el actual perfeccionamiento educacional en la 
primaria genera cambios curriculares y en los libros y materiales complementarios de 
sus diferentes asignaturas.

Todo ello se sustenta en las concepciones actuales de un proceso de enseñanza-apren-
dizaje desarrollador, que tiene sus fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y 
didácticos en el enfoque Histórico cultural de Vygotsky (1896-1934). Principalmente 
en los principios que lo sustentan, entendiendo estos como:

Los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que rigen el en-
señar y el aprender, que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo 
integral de la personalidad de los alumnos, considerando sus estilos de aprendizaje, en 
medios propicios para la comunicación y la socialización, en los que el marco del sa-
lón de clases se extiende a la familia, la comunidad y la sociedad en general. Silvestre 
y Zilberstein (2000).
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en este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá estructurarse de modo que 
el educando se apropie de procedimientos para “aprender a aprender”, mostrando conoci-
miento de la esencia y de las relaciones que se establecen entre los objetos, fenómenos 
y procesos; en el caso que nos ocupa, los pasos de la lectura y las exigencias para que 
sea cada vez más consciente, expresiva, entonada y fluida.

el carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje debe conducir a los 
educandos a la apropiación de un pensamiento teórico que les permita dominar teo-
rías, leyes y conceptos, pero que, además, puedan actuar con conocimiento de causa 
y expresar de manera coherente y fluida sus criterios.

el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador

constituye la vía mediatizadora esencial para la apropiación de conocimien-
tos, habilidades, normas de relación emocional, de comportamiento y valores, 
legados por la humanidad, que se expresan en el contenido de enseñanza, en 
estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extradocentes que 
realizan los estudiantes (Zilberstein, et al., 1999).

este proceso genera la posibilidad de incidir en la promoción de la lectura desde 
actividades extradocentes que se complementan desde la biblioteca pública con su in-
cidencia en los educandos de la localidad. en este sentido, se generan actividades que 
motivan a los mismos a un mayor acercamiento con la lectura.

Por otra parte, se asume la definición de lectura dada por Giardinelli (2018), quien 
la aborda como: aquella que permite desarrollar nuestra capacidad de expresión cuan-
do esta lectura se hace compartida y cotidiana, en ámbitos familiares como la escuela, 
la casa, las distintas instituciones sociales, elevando el nivel de compromiso con lo so-
cial y cultural y, por lo tanto, también con lo político.

Promover la lectura significa despertar el interés y la necesidad en los educandos 
de acercarse a los diferentes textos en correspondencia con sus intereses escolares, per-
sonales y sociales. en el caso que ocupa la investigación, que se sientan motivados por 
leer textos que enriquezcan su vocabulario.

papel de la biblioteca en la promoción de la lectura

La biblioteca pública constituye una institución cultural que tiene, dentro de su en-
cargo social, promover el desarrollo de las competencias comunicativas en todos los 
segmentos de la sociedad. Para ello, planifica, organiza y ejecuta acciones encaminadas 
a promover la lectura en la comunidad. La misma establece un vínculo directo con  
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las instituciones educativas existentes y genera una serie de actividades que contribu-
yen a la formación y el desarrollo de hábitos lectores en los educandos.

consecuente con lo anterior, el presente estudio profundiza de manera creativa en 
las acciones que involucran a los educandos de la institución educativa Serafín Sánchez 
Valdivia en la apropiación de habilidades lectoras, convirtiéndolos en agentes activos 
y protagónicos de su aprendizaje.

esta biblioteca, al servicio de la comunidad, brinda sugerencias de lecturas según 
las edades e intereses; les enseña a buscar, indagar, fichar y resumir, convirtiéndolos 
en investigadores de su aprendizaje.

estos sustentos teóricos posibilitan un estudio más detallado sobre el desarrollo de 
la promoción de la lectura en los educandos del nivel educativo primario. Asociado 
a ello, se considera importante, como parte de este proceso de aprendizaje, significar 
que la lectura posee una relación indisoluble con el desarrollo de la expresión oral, 
cuestión que se aborda a continuación.

breve reseña de la incidencia de la lectura en el desarrollo de la expresión oral  
en educandos del nivel educativo primario

el Modelo de escuela Primaria, dentro de sus objetivos, establece: evidenciar el domi-
nio práctico de la lengua materna al escuchar y comunicarse oralmente con unidad, 
coherencia, claridad, emotividad, belleza, originalidad, fluidez y corrección, lo que se 
evidencia en un vocabulario ajustado a las normas éticas. el mismo es coherente con 
los objetivos de los diferentes momentos del desarrollo, que expresan:

 – conversar acerca de temas conocidos, sugeridos o libres.
 – Memorizar poesías, refranes, pensamientos y pequeños trozos de prosa selecta.
 – dramatizar lecturas y pequeñas escenas o piezas.
 – Reproducir narraciones con sus propias palabras, de forma oral y escrita.
 – describir oralmente paisajes, personas, animales y objetos. estos se complemen-

tan con los que se precisan en los ajustes curriculares de la asignatura Lengua 
española en los diferentes grados:

 – establecer diálogos en los cuales se tenga en cuenta tomar y ceder la palabra, usar 
y respetar los turnos de conversación, comprender lo que el otro expresa; ade-
cuarse al contexto de la conversación, expresar acuerdos, desacuerdos y utilizar 
adecuadamente los diferentes registros.

en este nivel, desde los primeros grados, se crean condiciones para realizar la lectura 
independiente y hacer comentarios sobre las obras leídas.
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Para el desarrollo de esta actividad se ofrecen una serie de libros de distintos géne-
ros y temas. Además, el maestro puede escoger otros títulos de la biblioteca o aquellos 
que los escolares puedan aportar. Para ello debe tener presente que el libro:

 – debe estar en correspondencia con la edad de los educandos.
 – no debe tener una extensión excesiva.
 – debe tener el nivel literario y las ilustraciones que favorezcan el desarrollo de los 

valores estéticos.
 – debe tener temas de interés para los educandos, además de propiciar la adqui-

sición de nuevos conocimientos sobre el mundo que los rodea y contribuir a la 
formación de sentimientos y actitudes acorde con los principios de la sociedad.

el placer de la lectura, amplia, variada y diversa, es un camino que no se puede aban-
donar. Una actitud ante la cultura general e integral es que nada sea ajeno, hacer creer 
y comprender mejor el mundo en que vive el escolar. corresponde a la escuela encau-
zar ese interés primordial hacia los altos fines instructivos y educativos que implican 
la enseñanza del idioma y el plan general de educación del cual forma parte.

estos sustentos teóricos permiten visualizar en la práctica educativa su compor-
tamiento. Por ello, la investigadora realizó un diagnóstico del comportamiento de la 
lectura y su promoción desde la biblioteca pública.

Para dar solución a la problemática detectada en el estudio fáctico, con la im-
plementación en la práctica socioeducativa de los diferentes métodos y técnicas de  
investigación, así como los resultados obtenidos como regularidades teóricas de los 
autores consultados, los investigadores se dieron a la tarea de crear un proyecto socioe-
ducativo que favoreciera la promoción de la lectura en los educandos objeto de estudio.

proyecto socioeducativo que favorezca, desde la promoción de la lectura,  
el desarrollo de la expresión oral en los educandos

Se parte del análisis de las concepciones sobre proyecto y proyecto educativo, por lo 
que se asumen los siguientes criterios:

Se considera como Proyecto el “conjunto integrado de acciones sobre una pobla-
ción meta para armonizar un programa y lograr un cambio” (García, 2019). el mismo 
favorece la propuesta que se implementa, pues el proyecto se concibió sobre la base de 
acciones integradas y concebidas para este nivel.

en la concepción del proyecto educativo, lo esencial es que todos los colectivos de 
sujetos que participan en el trabajo de la institución (docentes, trabajadores de servi-
cio, educandos, familiares y representantes de la comunidad) se impliquen y asuman 
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responsabilidades en el Proyecto educativo institucional y de Grupo. Las acciones, 
tanto para uno como para el otro, son comunes (Mined-iPLAc, 2018).

Título: Canto, juego y me divierto.

Objetivo del proyecto: Fomentar la promoción de la lectura mediante el accionar de 
la Biblioteca Pública Octavio de la concepción y de la Pedraja en los educandos de la 
institución educativa Serafín Sánchez Valdivia.

Objetivos específicos:

 – desarrollar actividades encaminadas a la formación de habilidades lingüísticas.
 – Fomentar el amor por la lectura.
 – Ampliar espacios de vínculo con la realidad social.
 – Fortalecer el contexto familia-escuela-comunidad.

Las actividades que se incluyen se destinan especialmente a:

 – Garantizar el cumplimiento de los objetivos del nivel declarado en el Modelo de 
escuela Primaria.

 – Aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje como espacio informativo y for-
mativo.

 – establecer acciones encaminadas a favorecer hábitos lectores a partir de la promo-
ción de la lectura (ver tabla).

Tabla 4.8 Acciones generales para la promoción de la lectura

no. acciones objetivos fecha Hora Lugar responsable
1 Selección de 

los agentes 
educativos que 
colaborarán 
con el 
proyecto y los 
educandos 
objeto de la 
muestra

Organizar 
las acciones 
del proyecto 
a partir de la 
determinación 
de los roles de 
cada agente que 
colabora en el 
mismo

noviembre 
2023

8:30 
a.m.

institución 
educativa 
Serafín 
Sánchez

investigadora

2 Preparación 
de los agentes 
educativos 
implicados en 
el proyecto

capacitar a 
los agentes 
educativos

diciembre 
2023

institución 
educativa 
Serafín 
Sánchez

investigadora
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3 Montajes y 
ejecución de 
actividades 
infantiles con 
los educandos

desarrollar 
actividades para 
favorecer la 
expresión oral

enero-mayo 
2023

institución 
educativa 
Serafín 
Sánchez, 
biblioteca 
pública, 
círculo 
social

investigadora, 
maestra, 
bibliotecaria 
escolar, familia, 
instructora de 
arte, especialistas 
del centro

programa de actividades para la preparación de los agentes educativos  
implicados en el proyecto

Preparación teórico-metodológica sobre la promoción de la lectura:

 – Análisis de los elementos que caracterizan la lectura.
 – determinación de los indicadores que miden el desarrollo de hábitos lectores.
 – Presentación de las actividades a desarrollar con los educandos.
 – Argumentación del rol que desempeñan los agentes en el desarrollo de las activi-

dades con los educandos.

ejecución de las actividades a desarrollar con los educandos en función de la promo-
ción de la lectura:

 – narraciones de cuentos.
 – exposición oral de las vivencias plasmadas en concursos de dibujos.
 – Juegos tradicionales.
 – concursos de lectura.
 – Montajes de obras infantiles.
 – debate de películas visualizadas.
 – Leer, memorizar y recitar poesías de nuestro Apóstol, José Martí.
 – describir (partiendo de una observación dirigida).
 – Pronunciar y memorizar trabalenguas y adivinanzas.
 – desarrollar círculos de interés.

Todas las actividades que se proponen están en función de dar cumplimiento a los ob-
jetivos del nivel declarados en el Modelo de escuela Primaria. con ello, a la formación 
y el fortalecimiento de las habilidades de escuchar y comunicarse oralmente. Por otra 
parte, el mantener una unidad, coherencia, claridad y emotividad en los textos que 
leen y escriben, así como una belleza, originalidad, fluidez y corrección del vocabulario.

Para cumplir tales propósitos, los investigadores conciben un programa de activida-
des cargadas de creatividad y que motivan a los educandos hacia la lectura. involucran 
a diferentes agentes educativos en este proceso.
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Tabla 4.8.1 Programa de actividades para la promoción de la lectura en los educandos

no. Título de la 
actividad Descripción fecha Lugar Hora responsable

1 La hora del 
cuento

cada educando 
debe prepararse 
en un cuento para 
narrarlo en las tardes 
antes de comenzar la 
docencia. Luego se 
realizará un debate 
relacionado con la 
obra

Tres 
primeras
semanas 
del mes de 
enero

institución
educativa

2:30 
p.m.

investigadora, 
maestra, 
bibliotecaria 
escolar, 
especialistas que 
le corresponda 
laborar en ese 
horario

2 Mundo de 
colores

concurso de 
dibujo relacionado 
con “el cuidado 
y protección del 
medio ambiente”, 
“Hechos históricos 
ocurrido en la 
localidad”, “el 
ahorro y uso 
racional de la 
energía”. Se 
expondrá oralmente 
las vivencias 
reflejadas y se 
realizará un debate 
sobre la importancia 
de la diferentes 
temáticas

domingo círculo 
social

9:00 
a.m.

investigadora, 
familia, maestra

3 Y ahora ¡a 
jugar!

Juegos infantiles 
tradicionales que 
se desarrollan a 
través de rondas 
de canciones 
como “Al ánimo”, 
“La señorita”, 
“Amambrocható”, 
“naranja dulce”, 
“A la rueda rueda”, 
“La pájara pinta”, 
“Tengo una 
muñeca”, “el pájaro 
piruelo”, “el patio 
de mi casa”, “Arroz 
con leche”

Lunes institución
educativa

10:00 
a.m.
(hora
del 
receso)

investigadora



216Índice

4 Soy un buen 
lector

concursos de 
lectura que se 
desarrollarán en los 
turnos de biblioteca. 
este consiste en 
realizar una lectura 
de cuento, fábulas, 
anécdotas sin 
preparación previa. 
Se tendrán en 
cuenta parámetros 
para medir la lectura

Martes institución
educativa

3:00 
p.m.

investigadora, 
bibliotecaria 
escolar

5 Teatro con 
amor

dramatización de 
las obras infantil 
“La cucarachita 
Martina”, 
“caperucita Roja”, 
“La Gallinita 
dorada”. Para el 
desarrollo de la 
actividad se necesita 
de una preparación 
anticipada

Primer 
y último 
viernes

institución
educativa

2:30 pm investigadora, 
bibliotecaria 
escolar

6 dale tv debate de la 
visualización de 
una de una película 
infantil que será 
antecedida por la 
guía de observación 
y un cuento 
relacionado con el 
filme

cuarto 
jueves

institución
educativa

2:30 
p.m.

investigadora, 
maestra, 
bibliotecaria 
escolar

7 Rima rimando encuentro de 
poesías de nuestro 
apóstol José Martí 
memorizadas por los 
educandos. Se hará 
énfasis en los Versos 
sencillos

Tercer 
martes

institución
educativa

2:00 
p.m.

investigadora, 
maestra, 
bibliotecaria 
escolar
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8 el arte de 
observar

Observación de 
objetos, láminas 
o ilustraciones, 
destacando los 
rasgos sobresalientes 
y las relaciones 
entre elementos. 
(Partiendo de 
una observación 
dirigida) descripción 
de lo observado

Primer 
miércoles

institución
educativa

3:00 
p.m.

investigadora

9 Adivina 
adivinador

competencia 
de trabalenguas, 
ganará quien diga 
correctamente con 
mayor rapidez 
el trabalenguas 
orientado. el que no 
logre cumplir con 
la actividad tendrá 
que hacer un texto 
relacionado con el 
trabalenguas para 
después leerlo en 
alta voz

Último
miércoles

institución
educativa

2:30 
p.m.

investigadora

10 Homenaje al 
comandante

estudio de la vida 
y obra de Fidel 
castro. intercambio 
de ideas lógicas, 
basado en la 
fomentación de un 
círculo de interés

Segundo
lunes

institución
educativa

2:30 
p.m.

investigadora, 
bibliotecaria 
escolar, maestra

11 Abracadabra Presentación y 
debate de libros 
infantiles como 
La Edad de Oro, 
El cochero azul y 
cuentos clásicos 
como:
El león y el ratón, El 
rey rana, Hansel y 
Gretel, La gallina de 
los huevos de oro, La 
sirenita, Pulgarcito, 
Peter Pan

Primer 
lunes

institución
educativa

11:00 
a.m.

investigadora, 
bibliotecaria 
escolar
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Para ser consecuente con los elementos abordados, la autora considera pertinente 
proponer la introducción de cada una de las actividades antes propuestas de forma di-
námica y flexible, para lograr una aproximación a la solución del problema. Se muestra 
la estructura de las actividades a implementar: título, objetivo y metodología.

en correspondencia con esta estructura se deriva un sistema de actividades dise-
ñadas para dar cumplimiento al objetivo del proyecto. Las mismas serán realizadas 
por la investigadora, donde cada agente involucrado tendrá la posibilidad de realizar 
aportes con el fin de enriquecer la propuesta a implementar. Según lo establecido en 
el plan de acción general, las actividades comenzarán a desarrollarse en el mes de ene-
ro de 2023 y concluirán en el mes de octubre con las valoraciones de los resultados.

principales resultados obtenidos con la implementación del proyecto educativo

Para la valoración de los principales resultados se aplicaron métodos de observación 
científica participante y no participante, entrevistas, la revisión de documentos, así 
como una prueba pedagógica sustentada en la lectura, lo que permitió constatar la 
evolución del problema en relación con el estudio fáctico inicial.

Mediante la observación científica, se constató que el 98,5 % de los educandos 
muestran un mayor interés por la lectura de diferentes géneros literarios, escritos en 
diferentes textos, enfatizando más en aquellos que constituyen cuentos infantiles. Por 
otra parte, el 92,5 % de estos muestran un mayor desarrollo de la comunicación al 
expresarse de manera fluida. Realizan lecturas con mayor rapidez y precisión, hacien-
do las pausas correspondientes.

con la entrevista a directivos y maestros de la escuela, así como a padres y otros 
miembros de la comunidad, se manifestó que las actividades realizadas son motiva-
doras e impregnan un gran interés por la lectura. Agregan que evidencian un mayor 
desarrollo de hábitos lectores, que no solo se basan en los libros sino en las telefonías 
móviles que poseen.

Por otro lado, los educandos muestran satisfacción por las actividades que se reali-
zan en el proyecto y solicitan el incremento de las mismas en otros horarios.

con la revisión de documentos, se pudo determinar que, en el Registro de Usuarios 
de la Biblioteca Pública, se comprueba la visita de un gran número de educandos que 
no solían visitar la misma. Se registran diferentes géneros literarios.

en otro orden de aspectos, con la prueba pedagógica realizada sobre la base de la 
lectura, se pudo constatar que el 92,5 % evidencian una mejor entonación de las pa-
labras y expresan con fluidez las ideas que emiten sobre la lectura realizada. Mientras 
que el 90 % de los educandos (135 de 150) muestran una transformación favorable 
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en el vocabulario técnico del grado que cursan, reflejado en la comunicación de las 
ideas creativas que genera la socialización del cuento.

cOncLUSiOneS

Los fundamentos teórico-metodológicos asumidos sobre la expresión oral precisan la 
necesidad de profundizar en las concepciones que conducen al educando a comuni-
carse correctamente en los diferentes contextos de actuación.

La lectura enriquece el vocabulario y el conocimiento profundo de los temas a de-
sarrollar; debe ser vista como una herramienta fundamental en la adquisición de un 
lenguaje apropiado para la expresión del pensamiento.

Los métodos y técnicas empleados revelan las insuficiencias que presentan los edu-
candos de la muestra en el desarrollo de la expresión oral, con énfasis en la fluidez, la 
entonación y el empleo correcto del vocabulario del grado.

el proyecto educativo diseñado para promover la lectura en los educandos incen-
tiva, con sus acciones, el desarrollo de la expresión oral en los mismos.
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4.9. La sala “frank emilio flynn” de la bnCJM,  
como apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad visual

Lic. Lioscha Mazorra Brito, Lic. Marlenis L. Oliva Ponce

ReSUMen

Se requiere un enfoque social y de derecho para abordar la inclusión de las personas 
con discapacidad visual que acceden a la educación superior. este proceso se enmar-
ca en los Objetivos de desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que garantizan una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad. el presente trabajo analiza el papel de la 
Sala para Personas con discapacidad “Frank emilio Flynn” de la Biblioteca nacional 
de cuba José Martí (BncJM) en el apoyo a los estudiantes universitarios con dis-
capacidad visual de La Habana. La metodología incluye entrevistas a instituciones,  
personalidades y estudiantes involucrados, para conocer los niveles de apoyo recibidos 
de la Asociación nacional de ciegos de cuba (Anci) y el Ministerio de educación 
Superior (MeS), e identificar las principales necesidades de acceso a la información 
de estos alumnos. La investigación constata que las bibliotecas universitarias poseen 
la infraestructura tecnológica y la disposición material y humana para atender a todos 
los estudiantes, pero carecen de los medios tiflológicos y tiflotécnicos necesarios y de 
personal especializado. La Sala “Frank emilio Flynn” de la BncJM, con más de 20 años 
de experiencia, cuenta con recursos materiales especializados y personal capacitado para 
brindar un servicio de apoyo a los estudiantes en su tránsito por la educación superior.

Palabras clave: persona con discapacidad; acceso a la educación superior; necesidades 
informacionales; discapacidad visual.

inTROdUcción

el acceso a las oportunidades, en todo el mundo, comienza con el acceso a la informa-
ción y el conocimiento, permitiendo a los individuos tomar decisiones acertadas que 
mejoren sus vidas. Las comunidades con acceso a información puntual y pertinente 
están mejor posicionadas para apoyar a sus miembros en materia de salud, cultura, 
economía y educación de calidad.

en cuba, durante la primera mitad del siglo xx, la educación superior no era una 
prioridad para los gobernantes; solo existían 3 universidades, accesibles únicamente a 
los hijos de familias con recursos económicos. el triunfo revolucionario trajo cambios 
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significativos, como la declaración del carácter democrático y gratuito de la educación, 
sin distinción de sexo, raza o estatus social.

con el paso de los años, se implementaron acciones para elevar el nivel educacio-
nal. A pesar de las ventajas ofrecidas por el nuevo gobierno, en esa etapa no existía 
legislación a favor de las personas con discapacidad en el ámbito universitario, y las 
instituciones carecían de los medios para brindarles una atención adecuada. Si bien 
algunos estudiantes con discapacidad accedían a la educación superior, su permanen-
cia y egreso no siempre se concretaban debido a la poca flexibilidad de los diseños 
curriculares, que no ofrecían ajustes para una mejor inserción.

Actualmente, la situación de las personas con discapacidad visual ha mejorado 
progresivamente; existe un marco regulatorio con decretos y leyes ministeriales que 
garantizan una atención especializada a estos estudiantes.

Las bibliotecas juegan un papel importante en los sistemas educativos, protegien-
do y gestionando la información necesaria para la apropiación del conocimiento. no 
solo las bibliotecas de las instituciones educativas, sino todo el sistema de bibliotecas 
públicas, especializadas y la Biblioteca nacional, brindan apoyo a la educación.

este trabajo analiza el papel de la Sala para Personas con discapacidad (Pcd) de la  
BncJM en el apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad visual de La Habana, 
partiendo de: 1) conocer los niveles de ayuda que brindan la Anci y el MeS a 
los estudiantes con discapacidad visual (dV), como expresión de la Agenda 2030; 
y 2) identificar las principales necesidades de acceso a la información que presentan 
estos estudiantes al ingresar a la universidad.

deSARROLLO

en cuba, la cooperación interinstitucional e internacional contribuye al logro de los 
Objetivos de desarrollo Sostenible (OdS), especialmente el objetivo número 4 (edu-
cación de calidad). Las metas establecidas incluyen el aseguramiento del acceso a todos 
los individuos, desde edades tempranas hasta la adultez, incluyendo a las personas con 
discapacidad, a los distintos niveles de enseñanza de forma gratuita y equitativa, con re-
sultados de aprendizaje efectivos que los preparen para la formación técnica, profesional  
y superior, permitiéndoles adquirir las competencias necesarias para el empleo y el 
emprendimiento. esto se logra mediante la adecuación de instalaciones educativas a las 
necesidades de las personas con discapacidad, ofreciendo entornos de aprendizaje se-
guros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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Lograr una educación inclusiva y de calidad para estudiantes con discapacidad 
requiere un gran esfuerzo, pero las disposiciones necesarias están garantizadas en el 
estado cubano (cuba, 2019).

el Ministerio de educación Superior (MeS) establece en la Resolución no. 02/18 
(MeS, 2018) el Reglamento de Trabajo docente y Metodológico. La sección sexta ex-
plica las modificaciones posibles al plan de estudio de las personas con discapacidad.

Los artículos 93, 94 y 95 plantean la autorización para modificar el plan de estudio, 
si es necesario, para que los estudiantes avancen a su propio ritmo; establecer plazos 
mayores para la culminación de la carrera o ajustar las asignaturas a cursar en cada pe-
ríodo. Se destaca el papel activo del colectivo de profesores en estas modificaciones para 
un tránsito exitoso. Para acceder a estas disposiciones, se deben presentar en la secre-
taría de cada institución los documentos que acrediten la condición de discapacidad.

Para garantizar la formación plena de los estudiantes con discapacidad y mejorar el 
seguimiento y monitoreo de la atención integral y el acceso a la educación Superior, 
el MeS emitió recientemente la Resolución no. 89/21.

es necesario que las instituciones universitarias cuenten con las condiciones y los 
recursos de apoyo necesarios para la formación y el desempeño de los estudiantes con 
discapacidad.

de este modo, se aborda transversalmente la inclusión de los estudiantes con dis-
capacidad para una formación adecuada que eleve los resultados del egresado, dotándolo 
de las capacidades idóneas para afrontar las responsabilidades económicas, sociales, 
científicas y demás demandas de la sociedad.

Metodología

esta investigación se basó en un análisis documental de la literatura especializada (leyes, 
decretos y resoluciones ministeriales que amparan a las personas con discapacidad). 
Se realizaron entrevistas a funcionarios del MeS y de la Anci para conocer el apoyo 
que estas organizaciones brindan a los estudiantes universitarios con dV.

Se investigó en bibliotecas universitarias de La Habana para obtener información 
sobre la atención a los alumnos con dV.

Se entrevistó a un grupo de estudiantes universitarios con dV de La Habana que 
cursaron estudios superiores entre 2013 y 2023, para conocer sus experiencias, inquie-
tudes y opiniones. de los 69 estudiantes que culminaron sus estudios en ese período, 
se trabajó con una muestra de 45 personas.
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resultados y discusión

La escuela especial Abel Santamaría cuadrado, en La Habana, es donde los estudiantes 
ciegos y de baja visión inician su vida escolar. Una vez que adquieren las habilidades ne-
cesarias, continúan sus estudios en la enseñanza general, con el apoyo de profesores que 
orientan y proporcionan los recursos necesarios a los estudiantes y a los docentes.

estos profesores constituyen el vínculo entre la escuela especial, la enseñanza ge-
neral y la educación superior, aunque la decisión de continuar estudios superiores la 
toman los estudiantes.

La Anci y el MeS garantizan el acceso a la universidad de las personas con dV 
mediante la labor de los profesores de apoyo, el seguimiento de la preparación, la rea-
lización de las pruebas de ingreso y el otorgamiento de las carreras.

en el período evaluado, los estudiantes con discapacidad se beneficiaron de un 
plan de plazas que aumentó progresivamente de 250 a 300 a nivel nacional. Para ac-
ceder a las carreras, se crea un escalafón independiente, considerando las limitaciones 
de estos estudiantes.

Amparados por la circular 238 del Ministerio de educación, estos alumnos, sin 
disminuir el nivel de exigencia, tienen mayor acceso a los estudios superiores.

entre las resoluciones ministeriales más importantes está la del Ministerio de 
educación y el MeS (MeS-Mined, 2010), la circular 238, que declara que estos 
alumnos no compiten en el escalafón general; se les exime de la geometría en el exa-
men de matemáticas y se les otorga la carrera con 60 puntos en las pruebas de ingreso.

en general, no existen obstáculos para que los estudiantes con dV accedan a la 
universidad, aunque en algunas especialidades, como Terapia Física y Rehabilitación, 
se ha limitado el acceso para los estudiantes invidentes; sin embargo, este tema está 
en vías de solución gracias a los esfuerzos de la Anci.

de los 45 estudiantes, el 57,77 % son personas ciegas, predominando el sexo fe-
menino (53,33 %). el 62,22 % se encuentra en el rango de edades de 18 a 29 años, 
y el 55,55 % asiste al curso Regular diurno.

Las carreras más frecuentes son: Psicología, derecho, ciencias de la información, 
Terapia Física y Rehabilitación, cultura Física y deporte y comunicación Social. Otras 
carreras cursadas incluyen derecho, contabilidad y educación especial.

Solo 3 estudiantes realizaron visitas previas a la universidad para orientación; el 
resto no lo hizo, algunos agradeciendo la preparación recibida en la escuela especial 
Abel Santamaría cuadrado.



224Índice

Todos los estudiantes entrevistados recibieron apoyo de la Anci (máquinas y hojas 
braille, grabadoras y, recientemente, computadoras portátiles, según disponibilidad y 
donaciones).

La mayoría de los estudiantes invidentes coinciden en que el entorno universitario 
no es accesible (escaleras, obstáculos, falta de rampas).

casi todos interactúan sin dificultad en clase, aunque algunos manifiestan difi-
cultades para captar la información en presentaciones con PowerPoint o láminas, ya 
que no se leen todos los contenidos. Todos agradecen el buen trato de compañeros y 
profesores.

en algunos casos, los comienzos fueron difíciles, pero lograron integrarse a las ac-
tividades docentes. La integración en equipos de trabajo fue complicada al principio, 
debido al desconocimiento sobre la discapacidad, pero una vez demostradas sus ca-
pacidades, fueron aceptados.

La atención diferenciada incluye adecuaciones en los exámenes (tiempo extra y 
ajuste de ejercicios visuales). Algunos responden en Braille y luego dictan al profesor, 
otros oralmente, y una minoría en computadora, entregando la información en un 
dispositivo USB.

Las dificultades más frecuentes son: falta de bibliografía digital, documentos mal 
escaneados, ilustraciones, gráficos y fotos inaccesibles para lectores de pantalla o aplica-
ciones Android, películas, y cuando los profesores no leen la pizarra o presentaciones.

cinco estudiantes (11 %) abandonaron sus estudios por diferentes razones: inade-
cuada selección de carrera, dificultades de socialización, escasas habilidades en el uso 
del bastón, falta de apoyo o sobreprotección familiar. esto se presentó en las carreras 
de derecho, Psicología e ingeniería informática.

Se visitaron bibliotecas universitarias para conocer el comportamiento informacional 
de los estudiantes con dV. Las bibliotecas cuentan con la infraestructura tecnológica, 
pero solo 5 estudiantes (11 %) manifestaron haberlas visitado con asiduidad e indepen-
dientemente. el resto no asistió o lo hizo acompañado. A pesar del buen trato y las 
competencias de los profesionales, tanto estudiantes como trabajadores consideran que 
no cuentan con herramientas tiflotecnológicas ni la preparación adecuada.

Ante la falta de herramientas y preparación en las bibliotecas universitarias, muchos 
estudiantes han recurrido a la Sala “Frank emilio Flynn” de la BncJM, creada en fe-
brero de 2001 gracias a un convenio entre la Once, la Anci y la BncJM.
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esta sala, un subsistema dentro de la Biblioteca nacional, favorece la vinculación 
de las personas con discapacidad y sus familiares a la biblioteca, como opción de in-
tercambio social.

Los profesionales que trabajan en este centro buscan reducir las barreras para lo-
grar la equiparación de oportunidades. Aunque la sala atiende a cualquier usuario, 
sus servicios están principalmente dirigidos a personas con discapacidad (nacionales y 
extranjeras), familiares, profesionales afines (fisioterapeutas, oftalmólogos, logopedas, 
etcétera) y estudiantes de estas especialidades.

Los usuarios encuentran información en catálogos Braille y en tinta, libros, revis-
tas, folletos, publicaciones seriadas, maquetas, esculturas, mapas y láminas a relieve, 
cd, dVd, libros digitales y materiales audiodescritos. También disponen de regletas, 
punzones, máquinas braille, ábaco, computadoras, escáner, magnificador de caracte-
res y equipos de grabación.

La tecnología juega un papel fundamental. La sala cuenta con computadoras con 
brazos para monitores, teclados en alto contraste y magnificados, y lectores de pantalla 
que convierten el contenido de la pantalla en texto audible. esto amplía las posibilida-
des de las Pcd, ofreciendo acceso a aplicaciones de ofimática e internet, lo cual es clave 
considerando el alto costo de producción de libros Braille y audio leídos por humanos.

Si un volumen no está en el catálogo, el personal busca en otras bibliotecas (vir-
tuales, físicas o personales) en formatos accesibles.

La selección del material se basa en las necesidades e intereses de los usuarios. Los 
usuarios se interesan por temas como discapacidad, derecho, educación, medicina, li-
teratura, historia, bibliotecología, periodismo y psicología.

el personal capacitado adiestra a los usuarios en el manejo de los recursos. Su papel 
es activo, anticipándose a las necesidades y orientando el uso de fuentes actualizadas. 
Actualmente, la sala es atendida por 3 trabajadoras: una doctora en ciencias, una li-
cenciada en educación especial y una licenciada en ciencias de la información, que 
renuevan constantemente sus conocimientos a través del intercambio con otras or-
ganizaciones y la participación en jornadas científicas. Brindan atención personalizada, 
empleando la tecnología computacional y velando por el cuidado de los equipos.

Los servicios más frecuentes son: 1) escritura y transcripción de documentos 
braille-tinta y viceversa; 2) Lectura a viva voz; 3) Grabación sonora de documentos; 
4) digitalización de documentos; 5) Audición de libros hablados; y 6) consulta y re-
ferencia (personal, telefónica, postal, electrónica e internet).
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en los últimos 5 años, ha disminuido el número de usuarios presenciales y au-
mentado las solicitudes telefónicas y virtuales, posiblemente debido a la pandemia de 
cOVid-19 y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Los estudiantes universitarios con discapacidad visual que visitan la sala utilizan los 
recursos para buscar información relacionada con sus carreras, temas de actualidad o 
aspectos puntuales solicitados por sus profesores. el personal renueva continuamen-
te las bibliografías de las carreras más demandadas, realizando visitas a las facultades.

Lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo requiere el esfuerzo de es-
pecialistas, profesores de apoyo, sistemas alternativos de comunicación, adaptación y 
tiempo adicional en exámenes, y adaptaciones curriculares si es necesario.

cOncLUSiOneS

en cuba, el MeS y la Anci brindan apoyo a los estudiantes con discapacidad visual 
para acceder a la educación superior, mediante resoluciones ministeriales y recursos 
materiales.

Las principales necesidades de acceso a la información son la falta de bibliogra-
fía digital accesible y la utilización de ilustraciones, gráficos y textos en imágenes no 
descritas.

Para la Sala “Frank emilio Flynn”, es fundamental satisfacer las necesidades de in-
formación de sus usuarios, prestando especial atención a los estudiantes universitarios 
con discapacidad visual.

La sala está equipada con los medios tiflológicos y tiflotécnicos necesarios, y el per-
sonal mantiene una superación y actualización constante.

recomendaciones

Las especialistas de la Sala “Frank emilio Flynn” pueden colaborar con las universi-
dades y la Anci para:

 – Profundizar en las acciones de orientación vocacional, propiciando el intercam-
bio con otras personas con discapacidad que hayan transitado por la educación 
superior.

 – Fortalecer la preparación de los estudiantes con discapacidad, desarrollando ha-
bilidades cognitivas, de socialización, en braille, nuevas tecnologías y técnicas de 
orientación y movilidad, e incluyendo una labor de concientización con la familia 
sobre la independencia del estudiante.
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 – Preparar previamente a los estudiantes para que conozcan el entorno universita-
rio y a los profesores para que se preparen para impartir clases a estudiantes con 
discapacidad.

 – concientizar al profesorado para que expliquen claramente los gráficos y fotos, 
facilitando previamente los materiales audiovisuales.

 – Preparar al personal de las bibliotecas universitarias para satisfacer las demandas 
de información de los estudiantes con dV.
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4.10. Sistema de actividades para favorecer la lectura en la primera infancia  
desde la biblioteca de báguanos

Lic. danay R. Pérez Hernández

ReSUMen

el fomento de la lectura desde la primera infancia ayuda al desarrollo de niños y 
niñas más autónomos y con mayor capacidad reflexiva, dado que su estímulo per-
mite desarrollar y fortalecer su potencial comunicativo, cognitivo, afectivo, estético, 
ético y creativo. es por ello que desde la familia, las instituciones educativas y la biblio-
teca pública debe existir un estrecho vínculo. Gracias a la introducción de nuevas 
tecnologías en el ámbito bibliotecario, se han modificado los procesos de operación,  
debido al desarrollo de nuevos métodos para la creación, el acceso y la organización de 
los diferentes materiales de una biblioteca. este trabajo se realiza desde la Biblioteca 
Pública de Báguanos a través de un sistema de actividades para favorecer la lectura en 
la primera infancia.

inTROdUcción

Las bibliotecas públicas tienen la responsabilidad de garantizar y facilitar el acceso a las 
expresiones del conocimiento y de la actividad intelectual; deben promocionar recur-
sos de información capaces de satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios en 
relación con la información, la cultura, el ocio y la toma de decisiones.

Son instituciones sociales tan importantes como la escuela o la empresa; en ellas se 
realizan actividades que contribuyen a la creación y transformación de valores o sig-
nificados, cuyo fin es modelar el comportamiento social mediante la formación de las 
personas y su integración a las convenciones y estructuras culturales por medio del li-
bre acceso al conocimiento contenido en los registros gráficos. Las bibliotecas públicas 
son elementos universales en la cultura del ser humano porque influyen en todas las 
actividades básicas que este realiza. La ampliación de su sistema de acciones, espacios 
y proyectos a la comunidad profundiza y realza su misión sociocultural.

A finales de la década de 1980 y, sobre todo, en la década de 1990, se realizaron 
diversos estudios sobre la historia de las bibliotecas. en su tesis doctoral, Felicia Pérez 
Moya aborda valiosos elementos en torno a la génesis, la historia y el desarrollo de es-
tas instituciones y la necesidad de fundamentar acciones concretas para la promoción 
del libro y la lectura por parte de las bibliotecas públicas como herramientas culturales 
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para la defensa y promoción de la identidad local. Las nuevas tecnologías han provo-
cado una disminución de usuarios a nivel nacional, y la biblioteca de Báguanos no 
ha sido la excepción. en el ámbito bibliotecario, se han modificado los procesos de 
operación debido al desarrollo de nuevos métodos para la creación y promoción de la 
lectura. este trabajo presenta los resultados alcanzados desde la Biblioteca Pública de 
Báguanos a través de un sistema de actividades para favorecer la lectura en la primera 
infancia en el círculo infantil Amiguitos de Martí.

deSARROLLO

en la investigación “Promoción de la literatura local en la comunidad de Báguanos por la 
Biblioteca Pública enrique Hart”, la autora plantea la interrelación de la Bibliotecología 
con otras áreas del saber humano, en especial con el trabajo cultural comunitario y  
la perspectiva teórica cultural participativa. esta investigación parte de entrevistas y visi-
tas al círculo infantil Amiguitos de Martí, pues después de la pandemia del cOVid-19, 
con el uso del nasobuco y el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, hubo un 
notable incremento de niños y niñas con problemas en el lenguaje, y las familias y las 
educadoras tenían poco conocimiento sobre literatura infantil y cómo la lectura favo-
rece el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. esto reveló la siguiente situación  
problemática: insuficiente conocimiento por parte de las educadoras del círculo infan-
til de Báguanos sobre la literatura infantil para promover la lectura en niños y niñas 
de quinto y sexto año de vida, y el problema: ¿cómo favorecer la lectura en la prime-
ra infancia desde la Biblioteca Pública de Báguanos?

este trabajo tiene como objetivo implementar un sistema de actividades de promo-
ción de lectura que favorezca el hábito lector en los niños y niñas de la primera infancia,  
ya que la lectura en estas edades estimula la imaginación, les ayuda a desarrollar el 
lenguaje y a mejorar la capacidad de comprensión, además de favorecer la memoria 
y la creatividad.

estas actividades van dirigidas a los niños y las niñas, a la familia y a las educado-
ras. ¿Por qué a las familias? Porque la familia es el pilar para la creación y el fomento 
del hábito lector (Gasol, 2005), debido, entre otros factores, a que los niños y niñas 
toman como referente a sus padres.

“Los niños y la literatura”, “Leyendo en familia”, “Mira que te cuento” y “Libros en 
redes” son las actividades que se proponen en esta investigación. Tienen varias seccio-
nes de participación y varios momentos, pues “Leyendo en familia” se realizará en las 
actividades conjuntas que se desarrollan mensualmente, donde se les proporcionarán a 
las familias las herramientas para fomentar la lectura de los niños y niñas en casa, y la 
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bibliografía con la que contamos en nuestra institución, que en este caso promoverá la 
literatura cubana y, dentro de ella, los clásicos de autores como Onelio Jorge cardoso, 
dora Alonso y nerys Felipe. “Los niños y la literatura” y “Leyendo en familia” están 
dirigidas a los niños y se realizarán con una frecuencia quincenal. “Libros en redes” 
es una actividad online para las educadoras del círculo infantil donde se les brindan 
consejos, bibliografía y herramientas para que, en las motivaciones de las actividades 
programadas para cualquier área del desarrollo, se vincule un libro y así se favorezca 
el hábito lector desde sus actividades programadas y actividades independientes.

aportes

 – Ha favorecido la conversación y el debate literario entre la institución educativa, 
la familia y la biblioteca pública de forma presencial y online.

 – Ha favorecido el hábito lector en niños y niñas de la primera infancia.
 – dos de los niños con problemas en el lenguaje han tenido un gran avance después 

del vínculo entre la institución educativa, la familia y la biblioteca pública.
 – Mayor rotación del fondo bibliográfico de la clase Literatura cubana.
 – Promoción de la obra de los clásicos de la literatura cubana como Onelio Jorge 

cardoso, dora Alonso y nerys Felipe.
 – Mayor número de usuarios en la Sala infantil Juvenil y la Sala de Adultos.

cOncLUSiOneS

Las bibliotecas deben proporcionar acceso a los recursos de información para satisfacer las 
demandas de los usuarios relacionadas con la promoción de la lectura y el fondo bi-
bliográfico con el que cuentan. Las instituciones educativas, la familia y la biblioteca 
pública tienen el derecho y la obligación de estar bien preparadas para que los niños 
y las niñas puedan acceder a todos los beneficios con igualdad de derechos y formar 
niños y niñas buenos lectores para que sean las nuevas generaciones las que ayuden a 
la creación de un mundo mejor.
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Día 22 De febrero

5. SerVicioS De información y Su contribución  
 al DeSarrollo De la SocieDaD. 
 buenaS prácticaS (SegunDa parte)

5.1. estrategia de intervención social  
en la población infantil desde las bibliotecas públicas de La Habana.  
resultados de la primera etapa de trabajo

M. Sc. Katiusca Parés Ramírez

ReSUMen

La población infantil es una de las categorías de usuarios menos estudiadas en las bi-
bliotecas; sus criterios y opiniones no se tienen en cuenta en los diseños de servicios 
y actividades de estas instituciones. en el actual escenario político, económico y social 
cubano, el debate público se ha instituido como línea de trabajo para el perfeccionamien-
to nacional; por lo cual, es necesario incluir en el desarrollo de proyectos, iniciativas 
e investigaciones comunitarias las opiniones y criterios de los niños. en los diagnós-
ticos bibliotecarios solo se les encuesta sobre sus gustos de lectura, pero no sobre sus 
necesidades afectivas. Hay que visibilizar a los niños y niñas como intérpretes de la 
vida social y como agentes morales que no actúan impulsivamente, sino que buscan 
legitimar sus decisiones a partir de valores y del compromiso afectivo establecido con los 
demás. Por esto, deben diseñarse espacios para el disfrute y el conocimiento donde 
lean, se distraigan, socialicen y se atiendan sus necesidades afectivas. Se establecerá así 
un campo de posibilidades para mejorar las relaciones entre generaciones, propiciar la 
animación del barrio y crear un canal de comunicación entre padres e hijos. el estudio 
pretende proporcionar herramientas que les ayuden a sobrevivir en su entorno natural.

Palabras clave: biblioteca pública; servicios de información; promoción de lectura; in-
clusión socioeducativa.
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inTROdUcción

esta investigación va dirigida a dar cumplimiento al artículo 86 de la constitución de 
la República de cuba (2019), en el que se plantea que

(…) el estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, 
niños y adolescentes, y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual 
tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les concier-
nen. Las niñas y los niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de  
derechos y gozan de aquellos reconocidos en la constitución, además de los 
propios de su especial condición de persona en desarrollo.

en la bibliografía consultada sobre el tema, se encontraron publicaciones impresas y 
digitales que hacen referencia a estudios en diferentes países como Perú, colombia, 
chile y españa, entre otros, pero no en cuba.

en diferentes eventos se presentan trabajos acerca del trabajo comunitario y el ac-
tuar de las bibliotecas públicas en los barrios, pero no se han encontrado estudios sobre 
cómo influyen en la transformación de la infancia, mucho menos en los diagnósticos 
socioculturales aplicados, en los que no se toman en cuenta las opiniones de este gru-
po etario para desarrollar una labor preventiva con ellos, teniendo en cuenta que sus 
primeras observaciones nacen de sus hogares, tanto más cuando en los municipios se-
leccionados prima el maltrato infantil.

La novedad radica en que las condiciones existentes en los consejos populares de 
Los Sitios y catedral, más el desarrollo y grado de incidencia de las bibliotecas en el 
desarrollo cultural de su población infantil, no han sido tema de investigación. Los 
resultados que se obtengan de esta experiencia se transmitirán a las instituciones y or-
ganismos competentes en la transformación de los barrios, para que sean tomados en 
cuenta en los diseños de actividades y para que las bibliotecas públicas puedan aten-
der las necesidades afectivas de sus usuarios.

en cuanto al marco teórico, se inicia con el criterio de la Federación internacional 
de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (iFLA), que considera que

las bibliotecas hoy en día son las instituciones de mayor multiplicidad cultural 
que tienen como principio la gratuidad e igualdad de derechos, por lo que las 
ubica entre las principales instituciones ilustrativas de desarrollo social sosteni-
ble de cualquier país del mundo, connotación que no era vista así pocos años 
atrás (Biblioteca. Anales de Investigación, 2014).
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Se define la categoría población infantil como el grupo etario de niños comprendidos 
entre 0 meses y 12 años de edad.

A partir del siglo xix se afianza el concepto de “libros para niños” y literatura in-
fantil; es por esto que se piensa en un espacio dentro de las bibliotecas que incluya 
estas colecciones, siendo los estados Unidos quienes, a finales de este siglo, incorpo-
ran las secciones infantiles dentro de sus bibliotecas públicas.

La creación de las secciones o bibliotecas infantiles constituyó una concepción tan 
innovadora que fue necesario evolucionar en el pensamiento para poder asimilar que 
las escuelas y sus bibliotecas escolares dejarían de ser el único lugar donde se podía 
aprender; corrigiendo la desigualdad en cuanto al acceso libre a la información para 
todos los grupos etarios.

Se define como sección o biblioteca infantil “la unidad de información que tie-
ne como función crear, incentivar y fortalecer el desarrollo del conocimiento en los 
niños, de manera que se desenvuelvan en los diferentes ámbitos de la vida como per-
sonas responsables y racionales” (Rivas Rodríguez, 2021).

Sus funciones incluyen:

 – Hacer al niño partícipe de todas las esferas de la vida social y brindarle una forma-
ción integral y multifacética mediante el acceso a la cultura.

 – contribuir al desarrollo intelectual, emocional, social, cultural y espiritual del 
niño y contribuir a que se convierta en un futuro lector.

 – Ofrecer a los niños un sano esparcimiento.
 – Apoyar la educación formal inicial del menor y promoverlo como posible investi-

gador y promotor natural dentro de su comunidad.
 – Hacer cumplir el derecho a la lectura que tienen los niños y las niñas.

Se trazó como objetivo general del trabajo representar los niveles de transformación 
social que necesita la población infantil desde las bibliotecas públicas de La Habana y 
como objetivos específicos:

 – Reseñar el trabajo y funcionamiento de las secciones o bibliotecas infantiles.
 – examinar el contexto psicosocial, medioambiental, cultural y escolar de la comu-

nidad de Los Sitios y catedral.
 – Analizar los resultados de las encuestas aplicadas.
 – Proponer un grupo de estrategias y validar posteriormente su efectividad.

La muestra seleccionada en una primera etapa estuvo integrada por la matrícula de 3er 
grado de una escuela primaria del consejo Popular catedral del municipio La Habana 
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Vieja y una de 4to grado del consejo Popular Los Sitios del municipio centro Habana; 
en total, 34 niños y niñas entre 8 y 10 años de edad.

deSARROLLO

Las secciones infantiles tienen la importancia de divulgar y compartir con los niños y las 
niñas el goce mental y espiritual que puede proporcionarles la lectura, inculcándoles 
el hábito de leer, además de estimular la creatividad y la imaginación, y de despertar 
y cultivar su gusto por la lectura recreativa e instructiva. de esta forma, las bibliotecas 
ejercen su función social de poner el libro al alcance de todos, desde el recién nacido 
hasta el adolescente, a través de actividades, talleres y charlas destinadas al fomento 
y dinamización de la lectura, demostrando el carácter plural y laico que tienen estas 
instituciones culturales.

Todo ello explica el papel que juegan dentro de la sociedad de la información, pues 
exige una integración cada vez mayor con la comunidad y trabajar por el desarrollo 
de la vida cotidiana, el derecho de los ciudadanos y el progreso personal de sus miem-
bros, partiendo de que la lectura es un derecho de todo ciudadano.

Las bibliotecas tienen que reelaborar sus políticas de trabajo en función de dignifi-
car, dinamizar y humanizar sus acciones. Para dar cumplimiento a esto, se tienen que 
diseñar espacios donde se cumpla el derecho de las personas a la lectura, el derecho a 
pensar, el derecho a que se tomen en cuenta sus opiniones y, además, colaborar con 
ellos en la toma de decisiones.

bibliotecas infantiles en Cuba

La primera biblioteca infantil cubana se creó el 24 de marzo de 1944 en la sede de la 
Sociedad Lyceum Lawn Tennis club. Su misión consistía en despertar el amor a la lec-
tura y el sentido de la responsabilidad. Su labor se caracterizó por el vínculo con las 
escuelas, convirtiéndose en el núcleo central del trabajo de la nueva biblioteca. Se ex-
plicó a los maestros la disposición para colaborar con la enseñanza y en la formación 
de hábitos de trabajo investigativo.

el 14 de diciembre de 1959, la doctora María Teresa Freyre de Andrade creó el 
departamento infantil y Juvenil de la Biblioteca nacional de cuba José Martí. Tuvo 
carácter circulante desde su inauguración. en los años 90, bajo la dirección de eliades 
Acosta, se le puso el nombre de eliseo diego. Pasó por un período de transformaciones, 
estuvo cerrada durante 10 años y reabrió nuevamente al público el 18 de octubre de 2021.
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La Sala infantil y Juvenil de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez 
Villena de La Habana fue creada en 1967 con el nombre ismaelillo en la biblioteca 
del Ministerio de Hacienda y, al igual que las anteriores, desde su inauguración tuvo 
carácter circulante.

La Biblioteca infantil Antonio Bachiller y Morales, adscrita a la Oficina del Historiador 
de la ciudad de La Habana y subordinada a la dirección de Patrimonio documental, 
se funda el 10 de noviembre de 2019. Se le puso el nombre de Antonio Bachiller y 
Morales porque fue morada hasta su fallecimiento en 1889 del Padre de la bibliogra-
fía cubana; es un homenaje de la OHc a tan alta personalidad de la bibliotecología 
cubana. como biblioteca infantil, es única en su tipo en el país, pues solo existen las 
salas infantiles y juveniles dentro de las bibliotecas públicas.

Municipios seleccionados

Los municipios centro Habana y La Habana Vieja poseen características y rasgos do-
minantes que los definen y diferencian del resto de los 13 municipios que conforman 
la provincia La Habana. el consejo Popular Los Sitios fue el primer asentamiento po-
blacional del municipio centro Habana y data de mediados del siglo xvi. el consejo 
Popular catedral de La Habana Vieja es la zona más antigua de la ciudad; en él se 
fundó la Villa de San cristóbal de La Habana y su importancia radica no solo en ser 
el sitio fundacional del primer asentamiento poblacional de la provincia La Habana, 
sino que en él nació el sentimiento criollo de cubanía, los primeros pensadores cuba-
nos y la creación de nuestra identidad nacional.

Ambos consejos presentan como principales problemas:

 – insuficiencia y deterioro progresivo del fondo edificado.
 – existencia de hacinamiento en algunas zonas; la mayoría de la población reside en 

ciudadelas o solares, con 5 y 6 miembros por núcleo.
 – insuficiencia en los programas de conservación y rehabilitación de los barrios.
 – deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias e insuficiente cultura de apro-

vechamiento y reciclaje de los residuos, tanto por parte de las entidades estatales 
como por la población.

 – inadecuado tratamiento y disposición de residuales líquidos, debido a la falta de 
mantenimiento, envejecimiento y sobrecarga por la alta densidad poblacional.

 – deficiente abastecimiento de agua potable por falta de mantenimiento, rehabili-
tación y alta densidad poblacional.

 – contaminación atmosférica por gases y ruidos generados por el tráfico urbano y 
ocasionalmente por industrias ubicadas fuera del territorio.
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 – insuficiencia de áreas verdes y deterioro de los parques, microparques, parques 
infantiles y espacios públicos en general.

 – deficiencia por problemas operacionales del sistema de transporte, agudizados 
por los volúmenes de movimientos pendulares de carácter laboral y de servicios, 
ocasionando el deterioro del estado y funcionamiento de la red vial.

 – existencia de zonas inundables por intensas lluvias y riesgo de inundaciones por 
penetraciones del mar. Además de la corrosión atmosférica considerada de media 
a alta en las zonas cercanas a la costa, provocada por el aerosol marino y los gases 
generados por el transporte.

 – contaminación de las aguas costeras debido a la descarga de pluviales que reciben 
residuos de albañales por conexiones inadecuadas a esta red y por su cercanía con 
la Bahía de La Habana.

no se observan marcadas diferencias entre los 2 consejos populares en cuanto a la 
ocupación del tiempo libre de sus habitantes, caracterizándose por un modo de em-
pleo poco variado y creativo (amas de casa, cuentapropistas, jubilados, desvinculados 
laborales, etcétera) y las manifestaciones artísticas de mayor interés son las relaciona-
das con la música, con preferencia al reggaetón, la folclórica y la popular, incluyendo 
los espectáculos de bailes.

La población infantil, como se ha señalado antes, se ve expuesta a todas estas con-
diciones psicosociales y medioambientales, además de ser la más vulnerable en el  
núcleo familiar dado por el hacinamiento, el deterioro de las viviendas, el alcoholismo, 
la drogadicción, entre otras actitudes de indisciplina social y violencia pública. es en 
este ambiente insano y callejero donde los niños conviven, lo cual afecta su desarrollo 
en general y no les permite mostrar interés en incorporarse al desarrollo de la sociedad.

Caracterización de las escuelas seleccionadas

Para conocer las necesidades afectivas de los niños y las niñas se tomaron como mues-
tra 34 estudiantes (14 varones y 20 hembras, entre 8 y 10 años de edad); de ellos, 16 
estaban cursando el tercer grado y 18 el cuarto. en el aula de Los Sitios la mayor re-
presentatividad es de varones (11) y en catedral de hembras (12).

Se diseñaron varios talleres y encuestas para obtener la información necesaria. Las 
encuestas confeccionadas fueron:

 – Todo de mí: Persigue conocer el nivel de comprensión que tienen los niños y las 
niñas y cómo se ven ellos mismos.

 – Mi familia: conocer las relaciones familiares, cómo se sienten valorados por los 
padres y cómo ellos valoran a sus padres u otros familiares convivientes.
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 – Uso redes sociales: conocer si tienen perfiles en las redes sociales, quién los en-
señó a trabajar en ellas, qué publican y si sus padres conocen lo que ellos hacen.

Los talleres se realizaban una vez por semana, los martes en Los Sitios y los jueves en 
catedral. Para cada encuentro se trazaban los objetivos y se diseñaba la actividad.

Los talleres, conjuntamente con las encuestas aplicadas, arrojaron que los niños y 
niñas, en cuanto a la producción textual, presentaban las siguientes dificultades:

 – calidad de las ideas:
•	 Hay muy poco desarrollo en la idea esencial y las ideas secundarias.
•	 no escriben las ideas con orden lógico.
•	 no delimitan correctamente las oraciones.
•	 no hay ajuste a las estructuras gramaticales ni concordancia entre sujeto-ver-

bo, sustantivo-adjetivo.
•	 no tienen un vocabulario acorde a su edad ni al grado.
•	 Falta de originalidad y creatividad.

 – Presentación del trabajo:
•	 no hay limpieza en lo que escriben.
•	 Presentan dificultades en cuanto al margen y la sangría.
•	 La letra no es uniforme.

 – Ortografía: Presentan graves problemas como condensación (varias palabras unidas), 
segmentación (desglose de palabras en sílabas), no utilización de las mayúsculas en los 
nombres propios, problemas con las reglas ortográficas de acentuación: agudas, 
llanas y esdrújulas.

desde el punto de vista de la escritura, se perciben niños desmotivados y sin viven-
cias. Se pueden señalar como aciertos que se ajustaron al tema y al propósito del texto.

encuesta “Todo de mí”

Pregunta: ¿Qué es lo que más me gusta?

Se obtuvo que a 12 estudiantes les interesa jugar, lo que representa el 35 % de la mues-
tra (centro Habana 4 y La Habana Vieja 6). Si se busca la causa de este resultado, se 
puede pensar que, de los 2 grupos, el más afectado es el de centro Habana porque 
fueron estos niños los que, durante la pandemia de la cOVid-19, cursaron los gra-
dos primero y segundo, lo que pone de manifiesto la poca preocupación de los padres 
de que los chicos visualizaran las teleclases que se proyectaron en ese período o que 
le dedicaran tiempo a este proceso de aprendizaje. no empleaban tiempo en sentar-
se con sus hijos para rectificarles, enseñarles, leerles o conversar sobre la importancia 
del estudio. estos 2 grados son muy importantes en el aprendizaje futuro, pues es en 
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primero grado donde ellos comienzan la lectoescritura y en segundo reafirman los con-
tenidos del grado anterior con profundidad. de no dominar la escritura y la lectura, 
los grados siguientes resultarán muy difíciles y arrastrarán lagunas en la enseñanza.

el período de la cOVid-19 se caracterizó por el juego y la utilización de las redes 
sociales; de esta forma, los pequeños no molestaban a los padres. Por lo que, al incor-
porarse al proceso docente educativo presencial, las dificultades eran enormes y aún 
no las han logrado vencer, lo que requeriría un análisis individualizado con un diseño 
escolar que resolviera esa problemática.

También es cierto que a todos los niños les gusta jugar; por lo que se deben trazar 
estrategias desde las bibliotecas que colaboren con las escuelas para motivarlos y de-
mostrarles la necesidad e importancia del aprendizaje.

Pregunta: ¿Qué quiero ser cuando sea grande?

el 17 % quiere ser deportista (pelotero, boxeador, futbolista), todos del municipio 
centro Habana; y en el caso de La Habana Vieja, el 47 % quiere pertenecer a la salud 
pública en cualquiera de sus especialidades. en centro Habana, los padres manifiestan 
un gran interés en que sus hijos sean deportistas; no conciben otra profesión para sus 
hijos, aunque ellos manifiesten tener otros intereses. en La Habana Vieja, la mayoría 
de los padres son profesionales y sus hijos tienen las mismas aspiraciones.

Los niños se caracterizan por querer ser como sus padres, pues ellos aprenden mi-
rando o escuchando; los intereses vienen de la experiencia de la vida y, en muchos  
casos, los oficios se transmiten de generación en generación.

Se pudo identificar que las profesiones más populares, además de las anteriores, 
son pintor (3), maestro (2), abogado (2), policía (2) y cantante (2).

Pregunta: ¿Con qué color me represento?

el 26 % se representa con el color rosado y el 23 % con el color rojo. en centro Habana 
prima la representación con el rosado y en La Habana Vieja con el rojo. el color ro-
sado corresponde a los chicos que se encuentran en la preadolescencia, manifestando 
infancia, ingenuidad, ensoñación, resultado del medio en el que viven; también está 
relacionado con la amabilidad, la delicadeza y la suavidad; es señal de esperanza, co-
modidad y calidez.

el color rojo se asocia a la pasión, la energía y la determinación; estas personas están 
seguras de sí mismas, además de tener una gran necesidad de ser líderes y de compe-
tir. el color rojo también provoca enfado.

Los colores en nuestras vidas son muy importantes, ya que tienen significado en 
varios sentidos. Los padres y maestros deben estar alertas en cuanto a lo relacionado 
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con los colores, porque les permitirá diferenciar las características y necesidades de cada 
uno de ellos. este es el medio que utiliza el niño para expresar sus estados de ánimo, 
emociones y para dar a conocer su identidad.

Se identificaron 9 colores. Además de los anteriores, se representaron con el azul 
(4) (introvertidos), verde (3) (celos), blanco (3) (seguridad), amarillo (2) (inseguri-
dad), violeta (2) (tristeza), negro (2) (crueldad), (1) carmelita (sofisticado) y púrpura 
(espiritualidad).

Pregunta: ¿Con qué animal me represento?

Sigmund Freud expone que el significado de los animales en las personas puede estar 
relacionado con las fobias, los sueños, los conflictos personales, los intereses y el carácter.

en este caso, el 41 % se personificó con el perro, animal que representa la fideli-
dad, la lealtad, la ternura, la protección, pero también la envidia; específicamente, se 
identificaron con la raza pitbull, que tiene un temperamento agresivo, determinado, 
inteligente, obstinado, amigable y cariñoso. el 29 % corresponde a centro Habana 
y el 8 % a La Habana Vieja. en este último caso, también el 8 % se representó con 
el león y el caballo. el león representa la fuerza, el poder, el coraje, el liderazgo, la so-
berbia y la unión familiar. Sin embargo, el caballo simboliza la autoridad y la victoria.

en Los Sitios prima la violencia y las familias que tienen Pit Bull lo hacen para de-
cir que hay que tener cuidado con ellos; son familias violentas y esto caracteriza todas 
sus manifestaciones.

Un gran número de niños y niñas tienen mascotas. estas aportan un gran valor a 
los pequeños, ya que ofrecen sentimientos de amor e incondicionalidad hacia los niños 
y permiten que se desarrollen emocionalmente y eleven su autoestima. Los niños que 
crecen con una mascota aprenden valores como la compasión y la empatía, lo que les 
permite establecer relaciones con otras personas. Sin embargo, la mascota es el primer 
miembro de la familia que es expulsado a la calle sin importar si afecta a los niños o 
no de ese núcleo familiar.

Al igual que los colores, los padres y maestros deben estar atentos a las preferencias 
que expresan los niños hacia los animales, ya que les permite diferenciarlos en el pro-
ceso de aprendizaje y sugieren cómo se pueden adaptar en colectivo y en el medio en 
el que viven. cuando los niños se sienten frustrados, cansados o enojados, una mas-
cota los tranquiliza y los ayuda en su comportamiento.

Se identificaron 15 animales, además de los anteriores. Se representaron con el 
gato (2) (libertad y traición), mono (2) (empatía y lujuria), lobo (2) (independencia e 
introversión), puma (1) (comprensión y alerta), pez (1) (abundancia y fidelidad), oso 
panda (1) (amabilidad y respeto), cocodrilo (1) (ambición y prudencia), suricato (1) 
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(inteligencia), toro (1) (sedentarismo), conejo (1) (tristeza), pajarito (1) (compromiso 
y fidelidad) y pantera (1) (comprensión y alerta).

Pregunta: ¿Qué música me gusta?

Al 47 % le gusta el reggaetón, coincidiendo en ambos municipios. este género musi-
cal pertenece a la música urbana, considerado no adecuado para los niños por la letra; 
es decir, el texto no es adecuado por ser obsceno, prosaico y no es un buen ejemplo 
para ellos por encontrarse en formación.

el reggaetón y la música urbana lo único que plasman en sus letras son las pro-
blemáticas del contexto social y sus letras casi siempre se refieren a temas amorosos 
y económicos. Además, utilizan palabras inadecuadas y depravadas; por lo que no es 
favorable que los niños, a muy temprana edad, escuchen esas canciones porque ter-
giversan sus modos de pensar. estos géneros deben ser escuchados después de que las 
personas hayan aprendido a discernir lo bueno de lo malo, pues influyen en la forma-
ción de valores en los niños y lo manifiestan por medio de conductas inadecuadas e 
indisciplinadas, etcétera.

Karol G, intérprete colombiana de los géneros reggaetón y pop urbano, utiliza en 
sus textos las temáticas de la mujer, las relaciones fallidas, las infidelidades, el dolor 
por un amor terminado; sus letras proyectan lo que le sucede a una mujer en su vida 
personal. ella es la cantante que la mayoría puso en la encuesta y los títulos de algu-
nas de sus canciones.

La forma en que respondieron a la pregunta está sujeta al movimiento que reali-
zan al bailar, nombre que se utiliza en la calle; es decir, se refieren a ellas con palabras 
creadas por ellos mismos.

Pregunta: ¿Qué baile es el que me gusta?

Arrojó como resultado que el 20 % prefieren el baile español, seguido de la salsa con 
el 14 %. en el caso de centro Habana es más solicitado el canilleo, que en sí no es 
un baile ni nombre de academia, sino que el nombre está sujeto al movimiento que se 
realiza con las piernas; en La Habana Vieja coinciden con el baile español.

el baile español forma parte de nuestra cultura e identidad dada la nacionalidad de  
nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Las danzas españolas forman parte de nues-
tra cultura cosmopolita. La rítmica del baile español resulta muy pegajosa y los trajes 
e implementos que se utilizan son llamativos. en la provincia existen muchas aso-
ciaciones españolas que imparten clases de baile español; baile preferido por las más  
pequeñas de nuestras casas; es un sueño tanto para las niñas como para los padres (no 
importa el costo) que su hija pueda pertenecer a una compañía de baile español.
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Las preferencias de los bailes responden a los gustos e intereses de sus padres; el ca-
nilleo es un baile de fiestas callejeras, es un baile muy sensual y provocativo, el centro 
de los movimientos son las caderas y las piernas; son bailes que, aunque tengan pasos 
fijos, permiten improvisar movimientos al ritmo de la música que en ocasiones resul-
tan obscenos e inadecuados para los niños; estos bailes forman parte de la cultura 
popular de ambos consejos populares.

de igual manera, el consumo musical de los menores de ambos consejos Populares 
responde al gusto adquirido por imitación de su entorno familiar, del barrio y de la 
escuela. Suele ser, en la mayoría de los casos, el único estilo musical que escuchan; aún 
en la celebración de cumpleaños. Las letras de las canciones de reggaetón que corean 
a viva voz siempre que pueden vienen cargadas de mensajes discriminatorios y violen-
tos, por lo general contra la mujer.

Tanto la música como el baile afectan el desarrollo cognitivo de los niños y los indu-
cen a tener una baja autoestima, a la depresión y al consumo de sustancias psicoactivas.

encuesta “Mi familia”

Se ofrece una corta información, pues se inició un trabajo de investigación sobre el 
tema. en esta encuesta se percibe la falta de atención de los padres hacia sus hijos, la 
poca o ninguna información que les ofrecen acerca del comportamiento que deben 
seguir en los diferentes lugares donde se encuentren, el respeto a los abuelos, maestros 
y compañeritos de la escuela. no saben expresar sus emociones y su comportamiento 
permanentemente es por medio de la violencia.

También muestran miedo cuando presencian discusiones o peleas de sus padres y 
familiares; no saben cómo comportarse en esos momentos.

encuesta “Uso redes sociales”

Se ofrece una corta información, pues se inició un trabajo de investigación sobre el 
tema. de los 34 niños, 1 tiene móvil, 15 tienen móvil con línea y 9 tienen perfil en 
Facebook; los perfiles fueron buscados y verificados en presencia de los niños, a quie-
nes se les preguntaba qué publicaban, quién los había enseñado y si sus padres tenían 
conocimiento de sus perfiles.

Los pequeños explicaron que habían aprendido observando a sus padres u otro 
familiar. dentro de la muestra se dio el caso particular de un niño que participó de for-
ma activa en la confección de los perfiles de Facebook del resto de sus compañeros de 
aula, y explica conocer los nombres de usuarios de todos ellos.
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Las fotos, en la gran mayoría, eran de sus padres, altares de santos (folklor) y de 
ellos mismos, incluyendo la entrada de sus casas y lugares dentro de sus viviendas. en 
uno de los perfiles, el niño cuenta que su tío fue quien se lo abrió y las fotos que di-
vulga, además de las anteriores, son fotos de carros y mujeres con muy poca ropa y 
posiciones no adecuadas para la edad del niño. Los datos personales estaban llenos; es 
decir, dirección particular, nombre de la escuela, etcétera.

Primeras estrategias a utilizar:

 – Taller de manualidades: Beneficios: desarrollan la creatividad, la concentración, 
la autoestima, mejoran la psicomotricidad, las habilidades sociales, el trabajo en 
equipo y regulan los niveles de estrés.

 – Juego “Si yo fuera…”: Beneficios: desarrollan la creatividad, la imaginación, 
aprenden a relacionarse con los demás, a respetar las normas; dan rienda suelta a 
su curiosidad y conocen el entorno en el que habitan.

 – Taller colección facticia: Álbum de la Patria: Beneficios: mejoran la comprensión 
lectora, el aprendizaje, la participación colectiva y el vocabulario.

 – confección de libros sensoriales: Beneficios: reciben información, conocimiento, 
cultura; desarrollan la creatividad, la concentración y la participación colectiva.

 – Adaptación de títulos de autores cubanos a la lectura fácil: Beneficio: adquie-
ren conocimiento sobre cuba; desarrollan la imaginación, el control muscular, la 
creatividad, la lengua materna y la participación colectiva.

 – confección de juegos: Beneficios: desarrollan la creatividad, la imaginación, 
aprenden a relacionarse con los demás, a respetar las normas; dan rienda suelta a 
su curiosidad y conocen el entorno en el que habitan.

 – Presentación y exposición de trabajos: Beneficios: desarrollan la creatividad, la 
autoestima, mejoran las habilidades sociales, el trabajo en equipo y regulan los 
niveles de estrés.

Diseño de la actividad

Las actividades contemplan los siguientes elementos: título de la actividad, modalidad, 
grupo etario, objetivo, sinopsis de la actividad, método a utilizar, técnica y acción de 
divulgación, materiales necesarios, frecuencia, día, hora, lugar.

cOncLUSiOneS

Las primeras habilidades sociales el niño las adquiere del núcleo familiar; de este modo, 
cuando llega a la escuela ya viene con mucha información y la imagen que construye 
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de sí mismo tiene que ver con lo que observa a su alrededor y con la forma en la que 
su entorno resuelve las situaciones.

en el trabajo comunitario es importante conocer el ambiente psicosocial de los 
niños y las niñas, quienes serán los protagonistas y promotores de las transformaciones 
sociales del barrio; esta información será la base para trazar las estrategias de trabajo 
de la biblioteca con la comunidad.

La población infantil es una de las categorías menos estudiadas en las bibliotecas; por 
lo que, en los diagnósticos, deben contemplarse sus necesidades personales e intereses.

Aunque los niños y niñas no sean sujetos electores, sus criterios y opiniones para 
la transformación de las comunidades deben tenerse en cuenta.

Los niños y niñas hay que visibilizarlos como los hombres del futuro, los promoto-
res naturales que apoyarán y realizarán la labor de transformación en las comunidades; 
por lo que las bibliotecas tienen que trabajar por educarlos en la toma de decisiones a  
partir de los valores y los compromisos afectivos establecidos con los demás miembros 
de la comunidad.

Los resultados obtenidos en esta primera etapa serán entregados a los maestros 
de los 2 grados con los que se trabajó para que posean mayor información sobre sus 
estudiantes.

el estudio pretende proporcionar estrategias que ayuden a los niños a sobrevi-
vir en su entorno natural, estableciendo un campo de posibilidades para mejorar las  
relaciones entre generaciones, propiciar la animación del barrio y crear un canal de 
comunicación entre padres e hijos.
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5.2. Servicios de información y promoción de la lectura  
en las residencias protegidas para la tercera edad

M. Sc. Miguel Viciedo Valdés

ReSUMen

este artículo describe la labor que realiza la Biblioteca Pública Provincial Rubén 
Martínez Villena de La Habana en las residencias protegidas para la tercera edad ads-
critas a la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Oficina del Historiador de La Habana. 
esta tarea, llevada a cabo por los profesionales de la institución desde hace aproxima-
damente 2 años, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible 
3, 4, 5, 10, 16 y 17 de la Agenda 2030 de la OnU. el objetivo principal de este tra-
bajo es compartir una experiencia de extensión bibliotecaria que, a través de servicios 
de información y promoción de la lectura, contribuye a la inclusión socioeducati-
va y al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores residentes en estas 
instalaciones.
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inTROdUcción

La tendencia generalizada al envejecimiento mundial ha llevado a que gobiernos e insti-
tuciones culturales y de salud de algunos países focalicen su atención en este fenómeno, 
característico de los países desarrollados. cuba, a pesar de ser un país en vías de de-
sarrollo, no es ajena a este fenómeno, ya que los programas de salud implementados 
han contribuido a aumentar la esperanza de vida de sus habitantes. desde las últimas 
2 décadas del siglo xx, la atención sistemática a las personas de la tercera edad se ha 
convertido en una prioridad del gobierno cubano. el programa de atención al adulto 
mayor, cuyo objetivo principal es mejorar su calidad de vida, se ha materializado en 
diversas acciones en las que cada sector de la sociedad contribuye a la inclusión de este 
grupo etario. en este sentido, la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana 
ha desarrollado un programa sociocultural en el que participan todas sus instituciones 
culturales para atender a las personas de la tercera edad.

Una de estas instituciones es la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, ubicada 
en el centro Histórico de La Habana Vieja. con 63 años ofreciendo servicios bibliote-
carios a una comunidad de aproximadamente dos millones de habitantes, cuenta con 
colecciones de temáticas generales que alcanzan los 109 627 volúmenes, un colectivo 
de técnicos y especialistas bibliotecarios con la preparación profesional adecuada, y 
un sostenido trabajo de promoción de la lectura y la cultura en la capital, reconocido 
por la población. en el contexto socioeconómico actual, en cualquier parte del mun-
do, desarrollar hábitos de lectura en los individuos es una tarea de suma importancia, 
considerando la profunda trascendencia que tiene en el conocimiento, la inteligencia, 
el crecimiento espiritual, la calificación profesional y la conciencia. es aquí donde las 
bibliotecas públicas juegan un papel significativo, contribuyendo a la atención al adul-
to mayor y cumpliendo con los objetivos 3, 4, 5, 10, 16 y 17 de la Agenda 2030 de la 
OnU. inspirada en la Asamblea General de las naciones Unidas de 1991, que desta-
có el derecho de los ancianos al acceso a alimentos, agua, vivienda, servicios de salud, 
ingresos, capacitación y apoyo familiar y comunitario, la Biblioteca Pública Provincial 
Rubén Martínez Villena creó un espacio de promoción de la lectura y la cultura ge-
neral en las residencias protegidas para la tercera edad adscritas a la Subdirección de 
Asuntos Humanitarios de la Oficina del Historiador de La Habana. el objetivo prin-
cipal es contribuir, a través de los servicios de información y la lectura, a la inclusión 
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socioeducativa y al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores resi-
dentes en estas instalaciones.

deSARROLLO

¿Qué son las residencias protegidas para la tercera edad?

el Sistema de Residencias para la Tercera edad es un proyecto que constituye una nue-
va modalidad de alojamiento para adultos mayores en el municipio La Habana Vieja, 
con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de aquellos con problemas so-
ciales, respetando siempre su validez, ejecutividad e individualidad, y con el apoyo de 
diversas actividades para incorporarlos a una vida social más activa desde el punto 
de vista sociocultural y humano.

¿Cómo se crean estas residencias protegidas?

estas instalaciones surgen como parte de los planes de desarrollo, intervención y res-
tauración de la Oficina del Historiador de La Habana, regidos por su Plan Maestro 
y a través del PdHL (Programa de desarrollo Humano Local), y la colaboración 
internacional de instituciones extranjeras. La primera residencia, creada con la colabo-
ración de la ciudad de Florencia, italia, el 19 de septiembre de 2002, en la calle cuba 
551-559 entre Sol y Muralla, dispone de 12 apartamentos.

La segunda residencia, ubicada en la calle Habana 620 entre Muralla y Teniente 
Rey, se creó con la intervención de instituciones nacionales y la colaboración extranjera 
del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, españa, y dispone de 18 aparta-
mentos. La tercera residencia, en la calle Paula 109-111, se creó con la intervención 
de instituciones nacionales y la colaboración de la Organización caja de la Paz del 
Tercer Mundo, Madrid, españa, y dispone de 14 apartamentos. La cuarta residencia, 
en la calle San ignacio 255 entre Lamparilla y Amargura, se creó con la colaboración 
de euskal Fondoa, Asociación de entidades Locales Vascas cooperantes de españa, y 
dispone de 17 apartamentos. en 2010 se creó la Residencia interna en el inmueble que 
ocupa la Subdirección de Asuntos Humanitarios, en el antiguo convento de nuestra 
Señora de Belén, ubicado en la calle compostela 662 entre Luz y Acosta, La Habana 
Vieja. esta institución acoge a ancianos del Sistema de Residencias Protegidas que re-
quieren atención individualizada para las actividades de la vida cotidiana debido a la 
pérdida de autonomía. en todas estas instalaciones, además de funcionar como re-
sidencias protegidas para la tercera edad, opera un centro de día al que asisten ancianos  
de la comunidad para realizar diversas actividades socioculturales junto con los 
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residentes, aplicando la metodología de la Subdirección de Asuntos Humanitarios de la  
Oficina del Historiador de La Habana. cada residencia participa activamente en 
las acciones de emergencia, según lo establecido en el Plan para tiempos de guerra y/o 
desastres naturales, dirigidas por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la OHc. el 
Proyecto de Residencias Protegidas para la Tercera edad cuenta con un reglamento 
que establece los principios normativos para la entrada y permanencia, así como los 
derechos, deberes y conducta de los residentes.

Los servicios de información y promoción de la lectura

con una frecuencia mensual, los martes de 10:00 a 11:00 a.m., los bibliotecarios 
realizan diversas propuestas en el espacio cultural “Lecturas con los abuelos” en las 
Residencias Protegidas. estas incluyen presentaciones de libros, comentarios sobre ma-
teriales audiovisuales (música, teatro y personalidades de la cultura cubana), charlas 
interactivas sobre salud y cocina, acercamiento al libro y la literatura a través de la pala-
bra viva y las narraciones orales escénicas, y la enseñanza de habilidades para el manejo 
de teléfonos móviles y sus aplicaciones. Se consideran las efemérides histórico-culturales 
y los intereses de los residentes, adaptando las propuestas a su comportamiento e in-
tereses. este programa incluye el préstamo de libros de lectura fácil, revistas, folletos, 
cd de música y otros materiales. También se puede crear una mini biblioteca renova-
ble en cada visita. La realización de estos servicios no representa un gasto económico 
para la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Oficina del Historiador de La Habana, 
ya que se utilizan recursos mínimos: un stock de documentos impresos y audiovisuales 
del fondo bibliográfico de la Biblioteca R. M. Villena, televisores, equipos de dVd, 
pizarras acrílicas, plumones y otros materiales de las residencias. el recurso principal 
es el humano: los bibliotecarios y los residentes.

Algunos temas y efemérides histórico-culturales abordados: día de los enamorados 
(San Valentín), el danzón, curiosidades, día Mundial del Arcoíris, fenómenos astro-
nómicos, el refranero español, canciones cubanas poco conocidas, el bolero, comidas 
afrodisíacas, plantas medicinales, vida y obra de artistas y personalidades (Faustino 
Oramas, celeste Mendoza, Polo Montañés, Rubén darío, Miguel Failde, entre otros), 
día de las Madres, día de los Padres, día del Bibliotecario y las Bibliotecas en cuba, 
día nacional del Tango, sugerencias para los quehaceres del hogar.

Libros, revistas y otros materiales promovidos: Revistas: Artechef, Energía y tú, 
Bohemia, Mujeres, Juventud Técnica; cds: Letras de tango, La comparsita (GM. Matos 
Rodríguez), Boleros de oro; Libros: Un año de todos, Diario de un brigadista (José R. 
Bermúdez), Poemas (Antonio Machado), Breves apuntes para la epopeya (Jesús Orta 
Ruiz), La naturaleza en nuestro hogar y nuestro hogar en la naturaleza (carmen cabrera 
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López), Café vista alegre (dulcila cañizares), Tangos fastidiosos y otras caricias (Omar 
Raúl castro), El danzón cuenta su historia. Baile de salón (daniel Sáez).

estadísticas de las actividades  
realizadas en las residencias hasta el primer semestre de 2023

Las tablas muestran la cantidad de actividades realizadas mensualmente en cada resi-
dencia y la cantidad de asistentes. en los primeros meses de 2022, las actividades no 
abarcaron todas las residencias debido a dificultades organizativas, situación que se 
resolvió en el segundo semestre. Los meses de agosto y diciembre no se incluyen de-
bido a los recesos de las acciones socioculturales de la Oficina de Ayuda Humanitaria 
(ver tabla).

Tabla 5.2 Relación de actividades y participantes (2022-2023)

Mes/ 2022 actividades participantes
Febrero 1 21
Abril 2 43
Mayo 3 46
Junio 3 49
Julio 3 68

Agosto Receso -
Septiembre 4 64

Octubre 4 67
noviembre 5 67
diciembre Receso -

Total 25 425

Mes/ 2023 actividades participantes
enero 4 66

Febrero 4 34
Marzo 3 27
Abril 3 33
Mayo 4 38
Junio 4 36
Total 22 234

cOncLUSiOneS

Aunque el tema abarca solo un año y medio de trabajo, refleja la labor de inclusión so-
cioeducativa de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena en el centro 
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Histórico de La Habana Vieja, con un grupo etario priorizado, a través del espacio 
cultural “Lecturas con los abuelos” en las Residencias Protegidas adscritas a la Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la Oficina del Historiador de La Habana. Los servicios de 
información y promoción de la lectura han estimulado la circulación de documen-
tos del fondo bibliotecario, considerando los intereses de los usuarios. es la primera 
inserción de una biblioteca pública en el acontecer sociocultural de estas instalacio-
nes, cumpliendo con algunos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
de la OnU. La opinión general de los abuelos sobre el espacio cultural “Lecturas con 
los abuelos” es positiva: disfrutan de las actividades, se sienten mejor espiritualmen-
te, olvidan sus problemas cotidianos (como la soledad), han elevado su autoestima, 
han adquirido habilidades en el manejo del teléfono móvil y han ampliado su cultura  
general. Los bibliotecarios han observado una mejora en la calidad de vida de estas 
personas, un comportamiento más optimista y un mejor uso del tiempo libre. en fe-
brero de 2024, el espacio cultural cumplirá 2 años y se proyecta la aplicación de una 
técnica de recolección de datos para su evaluación y posible rediseño.
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5.3. buenas prácticas de la biblioteca escolar en el mejoramiento de la calidad  
de la educación: caso de la red de bibliotecólogos de la 
Dirección regional San José norte, Costa rica

MLS. José P. eduarte Salazar

inTROdUcción

A lo largo de los años, los seres humanos, en el contexto de una cultura determinada, 
han desarrollado necesidades o requerimientos para mejorar su calidad de vida y sus 
condiciones sociales, buscando acortar tiempos de espera y optimizar procesos.

Las Tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en ins-
trumentos de gestión cruciales para la consecución de productos y servicios. en este 
contexto, los estándares de calidad son elementos preponderantes para medir la eficien-
cia y la eficacia, así como la satisfacción y el mejoramiento continuo de la población a 
la que se prestan dichos servicios.

La educación, como derecho humano universal, es una actividad inherente a las 
ciencias Sociales que busca dotar a las personas de los conocimientos necesarios para 
mejorar su condición de vida, adquirir y desarrollar habilidades y competencias, tanto 
duras como blandas, y contribuir adecuadamente a la sociedad como personas respon-
sables, conocedoras de sus derechos y deberes cívicos, sociales, políticos y económicos. 
esto redunda en el fortalecimiento de una conciencia cívica y democrática; por lo 
tanto, los estándares de calidad y el mejoramiento continuo no deben estar ausentes 
de su gestión diaria.

Las bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje (cRA), como 
unidades de información del sistema educativo costarricense, a la luz del Modelo de 
evaluación de la calidad de la educación costarricense del Ministerio de educación 
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Pública (MeP), han incorporado en sus planes una serie de acciones que, a través de 
sus productos y servicios, promueven el mejoramiento de los usuarios, ofreciendo ma-
yores oportunidades de crecimiento personal.

el objetivo de esta ponencia es dar a conocer las buenas prácticas de las bibliotecas 
escolares de la dirección Regional de educación San José norte en el mejoramiento 
de la calidad de la educación costarricense, así como sus oportunidades y desafíos, de 
cara al nuevo ciclo escolar en el contexto de la cuarta revolución industrial, la revolu-
ción tecnológica.

el Ministerio de educación pública y la calidad de la educación

Para abordar la calidad de la educación costarricense, es preciso partir de 2 conceptos 
fundamentales: educación y calidad.

el diccionario de la Real Academia española, en su edición digital del tricentena-
rio, define el término “educación”, del latín educatio, como “acción y efecto de educar” 
(2023, párr. 1), mientras que “educar” se define como “desarrollar o perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejer-
cicios, ejemplos, etc.” (Real Academia española, 2023, párr. 2).

A partir de estas definiciones, se puede comprender el valor intrínseco que la educa-
ción tiene para la cultura, la cual, desde la antigüedad, ha buscado la manera de formar 
a sus habitantes con los conocimientos básicos para satisfacer sus necesidades y contri-
buir consciente y responsablemente a la sociedad. Por esta razón, la Organización de 
las naciones Unidas le confiere el rango de derecho humano fundamental, consagra-
do en el artículo 26 de la declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 
(naciones Unidas, 2024, artículo 26, párr. 1).

en cuanto al concepto de “calidad”, del latín qualitas, el diccionario de la Real 
Academia española (2023) lo define como “propiedad o conjunto de propiedades in-
herentes a algo, que permiten juzgar su valor” (párr. 1). A partir de esta definición, se 
podría afirmar que, en la actualidad, todo bien, producto o servicio debe incorporar 
criterios que permitan valorar su efectividad, aspecto crucial en la época actual.

drucker (1990), citado por duque Oliva (2005), establece que “la calidad no es 
lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que 
está dispuesto a pagar” (p. 68). Al visualizar la calidad como un componente de un 
servicio, como lo es el ejercicio educativo en la sociedad, estos elementos han cobrado 
mayor importancia en las últimas décadas, motivando su evaluación y mejoramiento 
constante, del cual ningún actor puede estar exento, incluyendo las bibliotecas esco-
lares como unidades de información.
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en costa Rica, la educación es un derecho humano consagrado en la constitución 
Política de 1949, que en su artículo 78 establece que “la educación preescolar, general 
básica y diversificada son obligatorias, y en el sistema público, gratuitas y costeadas 
por la nación” (costa Rica. Leyes y decretos, 1949, artículo 78, párr. 1), principio 
reafirmado por la Ley Fundamental de educación, no. 2160, de 1957, que establece 
en su artículo 1:

Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el estado la obli-
gación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Por lo que se  
deberá estimular y fomentar en los educandos el aprecio por el ejercicio de los de- 
rechos humanos y la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural de nuestro 
país (costa Rica. Leyes y decretos, 1967, artículo 1, párr. 1).

Podría afirmarse que esta ley, de 1957, sentó las bases de un sistema educativo de 
calidad, buscando ofrecer una educación amplia y adecuada, respondiendo a las posi-
bilidades y condiciones de vida del país en cada momento histórico.

el estado costarricense, para cumplir con lo establecido en la constitución Política 
y la Ley Fundamental de educación, delegó la función de regir el proceso educati-
vo al Ministerio de educación Pública (MeP), entidad gubernamental creada el 13 
de enero de 1965, como resultado de una serie de procesos históricos de cambio que 
marcaron el desarrollo educativo nacional, buscando siempre la equidad en el proce-
so de instrucción pública.

en la actualidad, el MeP tiene a su cargo 5258 centros educativos de preescolar, 
primaria y secundaria, distribuidos en 27 direcciones Regionales, ubicadas en todo 
el país, regidas por un director regional, supervisores de circuito escolar y directores 
de centros educativos.

el concepto de calidad de la educación en costa Rica comienza a desarrollarse 
en el año 2008 cuando el consejo Superior de educación aprobó el documento “el 
centro educativo de calidad como eje de la educación costarricense”, un marco que 
pretende regular las acciones para evaluar la calidad educativa ofrecida por el estado, 
dando como resultado la creación del Sistema nacional de evaluación de la calidad 
(Snece) y el Modelo de evaluación de la calidad de la educación (Mecec).

el Mecec, según el MeP, “busca ser el referente teórico bajo el cual los centros 
educativos y demás instancias del Ministerio de educación Pública realizan su pro-
ceso de autoevaluación de la calidad del servicio educativo brindado” (costa Rica. 
Ministerio de educación Pública. dirección de Gestión y evaluación de la calidad, 
2013, p. 8). Para su implementación se determinaron 4 etapas básicas: creación de 
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ambiente propicio, Autoevaluación, Plan de mejoramiento continuo y Auditorías de 
calidad. estas etapas conforman un ciclo continuo en el cual todos los actores del pro-
ceso educativo nacional deben participar activamente.

buenas prácticas de las bibliotecas escolares en la calidad de la educación

La pregunta que surge es: ¿por qué se ha detallado tanto el concepto de calidad de la 
educación en el sistema educativo costarricense en un documento sobre buenas prácti-
cas de bibliotecas escolares? La respuesta es que la calidad en la educación es un proceso  
integral, y las bibliotecas escolares, como participantes activos de la educación costarri-
cense, no pueden estar exentas de contribuir, con su trabajo diario, al mejoramiento 
de la población nacional.

La vinculación de las bibliotecas escolares en la educación nacional se remonta a 
pocos años después de la proclamación de la República independiente. Según Pérez 
Guzmán, fue el ministro de instrucción Pública (hoy el MeP) quien, en 1886, como 
parte de una reforma educativa y la creación de la Ley Fundamental de educación, 
incorporó la biblioteca escolar en el marco organizativo (2012, p. 250).

en 1975, tras el nombramiento de la primera asesora de Bibliotecas escolares en 
el MeP, Licda. elia María Van Patten Ugalde de Ocampo, surgió el proyecto de un 
Sistema nacional de Bibliotecas escolares, con el objetivo de fortalecerlas en recursos 
humanos, materiales, equipos y presupuesto, así como aumentar el número de aseso-
res nacionales (Pérez Guzmán, 2012, p. 409). Aunque este sistema no se concretó por 
trabas administrativas, marcó un hito en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares 
y su transformación en centros de recursos para el aprendizaje (cRA).

el departamento de Bibliotecas escolares y centros de Recursos para el Aprendizaje 
(BeYcRA), según el Sistema de información de Bibliotecas escolares y centros de 
Recursos para el Aprendizaje (SiBeYcRA), tiene su sustento legal en el decreto 
ejecutivo no. 22612-MeP, del 13 de octubre de 1993 (costa Rica. Ministerio de 
educación Pública, departamento de Bibliotecas escolares, 2024, párr. 3), adscrito 
inicialmente a la dirección de desarrollo curricular y actualmente a la dirección de 
Recursos Tecnológicos e información.

Actualmente, el MeP cuenta con 942 bibliotecas escolares y cRA, de las cuales 
774 son propiamente bibliotecas escolares y 168 son atendidas como recargo de do-
centes (V. campos, comunicación personal, 18 de diciembre de 2023).

Para promover la adecuada atención de las bibliotecas escolares y cRA a nivel na-
cional, el BeYcRA, en el año 2009, estableció la creación de redes de bibliotecólogos,  
actualizando la figura de los núcleos de bibliotecarios. estas redes buscan unir, por 
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dirección regional, a profesionales en bibliotecología y docentes con recargo, fo-
mentando políticas, planes y objetivos conjuntos que faciliten la supervisión y el 
fortalecimiento de la profesión bibliotecológica y la importancia de la biblioteca escolar.

La Red de Bibliotecólogos escolares de la dirección Regional San José norte es 
una de estas organizaciones, tutelada por el BeYcRA. Su coordinación recae en enla-
ces (un profesional en Bibliotecología de primaria y otro de secundaria) y coordinadores 
de circuito escolar. Actualmente, esta red se compone de 54 bibliotecas escolares y 
cRA, distribuidas en 6 circuitos educativos, con 58 profesionales en Bibliotecología 
y 6 docentes con recargo.

conscientes de la importancia de la biblioteca escolar y cRA en los centros educa-
tivos y de la necesidad de integrar la calidad y el mejoramiento continuo en su gestión, 
las bibliotecas de la Red de Bibliotecólogos escolares de San José norte han incorpora-
do en sus planes anuales acciones que contribuyen al mejoramiento del plantel escolar 
en áreas como el rendimiento académico, la inclusión, el respeto mutuo, el pensamien-
to crítico y la sana convivencia. estas acciones pueden considerarse buenas prácticas 
en materia de gestión de calidad.

Tras consultar a 19 profesionales en Bibliotecología y docentes con recargo de esta 
Red, se identificaron las siguientes buenas prácticas:

 – Mejoras en la infraestructura tecnológica para la realización de talleres e indaga-
ción bibliográfica.

 – Atención a los Objetivos de desarrollo Sostenible mediante actividades, servicios 
y productos.

 – difusión eficiente y eficaz de la información.
 – Participación de la biblioteca en el proceso de autoevaluación del Mecec para 

diversificar sus servicios y productos.
 – Promoción de la alfabetización informacional, incluyendo el uso ético de la infor-

mación, normas APA, derechos de autor y propiedad intelectual.
 – Realización de talleres de apoyo académico, especialmente para estudiantes con 

necesidades educativas especiales y discapacidades.
 – Promoción del fomento lector en la comunidad educativa (estudiantes, docentes 

y padres de familia).
 – Maratones de lectura.
 – Apoyo al currículo escolar, proyectos interdisciplinarios y exposiciones temáticas.
 – Aplicación de las Tic (internet, bases de datos, códigos QR y realidad aumen-

tada) en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 – Organización administrativa eficiente de las bibliotecas, con planes, manuales de 

procedimientos y apoyo en la digitalización de procesos.
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 – Mejoramiento del espacio físico y adquisición de materiales impresos, digitales y 
tecnológicos.

 – Talleres sobre métodos de estudio y planificación del futuro.
 – Visitas de escritores y promotores culturales de lectura.

estas buenas prácticas demuestran que los servicios bibliotecarios de los centros edu-
cativos pueden contribuir activamente al mejoramiento continuo del plantel escolar 
y al cumplimiento de los estándares de calidad del MeP. Son el resultado del trabajo 
serio y responsable de un sector de bibliotecas escolares conformado por profesionales, 
en su mayoría con licenciatura y maestría, que se actualizan periódicamente. La esta-
bilidad laboral en esta dirección Regional, con una mayoría de empleados con puestos 
fijos, permite un mayor arraigo y un óptimo seguimiento de los planes y objetivos.

Desafíos de las bibliotecas escolares en materia de calidad de la educación

La implementación de buenas prácticas en las bibliotecas escolares presenta desafíos 
que inciden en el desarrollo de la comunidad educativa. Según la consulta realizada a 
profesionales de la Red de Bibliotecólogos de San José norte, los desafíos a superar 
a mediano y largo plazo son:

 – Falta de presupuesto para bibliotecas escolares: Actualmente las bibliotecas esco-
lares carecen de un rubro dentro del presupuesto del MeP para suplir sus nece-
sidades de colecciones, equipamiento, tecnología y promoción de lectura, lo que 
dificulta, en gran medida, el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos 
en el año.

 – Trabajo en instituciones de doble jornada: Usualmente en los centros educati-
vos labora una persona profesional en la biblioteca, lo que dificulta, en mayor 
medida, la coordinación entre el docente y el bibliotecólogo y la atención de las 
personas estudiantes, de manera completa, durante su estancia en la institución

 – espacio físico inadecuado: Se debe trabajar porque las bibliotecas escolares y cRA 
cuenten con el espacio idóneo para desarrollar sus servicios y productos en los 
centros educativos, situación que no en todos los casos se puede realizar. Aun 
así las bibliotecas trabajan dando lo mejor de sí de acuerdo con sus realidades y 
capacidades.

 – Pérdida del gusto por la lectura: el fomento de lectura, y la atracción a la literatu-
ra, es una actividad que cada vez cuesta más, por factores de interés de las personas 
usuarias estudiantes. Acercarlos con actividades que les llamen la atención y le 
inviten a leer es una tarea que en el año 2024 debe de llevarse a cabo con fuerza.

 – necesidad de ofrecer más servicios e infraestructura tecnológica: A pesar de que 
el estado costarricense ha establecido planes para proveer conectividad a la mayor 
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parte de la población aún existen estudiantes que no acceden a internet, lo que 
llama a la biblioteca a trabajar por democratizar la información y el conocimiento 
a todos.

 – Mejorar el servicio a los usuarios: Las bibliotecas escolares debemos de procurar 
servicios y productos de calidad intensificando el mejoramiento continuo, la efi-
cacia de la enseñanza, el aprendizaje significativo y explotando la virtualidad de 
la información.

 – Mayor integración del BibliocRA en el acontecer docente: La coordinación de 
la persona docente con la persona bibliotecóloga es vital para el presente y el fu-
turo de la educación, por lo que hay que convencer positivamente a las personas 
docentes que la biblioteca es un aliado en la generación del conocimiento activo 
y significativo.

 – Aumento del servicio de biblioteca a nivel nacional: en la actualidad solo el 17,8 %  
de los centros educativos del MeP cuenta con biblioteca y cRA, lo que hace ne-
cesario impulsar en las autoridades ministeriales la creación de más códigos para 
bibliotecólogo y fortalecer las bibliotecas ya existentes.

cOncLUSión

La calidad de la educación costarricense es un modelo impulsado por el MeP desde 
2008, aunque su concepción se remonta a finales del siglo xix. Las bibliotecas esco-
lares y cRA, como unidades de información en los centros educativos, contribuyen 
con su trabajo y buenas prácticas al mejoramiento continuo del proceso educativo y 
al avance de los estudiantes, sin importar sus características personales o sociales.

Los servicios de información bibliotecaria están llamados a impactar positivamente 
en la vida de las personas y ofrecer oportunidades de aprendizaje en una era tecnoló-
gica caracterizada por la inmediatez.
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5.4. Servicios de información y su contribución al desarrollo de la sociedad. 
buenas prácticas. biblioteca infantil antonio bachiller y Morales

Téc. Aneisy Martínez castro

inTROdUcción

Fundada el 10 de noviembre de 2019 por el dr. c. eduardo Torres cuevas, director de 
la Biblioteca nacional de cuba José Martí, quien pronunció las palabras inaugurales. 
También estuvieron presentes Michael García Sánchez, director de la UP Patrimonio 
cultural de la OHc; Félix Julio Alonso López, Historiador adjunto de la OHc y de-
cano de la Universidad de San Gerónimo de La Habana de la OHc; Perla Rosales, 
directora adjunta de la OHc; y Armando díaz García, miembro del Buró Provincial 
del Partido, así como otros invitados de la OHc.

Se encuentra ubicada en la calle Reina no. 359, entre escobar y Lealtad, muni-
cipio centro Habana, provincia La Habana. esta residencia colonial fue construida 
en la primera mitad del siglo xix (1816) y su propietario fue Antonio Pérez Falcón. 
conserva elementos arquitectónicos y decorativos propios del neoclasicismo, destacando 
la carencia de portal. Mantuvo una sola planta hasta 1856; para 1874 se le había agrega-
do la planta superior. A finales de 1880, el inmueble fue arrendado por el eminente 
abogado, bibliógrafo e intelectual cubano Antonio Bachiller y Morales, quien vivió 
allí hasta su fallecimiento el 10 de enero de 1889, a los 76 años. después del triunfo 
de la Revolución, el inmueble abandonó su uso residencial y pasó a ocupar funciones 
civiles. entre 1960 y 1970, sus habitaciones se convirtieron en oficinas del comité 
estatal de normalización; en junio de 2006, la casa pasó a la Oficina del Historiador 
de la ciudad (OHc) por sus valores arquitectónicos e históricos.

este proyecto puede ser considerado el último legado del dr. c. eusebio Leal 
Spengler; combinando sus ideas con las líneas de trabajo de la OHc, la institución 
asume la importante labor de insertarse en la comunidad y trabajar por la conserva-
ción del patrimonio de la nación.

La institución responde a las líneas y objetivos de trabajo de la OHc, por lo que 
también cumple la función de compilar, preservar, organizar y difundir la memoria his-
tórica de La Habana a través del trabajo con niños y niñas, y la utilización de las Tic 
para cumplir esas funciones, haciendo accesible el patrimonio documental que atesora.

cuenta con: 1 bebeteca, 2 salas de lectura, 3 salas multifuncionales, 1 mediateca, 1 ludo-
teca, 2 terrazas, 2 patios interiores, 1 salón de talleres para adultos (padres, bibliotecarios, 
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maestros, familiares, etcétera), 1 almacén para documentos, 3 oficinas (dirección, 
Procesos Técnicos, Servicio al Público y Administración), 1 recepción, 1 pantry y 2 
recibidores.

Misión: Promover socialmente un acercamiento al libro y la literatura, el uso y la pro-
moción del fondo bibliográfico, así como potenciar el desarrollo cultural y espiritual 
de la comunidad a través de la lectura.

Visión: elevar la calidad de vida de los niños y las niñas a través del disfrute de la lec-
tura y la promoción de las colecciones bibliográficas.

Objetivo general: crear y consolidar hábitos de lectura en niños y niñas desde los prime-
ros años, estimular su creatividad y promover el patrimonio documental de la Oficina 
del Historiador de La Habana a través de su difusión cultural.

Los objetivos específicos son:

 – crear el hábito de la lectura en niños y niñas.
 – dar respuesta a sus preguntas, necesidades y curiosidades.
 – Proporcionar acceso libre a las fuentes bibliográficas en cualquier soporte.
 – elaborar y poner en práctica políticas de difusión del patrimonio documental de 

la OHc.
 – Brindar servicios de calidad, aprovechando cada vez más las posibilidades que 

ofrecen las Tic (automatización, digitalización, virtualización).
 – Apoyar a padres y escuelas en su labor educativa.

deSARROLLO

Una biblioteca infantil debe cumplir una serie de características que la hagan apta e 
idónea para el público infantil. Los niños son diferentes a los adultos; eso es obvio, 
y también debería ser obvio que los espacios destinados a ellos deben ser diferentes a 
los destinados a los adultos.

no se trata de 4 paredes, unas estanterías con cuentos y libros, y unas mesas y sillas. 
Se trata de crear un espacio donde los niños se encuentren a gusto: estanterías a su al-
tura, donde los libros se hallen a su alcance; un lugar en el que puedan sentarse en el 
suelo (una alfombra o tapiz serían idóneos para este fin). Los niños hablan y se mue-
ven; malo sería si no lo hicieran. Son curiosos por naturaleza y esa curiosidad hay que 
alimentarla respondiendo a las preguntas que surgen durante la lectura.

nuestra biblioteca actualmente cumple con todos estos requisitos e invita a quedar-
se horas en ella, con un ambiente agradable, donde los niños constantemente desean 
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ir porque se encuentran a gusto y felices gracias a los diferentes talleres y actividades 
realizadas en el centro (esto se dio a conocer en varias encuestas realizadas a los niños 
asistentes).

Servicios de información  
que brinda la biblioteca infantil antonio bachiller y Morales a la comunidad

Los servicios que ofrece la biblioteca son:

 – conmemoraciones:
•	 día internacional del Libro infantil (2 de abril).
•	 día de los Pioneros (4 de abril).
•	 natalicio de Antonio Bachiller y Morales (7 de junio).
•	 día del Bibliotecario cubano (7 de junio).
•	 natalicio de eusebio Leal Spengler (11 de septiembre).
•	 día de los Archivos (3 de noviembre).
•	 Aniversario de la fundación de la Biblioteca infantil (10 de noviembre).
•	 Fundación de la Villa San cristóbal de La Habana (16 de noviembre).

 – Actividades en las que participa y/o realiza la biblioteca infantil:
•	 Fiesta del Libro infantil.
•	 Jornada por el día del Bibliotecario.
•	 celebración del día del Archivero.
•	 Proyecto Lectura Fácil.
•	 Proyecto Vamos a armar un libro.

 – Visitas dirigidas:
Fundamentación: Realizar convenios con las escuelas del territorio para que 
niños y niñas visiten la biblioteca y se familiaricen con las acciones que se de-
sarrollan en ella.

Descripción de la actividad: Realizar un recorrido por la institución, exponien-
do las actividades de cada salón.

 – encuentro con escritores: “¿Los escritores fueron niños?”
Fundamentación: Acción cultural fundamentada en los métodos de la teoría 
del trabajo con los lectores, en la que se modifican las actitudes de estos ante 
lo leído; a cada tipo de lector corresponde un método distinto de orientación 
de la lectura. También se fomentan valores cívicos y estéticos a través de la di-
vulgación del pensamiento martiano. este encuentro tendrá un gran impacto 
sociocultural en la población infantil, pues se promueven las obras de autores 
cubanos y permite la interacción con sus escritores preferidos, influyendo posi-
tivamente en su calidad de vida.
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Descripción: Se invitan escritores, ilustradores y selectores cubanos, residentes 
o no en la localidad Los Sitios. Puede coincidir con una efeméride importante 
del mes. La introducción al tema la realiza un asesor literario que presenta a los 
escritores, haciendo un comentario de su obra y, en particular, del texto o tema 
seleccionado. Se da la palabra al escritor para que valore el título recomendado, 
resaltando los contenidos más interesantes de forma sugerente para despertar el 
interés por la lectura. el público puede intercambiar con el autor sus opiniones 
sobre el texto promovido. Se cierra la actividad con una breve conclusión e 
invitación a leer el título o al autor presentado.

 – exposiciones:
Fundamentación: Promover el trabajo realizado con los niños y niñas que asis-
ten a la biblioteca.

Descripción: Se muestran trabajos de dibujo, artesanía, concursos y otros con-
feccionados por los niños.

 – cursos formativos: Sobre la búsqueda digital, creación de cuentos digitales y crea-
ción de imágenes que cuentan.

Fundamentación: consiste en una primera etapa de preparación de 3 progra-
mas formativos sobre las temáticas implicadas. cada curso profundizará en las 
enseñanzas básicas para el público infantil, con el fin de mejorar el hábito de la 
lectura y enseñar a leer no solo desde los mensajes textuales, sino también desde 
las imágenes y mensajes que transmiten otros medios de lectura. La cartelera se 
propone completar los procesos de lectura con el aprendizaje de la redacción y 
la narración digital de imágenes y cuentos.

Descripción:

•	 Búsqueda digital: dedicado a enseñar la búsqueda responsable y segura de in-
formación digital y ofrecer orientación sobre qué artículos y enlaces virtuales 
son confiables.

•	 creación de cuentos digitales: se trata de combinar la lectura clásica de litera-
tura infantil en físico con el formato digital. Los aprendices deben apropiarse 
de la habilidad de llevar a los medios tecnológicos su propio cuento. Tras la 
lectura de una historia, deben crear otra en formato digital.

•	 creación de imágenes que cuentan: dedicado a motivar la lectura de textos en 
formato físico o digital y la posterior expresión de la moraleja de la historia 
en imágenes virtuales creadas por el propio usuario.
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 – Ludoteca:
Fundamentación: Mejorar las capacidades de los niños para planificar, organi-
zar, llevarse bien con los demás y regular sus emociones a través del juego.

Descripción: Se utilizan juegos confeccionados por las bibliotecarias para ayu-
dar en el proceso docente y el desarrollo de los niños.

 – Talleres:
•	 Taller de lectura: Se trabaja con niños y niñas de nivel primario que presentan 

dificultades con el aprendizaje de las letras, los sonidos, la confección de pala-
bras y la comprensión lectora.
Descripción: Se seleccionan textos para, mediante el juego, enseñar las letras, los 
sonidos y las imágenes; además, se crean juegos de participación para incenti-
var a los pequeños a expresarse oralmente.

•	 Taller “Patrimonio documental”: Se trabaja con niños y niñas de 5to grado 
sobre las personalidades del municipio centro Habana y el valor patrimonial 
de los documentos.
Descripción: Se trabaja con los libros, se muestran las diferentes encuaderna-
ciones, los exlibris, y se invita a bibliotecarios de la OHc para que expliquen 
sus museos.

•	 Taller “Manualidades”: este taller permite educar al niño en la conservación 
y el rescate de los valores patrimoniales, el respeto al medio ambiente y el re-
ciclaje.
Descripción: Se selecciona un cuento corto para leer y realizar manualmente 
uno de sus personajes. Se persigue fomentar el hábito de la lectura, estimular la 
imaginación y el control muscular.

•	 Taller “La Hora del cuento”: La Oficina del Historiador de la ciudad ha pues-
to en práctica múltiples opciones que permiten desarrollar la creación infantil. 
en este taller se leen cuentos, creando una comunicación entre lector y oyente, 
vinculando los juegos de la ludoteca con las lecturas. en algunas ocasiones el 
lector será la bibliotecaria y en otras los niños, dando protagonismo al lector 
infantil.
Descripción: Utilización de lecturas adecuadas que motiven el intercambio en-
tre los oyentes.

•	 Taller “La naturaleza”: en este taller se conversa sobre la naturaleza, la protec-
ción del medio ambiente; se confeccionan láminas de animales y plantas para 
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explicar a los niños la importancia de su preservación para el planeta, así como 
curiosidades que los motiven a dar cumplimiento a estas acciones.

•	 Taller de cocina: en este taller se conversa sobre la alimentación, la alimen-
tación saludable, la nutrición, etcétera. Se ofrecen recetas de cocina fáciles de 
hacer. Se pretende culminar el taller con un encuentro de elaboraciones reali-
zadas por los niños.
Descripción: Utilización de libros de recetas infantiles que integran la colección 
bibliográfica.

•	 Taller para la bebeteca: “Aprendiendo conmigo”: en este taller se les enseñan 
los colores, las figuras geométricas, los roles, juegos para desarrollar la motri-
cidad superior e inferior, lectura de cuentos cortos, armar rompecabezas, los 
animales, etcétera.
Descripción: Utilización de libros y medios disponibles adecuados para esta 
edad en el salón de la bebeteca.

 – Presencia en las redes sociales:
con la llegada de la cOVid-19 al país, los diseños de trabajo tuvieron que 
modificarse y emplear nuevas formas de generar conocimientos y brindar apoyo 
a las familias y, sobre todo, a los niños para que no se desvincularan del proceso 
docente educativo y de la lectura como vía de esparcimiento durante el período 
de cierre de la provincia.

Para celebrar el primer aniversario de creación de la biblioteca y encontrándose 
la provincia cerrada, las actividades previstas no se pudieron realizar, por lo que 
se decidió crear el perfil en Facebook de la biblioteca: Biblioteca infantil Anto-
nio Bachiller y Morales.

Se publican 2 posts diarios: en la mañana, los posts están vinculados al proceso 
docente educativo, es decir, a partir de las orientaciones para los niños en las 
teleclases; en la tarde, los posts están dedicados a la biblioteca y a la promoción 
de su colección.

Para hacer más amenas las publicaciones se crearon secciones:

•	 #Biblioteca\_Bachiller: en esta sección se promueven todas las actividades pla-
nificadas por la biblioteca.

•	 #Bachiller\_Recomienda: en esta sección se promueven los títulos que inte-
gran la colección de la biblioteca.

•	 #Juguemos en Bachiller: Se promueven los juegos creados por las bibliotecarias 
en el período de aislamiento.



265Índice

•	 #Lee sin límites: Sección dedicada a los padres, en la que se ofrecen consejos 
sobre la educación de sus hijos y la importancia de la lectura en el proceso de 
aprendizaje.

•	 #de Taller: Se dan a conocer los diferentes talleres que se realizan en la biblioteca.
 – Otras actividades que pueden realizarse en las condiciones actuales de la biblio-

teca: conferencias, conversatorios, charlas educativas, peñas literarias, etcétera. 
estas actividades requieren de un especialista para el tema que se vaya a tratar.

resultados de los servicios en la comunidad que se atiende
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la inauguración de la biblioteca, la comu-
nidad ha asumido de grata manera la presencia del centro, al ver a sus niños mejorar  
cada día en diferentes aspectos de la vida cotidiana gracias a sus constantes visitas.

Aspectos en los que se notó una mejora significativa:

 – disciplina.
 – conocimiento del entorno.
 – expresión oral.
 – interacciones interpersonales.
 – expresión escrita.
 – conocimiento de habilidades manuales.
 – Apertura a nuevas ideas, opciones y colores.
 – desarrollo de la imaginación.
 – Ampliación de la sed de conocimiento.
 – desarrollo del hábito de la lectura (en la gran mayoría).
 – concentración en actividades determinadas.
 – desarrollo de la capacidad de ser multitarea (en algunos).

cOncLUSiOneS

La Biblioteca infantil Antonio Bachiller y Morales tiene como objetivo principal 
brindar a los niños de la comunidad un espacio en el que se sientan a gusto, donde 
aprendan jugando y desarrollen diferentes habilidades que contribuyan a su desarrollo 
individual e intelectual.

Uno de nuestros grandes logros, y de lo que nos sentimos muy orgullosos, es haber 
influido de manera significativa en el mejoramiento de su comportamiento indivi-
dual, en la disminución de su agresividad y en su comprensión de que pueden ser 
diferentes, venir de diferentes estratos sociales, pensar diferente, pero actuar en equipo.
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A pesar de lo logrado, aún nos falta un largo camino por recorrer, con sus altas y 
bajas, pero siempre con la mayor disposición a contribuir con su desarrollo sociocul-
tural futuro.

5.5. Validación del cuestionario LibQual en la evaluación de los servicios  
de bibliotecas médicas de Sancti Spíritus

dra. c. Felicia Pérez Moya, M. Sc. emelina A. Llano Gil, M. Sc. Odalis A. castillo Reyes

ReSUMen

el modelo LibQual es una herramienta útil para evaluar el grado de satisfacción de los 
usuarios con los servicios bibliotecarios. esta investigación tuvo como objetivo validar 
el cuestionario LibQual en la evaluación de los servicios ofrecidos por las bibliotecas 
médicas en Sancti Spíritus. Se realizó una investigación descriptiva, no experimental, 
utilizando como métodos y técnicas el análisis documental, el criterio de especialistas 
y el método de correlación alfa de cronbach. en la aplicación piloto del cuestionario 
participaron 22 usuarios, agrupados en 7 categorías, que recibieron servicios en 11 
bibliotecas del territorio espirituano. el examen de la metodología LibQual permi-
tió la elaboración de un instrumento de evaluación de los servicios estructurado en 4 
partes: datos personales, frecuencia de uso, niveles de percepción y evaluación general 
del servicio, con un total de 9 preguntas. el cuestionario sobre los niveles del servicio 
resultó válido para evaluar la percepción de los usuarios en el contexto de las bi-
bliotecas médicas. La aplicación del coeficiente de cronbach indicó la fiabilidad del 
instrumento. Mediante el criterio de especialistas se constató una acertada determi-
nación de las dimensiones, y se propusieron 5 nuevos aspectos para mejorar la validez 
de contenido del constructo.

Palabras clave: evaluación; servicios bibliotecarios; validación; bibliotecas médicas; 
cuestionario; LibQual.

inTROdUcción

Las bibliotecas especializadas se distinguen del resto de los centros de información por 
contener material bibliográfico sobre una disciplina o campo concreto del conocimiento 
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y por proveer servicios a un segmento determinado de usuarios. Las bibliotecas médi-
cas cubanas constituyen un tipo específico dentro de la comunidad de bibliotecas es-
pecializadas porque, como plantean cañedo (2006), Zayas y Fernández (2014), entre 
otros, cada institución de salud es una entidad docente que recibe servicios.

con el desarrollo tecnológico, los servicios que ofrecen dichas bibliotecas han al-
canzado un mejor posicionamiento al provocar cambios en los hábitos de uso de los 
usuarios. Su evaluación sistemática permite conocer las tendencias en la satisfacción 
de las demandas y el posicionamiento del espacio de la biblioteca, cada vez menos 
vinculado a la colección física y más a la tecnología (Sebastián et al., 2018; Manso y 
Álvarez, 2018).

La evaluación de los servicios permite establecer un diagnóstico, identificar limita-
ciones, deficiencias y definir estrategias para superarlas. Zúñiga (2017) considera que 
la calidad de los servicios debe determinarse desde la satisfacción de los usuarios hasta 
los trabajos de origen interno; teniendo como punto de partida la calidad de la ges-
tión, los procesos técnicos y los resultados de la biblioteca como servicio.

A nivel internacional existen instrumentos, parámetros e indicadores para evaluar 
los servicios bibliotecarios. Una parte importante de las normas iSO se refiere a la 
evaluación de los servicios de bibliotecas, estadísticas internacionales e indicadores de 
desempeño; además, se han desarrollado otras metodologías y cuestionarios (Guerra 
y Orozco, 2020).

en el sector de la salud en cuba, los servicios que realizan las bibliotecas médicas 
se registran en datos primarios que se contabilizan de manera minuciosa y periódica; se 
emiten informes y se realizan comparaciones, puesto que continuamente se enfrentan 
“(…) al reto de demostrar a la comunidad la calidad de sus servicios, la cual se defi-
ne de acuerdo con la satisfacción y expectativas de los usuarios” (Águila et al., 2023, 
p. 41). Aun cuando se aprecia un incremento en el número de servicios prestados, la 
satisfacción de los usuarios no crece en igual medida, o se observan carencias que es 
necesario evaluar sistemáticamente.

La evaluación de productos y servicios ha sido estudiada en el Sistema nacional 
de información de ciencias de la Salud en cuba por varios autores, como Arencibia 
y Guerra (2001); cañedo (2006); Tarajano et al. (2014); Santana y González (2021); 
Águila et al. (2023); y Morales et al. (2023), entre otros. en las investigaciones revisa-
das prevalecen los análisis cuantitativos; son pocos los basados en la opinión, criterios y  
sugerencias de los usuarios. Por lo que se infiere la necesidad de profundizar en los 
modelos e instrumentos que faciliten la evaluación de los servicios con énfasis en la 
valoración cualitativa.
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en el contexto de las bibliotecas médicas cubanas, no se han adaptado, validado o 
aplicado ampliamente las normas iSO sobre la evaluación del desempeño y la calidad 
de los servicios bibliotecarios, ni otras metodologías desarrolladas internacionalmente 
como la BiQual (Pinto, 2007) y LibQUAL (chiong, 2012; claudio y López, 2020), 
que centran el interés en las valoraciones de los usuarios.

LibQual es una metodología estandarizada mundialmente que evalúa los servi-
cios a través de la percepción de los usuarios. este modelo, desarrollado por la ARL 
(Association of Research Libraries), es un amplio protocolo que puede ser adaptado  
y transformado al contexto de cada tipo de biblioteca. A juicio de las autoras, los retos y  
desafíos que enfrentan las bibliotecas médicas en la extensión y diversificación de los 
servicios requieren un constante monitoreo de la forma en que los usuarios aprecian 
los servicios mediante la aplicación creativa de herramientas de evaluación.

el presente trabajo tuvo como objetivo validar el cuestionario LibQual en la eva-
luación de los servicios que ofrecen las bibliotecas médicas en el contexto de Sancti 
Spíritus. con esta investigación se enriquece el propio proceso evaluativo de las bi-
bliotecas especializadas del Sistema nacional de información en Salud, las cuales se 
definen de acuerdo con la satisfacción y expectativas de los usuarios (Águila et al., 2023).

Los usuarios de cualquier unidad de información son elementos esenciales 
para ser considerados en los estudios de los mismos, pues son ellos los que de-
terminan el tipo de información que concentrarán esos organismos, así como 
el desarrollo de sus colecciones y los servicios que se prestarán al público en 
general (Lemus y chávez, 2022, p. 61).

deSARROLLO

etapas de la validación del cuestionario LibQual

el proceso de validación del cuestionario transcurrió a través de 4 etapas que permi-
tieron extraer la información, examinarla y estructurarla de acuerdo con el objetivo 
propuesto:

Etapa I. Búsqueda de información sobre instrumentos para la evaluación de los servicios

internacionalmente, los procesos de evaluación de los servicios bibliotecarios están 
normados por la iSO (international Standard Organization). La iSO 9000:2015 ase-
gura la implantación y seguimiento de los sistemas de calidad en las organizaciones 
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y la norma iSO 11 620:2014 - información y documentación sobre indicadores de 
rendimiento de bibliotecas (iSO 9000, 2015; iSO 11 620, 2014).

La norma iSO 11 620:2014 es una herramienta diseñada especialmente para bi-
bliotecas. entre muchos otros modelos, es seleccionada por utilizar un lenguaje común, 
disponer de definiciones estandarizadas de uso internacional y por la estructura del 
cálculo de los indicadores, contribuyendo a la normalización bibliotecaria. Se publicó 
la primera edición en 1998, y ha presentado diferentes ediciones (Gutiérrez, 2016).

La primera parte de la norma se refiere a la evaluación del rendimiento y la cali-
dad de los servicios bibliotecarios, con especial atención a la norma sobre estadísticas 
internacionales para bibliotecas (iSO 2789:2013) y a la norma sobre indicadores de 
rendimiento (iSO 11 620:2014), que se agrupan en torno a 4 ejes de evaluación. La 
nueva norma iSO 11 620 (2014) propone 45 indicadores divididos en 4 áreas: recursos, 
accesos e infraestructuras; uso; eficiencia; y potencial y desarrollo (Gutiérrez, 2016).

La evaluación del funcionamiento del Sistema nacional de información de Salud en 
cuba se basa en indicadores de utilización de la biblioteca, la productividad y los costos; 
fue implementada oficialmente desde 1983 a través del Modelo 241-481 “Actividad 
científico informativa”, del Sistema de información estadística complementario de 
Salud Pública y Asistencia Social. este fue utilizado, con algunas modificaciones, para 
la evaluación de la actividad científico-informativa en las bibliotecas médicas (Arencibia 
et al., 2001; clasificador, 2019).

La instrucción Metodológica 1/04 establece indicadores de desempeño para la 
evaluación de la calidad y la efectividad de los servicios en el Sistema nacional de 
información de Salud (Ministerio de Salud Pública, 2004). el análisis de los datos que 
arrojan las estadísticas de los servicios puede contribuir a la mejora del funcionamien-
to de las unidades de información y a enriquecer los estándares de calidad (centro 
nacional de información de ciencias Médicas, 2015).

Los estándares para bibliotecas especializadas en ciencias de la Salud plantean 
que estas son un departamento directamente responsable del desarrollo de productos 
y servicios de información que den respuesta a las necesidades de información basadas 
en el conocimiento que tenga la organización. especifican que las bibliotecas deben 
tener un programa de evaluación y de calidad de los recursos y servicios que propor-
ciona a sus usuarios (centro nacional de información de ciencias Médicas, 2015).

Por su parte, los estándares aprobados para las bibliotecas universitarias en ciencias 
de la Salud plantean que la calidad de los productos y servicios asegura la capacidad de 
la biblioteca para satisfacer las necesidades formativas e informativas de estudiantes y 
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profesores, y esto se logra controlando de forma sistemática los procesos que influyen 
en su logro (centro nacional de información de ciencias Médicas, 2014).

en la literatura consultada se pudo constatar que se han realizado investigaciones 
que contienen propuestas de instrumentos, metodologías e indicadores para la eva-
luación de los servicios. Arencibia y Guerra (2001) estudiaron el desempeño de la 
biblioteca de un hospital, y cañedo (2006) examinó la evaluación cualitativa de los 
servicios de información.

Para la evaluación de bibliotecas que pertenecen a centros de investigación biotec-
nológicos, Salgado (2012) propuso un modelo híbrido en el que se registran aspectos, 
propone indicadores y ensaya un modelo final para evaluar el entorno en una bi-
blioteca tradicional y una virtual que incluye magnitudes cuantificables. Además, se  
refirió a los resultados obtenidos sobre elementos teóricos y propuestas de indicadores 
de eficiencia para medir el funcionamiento de bibliotecas de hospitales, policlínicos 
y universidades médicas.

Pérez et al. (2014) ofrecieron una panorámica sobre 9 aspectos a tener en cuenta 
para la evaluación de los servicios bibliotecarios en las bibliotecas médicas, y también 
analizaron el estado del proceso de evaluación de la actividad científico-informativa 
en las bibliotecas médicas de camagüey. Tarajano et al. (2014); Santana y González 
(2021) elaboraron parámetros de evaluación de calidad para boletines electrónicos de 
la Biblioteca Médica nacional de cuba. Águila et al. (2023) evaluaron la gestión de ca-
lidad en la red de bibliotecas médicas de Villa clara, y Morales et al. (2023) midieron 
el uso de la Biblioteca Virtual de Salud de cuba en Villa clara.

A partir de la revisión bibliográfica realizada, se considera necesario profundizar 
en la investigación relacionada con el uso, aplicación o propuestas de modelos e ins-
trumentos que faciliten la evaluación bibliotecaria. no se observan evaluaciones bajo 
metodologías establecidas como BiQual, LibQUAL o las iSO (Salgado, 2012).

Etapa II. Revisión de la metodología LibQUAL y construcción del cuestionario sometido 
a una primera revisión por expertos

La metodología LibQual, por su alta socialización a nivel internacional, se ha con-
vertido en un modelo estándar para evaluar la calidad de los servicios bibliotecarios, 
aplicable a cualquier tipología de unidad de información para elaborar estrategias de 
mejoramiento de acuerdo con las percepciones de los usuarios (Zúñiga, 2017).

esta metodología se estructura en 4 partes fundamentales: datos personales; cuestio-
nario; opiniones y sugerencias de los usuarios; y, por último, un acápite que permite a 
la biblioteca incluir preguntas de acuerdo con sus intereses evaluativos. el cuestionario 
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abarca 22 indicadores agrupados en 3 dimensiones. el valor afectivo del servicio se re-
fiere a las competencias de los bibliotecarios; la biblioteca como espacio se centra en 
la infraestructura disponible para ofrecer los servicios; y el control de la información 
detalla la disponibilidad, equipamiento y acceso a recursos, preferentemente digitales.

el valor afectivo del servicio contiene 9 indicadores, la biblioteca como espacio 5, 
y la dimensión control de la información 8. A cada indicador los usuarios dan una ca-
lificación del 1 al 9 de acuerdo con la apreciación que tengan del servicio en el nivel 
mínimo, deseado y percibido, donde 1 es el valor más bajo y 9 el más alto.

el nivel de servicio mínimo que califica el usuario es aquel por debajo del cual 
piensa que el servicio no podría considerarse como tal; el servicio observado 
es lo que el usuario percibe u observa en la biblioteca; y el servicio deseado es la  
puntuación que él da a cómo le gustaría que fuera el servicio (Zúñiga, 
2017, p. 31).

A través del análisis de la información que ofrecen los niveles se determina si el servi-
cio ofrecido por la biblioteca es adecuado o no.

Si el servicio observado por el usuario es superior al nivel mínimo, es decir, su 
diferencia es positiva, el servicio es adecuado; si el nivel observado es inferior 
al nivel mínimo, por ende la diferencia da negativa, el servicio no es adecuado 
(Zúñiga, 2017, p. 31).

(…) con la aplicación de este modelo, las bibliotecas pueden identificar estrate-
gias de mejora en la unidad de información (claudio et al., 2020, p. 34).

A partir de la revisión de la metodología LibQual, se procedió a la elaboración de un 
instrumento de evaluación de los servicios estructurado en 4 partes: datos personales, 
frecuencia de uso, niveles de percepción y evaluación general del servicio, con un total 
de 9 preguntas. en datos personales se indagaron las categorías ocupacionales, docen-
tes e investigativas de los usuarios. La frecuencia de uso investigó la periodicidad con 
que se consultan los materiales impresos y a través de internet. Los niveles del servicio 
se agruparon en las 3 dimensiones que propone el cuestionario LibQual, pero con 12 
indicadores de los 22 que contiene dicha metodología.

La dimensión afectiva del servicio, referida a la atención que los bibliotecarios dan 
a las necesidades de los usuarios, evaluó la disposición para responder a las preguntas 
formuladas, la cortesía mostrada, la voluntad de ayudar, y el trato atento y personaliza-
do. en la dimensión “la biblioteca como espacio”, se preguntó si es un lugar tranquilo 
para el trabajo individual y si es ideal para el estudio, el aprendizaje o la investigación. 
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La dimensión control de la información se valoró a través del acceso a los documentos 
a texto completo, mediante bases de datos; la localización de la información a través 
del sitio web de la biblioteca; la solución de consultas sobre temas interdisciplinarios; 
el acceso a herramientas sencillas que permiten encontrar lo que se busca; y las colec-
ciones impresas con adecuada cobertura de información (ver tabla).

Tabla 5.5 Adaptación del cuestionario LibQual

Dimensiones 
del servicio

resumen de los indicadores 
adaptados

niveles

Mínimo Deseado percibido

Afectiva disposición, cortesía 
voluntad y trato

Servicio 
aceptable

Servicio 
que se desea 
encontrar en la 
biblioteca

Servicio 
que ofrece 
actualmente la 
bibliotecaLa biblioteca 

como espacio
Ambiente de trabajo 
individual, para el estudio, el 
aprendizaje e investigación

control de la 
información

Acceso a la información 
digital, a colecciones 
impresas, cobertura de 
información, solución 
de consultas, cobertura 
informacional

La evaluación general se realizó mediante 3 preguntas: la primera interrogó si existe 
satisfacción con el apoyo que la biblioteca ofrece para el aprendizaje o necesidades de 
investigación o de enseñanza a través de 3 opciones de respuestas; a continuación, se 
formuló una pregunta abierta con el objetivo de que ofrecieran algún comentario o 
sugerencia acerca de los servicios de la biblioteca; y, por último, se indagó la evalua-
ción mínima, deseada y percibida con el servicio recibido en la biblioteca.

el instrumento adaptado fue sometido a una primera revisión. Para la selección de 
los especialistas se aplicó un cuestionario que permitió calcular el coeficiente de com-
petencia a 9 profesionales. como resultado, se eligieron 7 especialistas que alcanzaron 
una escala de valor alta. Poseen trayectoria en el tema, con más de 15 años en la acti-
vidad, con experiencia en la prestación de servicios en bibliotecas médicas, docentes 
universitarios de la disciplina servicios de información, e investigadores con presti-
gio nacional e internacional. estos plantearon que la presentación del instrumento es 
agradable, posee instrucciones claras, precisas e inequívocas, con un manejo adecua-
do de los elementos gramaticales, los signos de puntuación y el uso de términos. en 
cuanto a las preguntas, es adecuado el orden, disposición y número, de tipos abiertas, 
cerradas y Likert. no aparecen preguntas ambiguas, todas son comprensibles y están 
agrupadas de acuerdo con las dimensiones del servicio. Los especialistas señalaron que 
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en las preguntas sobre frecuencia de uso del material de la biblioteca se debía cambiar 
la frase “una vez en el ciclo” por “una vez al año”. en sentido general, el instrumento 
fue valorado como procedente, claro y pertinente. Una vez que se analizaron y corri-
gieron las recomendaciones dadas, se procedió a la aplicación piloto de la tercera parte 
del instrumento (niveles del servicio), el cuestionario estructurado en 12 indicadores.

Etapa III. Aplicación piloto del cuestionario en el contexto de las bibliotecas médicas 
espirituanas

de las 31 bibliotecas que conforman la red de bibliotecas médicas de Sancti Spíritus, 
solo se han realizado 4 estudios de evaluación de servicios. Ortiz (2009) midió el 
índice de excelencia de la revista electrónica Gaceta Médica Espirituana. Además, se 
estudió el nivel de satisfacción mostrado por los usuarios ante los servicios prestados 
por las bibliotecas de la Universidad de ciencias Médicas y del Policlínico Rosa elena 
Simeón negrín del municipio La Sierpe (Llano et al., 2010; díaz, 2010). Asimismo, 
Valero (2016) investigó las pautas y patrones de comportamiento informacional en 
la comunidad científico-académica de la Universidad de ciencias Médicas de Sancti 
Spíritus basada en la herramienta BiQual como instrumento para el estudio de la ca-
lidad del servicio. Los resultados identifican comportamientos de los usuarios y los 
aspectos que afectan a la calidad del servicio en dicho entorno.

Para la aplicación piloto del cuestionario se tuvieron en cuenta las 31 bibliotecas 
que conforman la red de bibliotecas médicas de Sancti Spíritus; de ellas se selec-
cionaron 11 (35 %), que prestaron servicios durante la etapa de investigación, con 
representatividad del 75 % de los municipios del territorio y el 75 % de las tipologías 
de unidades de información del Sistema nacional de información de Salud (SniS).

Una vez seleccionadas las bibliotecas, se procedió a elegir a los usuarios. de los 
atendidos entre septiembre y diciembre de 2022, se seleccionaron 22, agrupados en 
7 categorías de las 11 que establece el Modelo 02-11 del Ministerio de Salud Pública. 
La selección se realizó de acuerdo con el número y tipo de servicios contabilizados 
en los registros de información primaria, el control de asistencia a la sala de lectura, 
consultas, referencias y otras observaciones existentes. La cantidad de encuestados fue 
superior en el municipio de Sancti Spíritus porque comprendió 3 tipos de bibliotecas.

Etapa IV. Evaluación del constructo

Fiabilidad

Uno de los métodos estadísticos más utilizados para evaluar la fiabilidad de un cuestio-
nario es el de correlación alfa de cronbach, que mide la consistencia interna del cues-
tionario (es decir, el grado de correlación entre los ítems que forman el cuestionario). 
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Sus valores oscilan entre 0 y 1 (Sarabia y Alconero, 2019). Para la determinación del 
coeficiente de cronbach se utilizó la siguiente fórmula: a = K/K – 1 [1 - ∑Si

2/ST
2.

donde K es el número de ítems del instrumento, Si2 la varianza de las puntuacio-
nes de los ítems y ST2 la varianza de las puntuaciones totales del cuestionario. Los 12 
indicadores seleccionados evalúan la percepción de los servicios en 3 niveles: mínimo 
(M), deseado (d) y percibido (P), por lo que a cada indicador debe otorgársele 3 va-
lores; así, el número de ítems del instrumento fue 36. Los datos de la tabla 3 señalan 
que el cuestionario de 12 indicadores con 36 ítems tiene una fiabilidad de 0,75. en 
la siguiente operación se puede observar el valor obtenido estadísticamente: 36/35 = 
1,02 x 1 – (38,2/146 = 0,26) = 0,74 (1,02 x 0,74 = 0,75). La consistencia interna del 
cuestionario es alta o fiable para medir la percepción de los servicios, si se tiene en 
cuenta la afirmación de Sarabia y Alconero (2019): el valor mínimo aceptable para el 
coeficiente de cronbach es 0,7; por debajo de ese valor el cuestionario es poco fiable 
o preciso para medir lo que queremos medir.

el cuestionario fue administrado a los sujetos seleccionados en 2 momentos. en la 
segunda quincena de septiembre de 2022 se aplicó a los 22 usuarios y 3 meses después se 
les repitió. Según Sarabia y Alconero (2019), “si a un grupo de sujetos le aplicamos el 
mismo cuestionario en dos o más ocasiones espaciadas en el tiempo, diremos que es 
fiable si los sujetos tienden a mantener la misma puntuación, o quedan ordenados de 
la misma forma en las distintas aplicaciones” (p. 3). en este caso, se observó estabili-
dad en el tiempo, ya que las puntuaciones fueron similares.

Validez de contenido a través de especialistas

La validez de contenido tiene como objetivo comprobar el grado en que un instru-
mento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, es decir, el grado 
en que la medición representa al concepto medido (carrión et al., 2015). La meto-
dología cualitativa utilizada por carrión et al. (2015) para evaluar valores y actitudes 
profesionales en una universidad de ciencias médicas de españa sirvió de referencia 
para comprobar el grado de concordancia entre los 7 expertos acerca de la validez de 
contenido del cuestionario con 12 indicadores agrupados en 3 dimensiones del ser-
vicio. en este estudio se indagó si los indicadores seleccionados están correctamente 
agrupados y si existe una opinión aceptada sobre su contenido para evaluar los niveles 
de los servicios recibidos en las bibliotecas médicas.

A los 7 especialistas se les enviaron preguntas abiertas por correo electrónico para 
que expresaran cuáles deberían ser los aspectos a tener en cuenta para la evaluación 
de la percepción de los servicios: ¿cómo sugerían evaluar el valor afectivo del servi-
cio que brinda la biblioteca? ¿Qué indicadores recomendarían para indagar sobre la 



275Índice

opinión de los usuarios acerca del acceso a los recursos de información? Si considera-
ban relevante evaluar a la biblioteca como espacio, se les pidió señalar cómo lo harían.

Las respuestas recibidas de cada experto fueron transcritas y analizadas mediante 
el análisis cualitativo del contenido. Los datos se examinaron por separado y después 
se compararon los resultados a partir de categorías equivalentes a las dimensiones e 
indicadores del servicio para relacionar las respuestas y dilucidar sus contribuciones. 
este procedimiento permitió determinar los elementos coincidentes, las recomenda-
ciones, conocer cuáles son los indicadores considerados relevantes en la evaluación 
de los servicios bibliotecarios que forman parte del cuestionario y cuáles deberían in-
cluirse (ver tabla).

Tabla 5.5.1 Términos reconocidos por expertos en las 3 dimensiones del cuestionario

Dimensiones del servicio

Valora afectivo biblioteca como espacio Control de la información

Atención individual Adecuación de espacios información disponible

comunicación Ambiente tranquilo de 
trabajo Acceso a colecciones remotas

educación espacios individuales Recursos en función de necesidades

disposición condiciones de la 
instalación colecciones virtuales

comprensión espacios colectivos Herramientas de recuperación de la 
información

cortesía colecciones impresas

Respeto cobertura de información

Tacto

Según los expertos, todos los indicadores del cuestionario son relevantes. Las 3 dimen-
siones son válidas para evaluar la percepción de los servicios en bibliotecas especializadas  
del SniS, en tanto estas son entidades híbridas, poseen servicios de consulta en sala, 
con espacio físico que requieren de atención personalizada, así como colecciones 
impresas y virtuales con acceso a bases de datos nacionales e internacionales. Las 3 
dimensiones y los 12 indicadores son importantes. La dimensión afectiva fue la más 
mencionada por los expertos con un mayor número de indicadores (8), seguida del 
control de la información (7); por último, la Biblioteca como espacio (5).

Sin embargo, para mejorar la validez de contenido deben incluirse en la evalua-
ción 5 aspectos que no fueron considerados en el cuestionario y fueron comentados 
por 6 especialistas: en el valor afectivo: respeto y tacto; a la dimensión “la Biblioteca 
como espacio”: condiciones de la instalación y espacios para el trabajo colectivo; y a la  
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dimensión control de la información se le debe agregar cómo los usuarios evalúan las 
herramientas de recuperación de la información (catálogos y bases de datos). el cues-
tionario, como parte de la metodología LibQual, puede ser enriquecido y transforma-
do de acuerdo con los tipos de usuarios y servicios de cada biblioteca.

cOncLUSiOneS

el examen de la metodología LibQual permitió la elaboración de un instrumento de 
evaluación de los servicios estructurado en 4 partes: datos personales, frecuencia de uso, 
niveles de percepción y evaluación general del servicio, con un total de 9 preguntas.

La tercera parte del instrumento (niveles del servicio), validada a través de un cues-
tionario estructurado en 12 indicadores, es válida para evaluar la percepción de los 
servicios en el contexto de las bibliotecas médicas. el coeficiente de cronbach es de 
0,75, lo que demuestra que la consistencia interna del cuestionario es estadísticamen-
te fiable. Se observó semejanza entre las 2 medidas del cuestionario realizadas en un 
intervalo de 3 meses.

de acuerdo con la opinión de los especialistas, las 3 dimensiones y los 12 indica-
dores incluidos son sustanciales para evaluar los niveles del servicio, pero para mejorar  
la validez del contenido del constructo deben añadirse 5 aspectos: respeto y tacto; 
condiciones de la instalación; espacios para el trabajo colectivo; y las herramientas de 
recuperación de la información.

BiBLiOGRAFÍA

Águila García O, Peña Jiménez L, Pérez Quintero M, Fernández Pérez L. 
evaluación de la gestión de calidad en la red de bibliotecas médicas de Villa 
clara. Medicentro Electrónica; 2023, 27(4):e4059. disponible en: https://
medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/4059/3165

Arencibia JR, Guerra Pérez M. indicadores estadísticos en la evaluación de las 
bibliotecas médicas. ACIMED; 2001, 9(1):64-71. disponible en: http://bvs.
sld.cu/revistas/aci/vol9_1_01/aci041001.htm

cañedo Andalia R. Algunas interrogantes útiles en torno a la evaluación cualitativa 
de los servicios de información. ACIMED; 2006, 14(2) [aprox. Xii p.]. dis-
ponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/aci01206.htm

carrión c, Soler M, Aymerich M. Análisis de la Validez de contenido de un 
cuestionario de evaluación del Aprendizaje Basado en Problemas. Un enfo-

https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/4059/3165
https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/4059/3165
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/aci01206.htm


277Índice

que cualitativo. Formación Universitaria; 2015, 8(1):13-22. doi: 10.4067/
S0718-50062015000100003

centro nacional de información en ciencias Médicas. clasificador Uniforme de 
Servicios de la Actividad científico informativa en ciencias de la Salud 
(cUS-Aci-cS). La Habana: cnicM. 2019. disponible en: http://www. 
reuniondirectores2019.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2019/sched-
conf/presentations

centro nacional de información en ciencias Médicas. estándares para bibliotecas 
especializadas en ciencias de la Salud. (cnicM-infomed). departamento 
Metodológico. La Habana: cnicM. 2015. disponible en: http://reunion-
directores2015.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2015/paper/view/11

centro nacional de información en ciencias Médicas. estándares para Bibliotecas 
Universitarias de ciencias de la Salud en cuba. (cnicM-infomed). departa-
mento Metodológico. La Habana: cnicM. 2014. disponible en: http://files. 
sld.cu/nuestrared/files/2017/…/estándares-bibliotecas-universitarias.pdf

claudio Molina MA, López Manjarrez Fe. calidad del servicio percibido por los 
docentes y estudiantes de la biblioteca de la Universidad Técnica de coto-
paxi; 2019 sep-2020 feb:35-38. disponible en: http://repositorio.utc.edu.
ec/handle/27000/5935

chiong Lanegra Ld. Medición de la calidad del servicio de la biblioteca de la 
Facultad de letras y ciencias humanas de la UnMSM: Una experiencia con  
LibQual+ [tesis de informe profesional]. Universidad nacional Mayor de 
San Marcos; 2012, 81 p. disponible en: http://eprints.rclis.org/22908/

díaz León O. Los servicios bibliotecarios y la satisfacción informativa de los usuarios 
del policlínico universitario Rosa elena Simeón negrín del municipio La 
Sierpe en el curso escolar 2008-2009 [trabajo de diploma filial universitaria 
de ciencias Médicas]. Sancti Spíritus; 2010.

Guerra Bretaña RM, Orozco inca ee. Análisis de las normas internacionales para 
la calidad de los servicios bibliotecarios en instituciones de educación supe-
rior de ecuador. Bibliotecas. Anales de Investigación; 2020, 16(3):237-248. 
disponible en: http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAi/article/view/31

Gutiérrez Jara cP. Aplicación de la norma iSO 11 620:2014 y su cumplimiento en 
el centro de información de la Universidad Peruana de ciencias Aplicadas 
Sede Villa. Repositorio de tesis digitales [aprox. LXiX p.]. 2017. disponible 
en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/5802

http://www.reuniondirectores2019.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2019/schedConf/presentations
http://www.reuniondirectores2019.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2019/schedConf/presentations
http://www.reuniondirectores2019.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2019/schedConf/presentations
http://reuniondirectores2015.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2015/paper/view/11
http://reuniondirectores2015.sld.cu/index.php/reuniondirectores/2015/paper/view/11
http://files.sld.cu/nuestrared/files/2017/�/est�ndares-bibliotecas-universitarias.pdf
http://files.sld.cu/nuestrared/files/2017/�/est�ndares-bibliotecas-universitarias.pdf
http://eprints.rclis.org/22908/
http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/31
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/5802


278Índice

iSO 9000. Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. 2015. 
disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es

iSO 11 620. información y documentación sobre indicadores de rendimiento biblio-
tecario. 3a ed. Biblioteca nacional de españa; 2014. disponible en: http://
www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0626_iSOindicadores.html

Lemus AF, chávez Jiménez d. Servicios bibliotecarios y de información 2019-2021. 
Usuarios de la Biblioteca de la Unidad Académica de estudios Regionales de 
la UnAM. Biblioteca Universitaria; 2022, 25(1):9-70. doi: http://dx.doi.
org/10.22201/dgbsdi.0187750xp.2022.1.1397

Llano Gil e, Acosta Mursulí T, conde Lara e, Bernal Torres M, Manso 
Fernández e, Sánchez Sánchez c. nivel de satisfacción de usuarios de la 
Biblioteca Universitaria de ciencias Médicas de Sancti Spíritus. Gaceta Mé-
dica Espirituana; 2012, 12(1):11. disponible en: https://revgmespirituana.
sld.cu/index.php/gme/article/view/883/795

Manso Rodríguez RA, Álvarez Ledesma G. Servicios y espacios en la biblioteca 
del siglo xxi: Tendencias e ideas. Buenos Aires: ediciones Alfagrama. 2018.

Ministerio de Salud Pública. Manual de normas y Procedimientos del Sistema na-
cional de información de Salud. instrucción Metodológica 1/04: indicadores 
de desempeño fundamentales para la evaluación de la calidad y la efectivi-
dad de los servicios que se brindan a los usuarios en las unidades del Sistema 
nacional de información de Salud [aprox. XiX p.]; 2004. disponible en: 
http://infomed20.sld.cu/wiki/doku.php/im:im20040000_01

Morales Fernández T, Martínez Ramos A, Rivas corria B, Rodríguez Bode 
S. Uso de la Biblioteca Virtual de Salud de cuba en Villa clara. Medicentro 
ElectróNica; 2023, 27(4):e3986. disponible en: https://medicentro.sld.cu/
index.php/medicentro/article/view/3986

Ortiz Palacio nB, Puga García A, Manso Fernández e, Rodríguez Hernán-
dez Y, Llano Gil eA, Muro García RJ. evaluación del índice de excelencia 
de la revista electrónica Gaceta Médica Espirituana. Gaceta Médica Espiritua-
na; 2009, 11(3). disponible en: http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/
gme/article/view/875/780

Pérez Pupo A, Lores cruz A, Pérez Randiche L, Lores cruz A, díaz Rojas 
YV. evaluación de la calidad de los servicios bibliotecarios: un reto actual 
en bibliotecas médicas. Correo Científico Médico de Holguín; 2014, 18(3) 
[aprox. XVi p.]. disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ar-
ttext&pid=S1560-43812014000300026

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0626_ISOIndicadores.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2014/0626_ISOIndicadores.html
https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/883/795
https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/883/795
http://infomed20.sld.cu/wiki/doku.php/im:im20040000_01
https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/3986
https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/3986
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/875/780
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/875/780
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000300026
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000300026


279Índice

Pinto M, Fernández Marcial V, Gómez-camarero c. La herramienta “BiQual” 
como instrumento para el estudio de la calidad del servicio en bibliotecas 
universitarias españolas de ciencia y tecnología. Rev española de documentación 
científica; 2007, 30(4) [aprox. XXii p.]. disponible en: http://redc.revistas.
csic.es/index.php/redc/article/view/400

Salgado Batista dd. Propuesta y ensayo de un modelo híbrido para la evaluación  
de bibliotecas que pertenecen a centros de investigación biotecnológicos [tesis 
en opción al grado de doctor en ciencias de la documentación]. La Habana: 
editorial Universitaria, Universidad de Granada. departamento de Bibliote-
conomía y documentación. 2012, 288 p. disponible en: http://digibug.ugr.
es/handle/10481/22212

Santana Arroyo S, González Rivero Mc. Parámetros de evaluación en calidad 
para boletines electrónicos de la Biblioteca Médica nacional de cuba. Bi-
bliotecas. Anales de Investigación; 2021, 17(1):60-79. disponible en: http://
revistas.bnjm.cu/index.php/BAi/article/view/268

Sarabia cobo cM, Alconero camarero AR. claves para el diseño y validación de 
cuestionarios en ciencias de la Salud. Enfermería en Cardiología; (¡2019, 
77:69-73. disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 
7142007

Sebastián Mc, García López F, Martínez cardama S, Morales García AM. 
Bibliotecas y empoderamiento: servicios innovadores en un entorno de cri-
sis. Rev Española de Documentación Científica; 2018, 41(2) [aprox. XiV p.]. 
disponible en: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1010

Tarajano Roselló AO, Martínez Paradela T, Torres Lebrato L, Laborda Barrios Y.  
estado del proceso de evaluación de la actividad científico informativa en bi-
bliotecas médicas de camagüey. Bibliotecas. Anales de Investigación; 2014 (10) 
[aprox. XiV p.]. disponible en: http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/ 
article/view/4414/4129

Valero Rivero d. comportamiento informacional en la comunidad científica de 
la Universidad de ciencias Médicas de Sancti Spíritus. Una mirada desde la 
universidad [tesis de doctorado]. Universidad de Granada; 2016. disponible 
en: http://digibug.ugr.es/handle/10481/43256

Zayas Mujica R, Fernández Valdés MM. integración de la red de bibliotecas de 
ciencias de la Salud de cuba para el desarrollo sostenible de la biblioteca 
virtual de salud regional. Bibliotecas. Anales de Investigación; 2014, 10. dis-
ponible en: http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAi/article/view/237

Zúñiga Rivera cc. Modelo para la evaluación de calidad de los servicios de acuerdo 

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/400
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/400
http://digibug.ugr.es/handle/10481/22212
http://digibug.ugr.es/handle/10481/22212
http://revistas.bnjm.cu/index.php/BAI/article/view/268
http://revistas.bnjm.cu/index.php/BAI/article/view/268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7142007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7142007
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1010
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/4414/4129
http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/4414/4129
http://digibug.ugr.es/handle/10481/43256
http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/237


280Índice

a las percepciones de los usuarios en las bibliotecas universitarias. Bogotá: 
Universidad de la Salle; 2017, 115 p. disponible en: https://ciencia.lasalle.
edu.co/sistemas_informacion_documentacion/203

https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/203
https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/203


281Índice

Día 23 De febrero

6. DeSarrollo profeSional. retoS y DeSafíoS

6.1. La lectura siempre abre las puertas a la vida

Lic. Adrián Guerra Pensado

nunca es tarde para convertirse en lector. Los libros son como puertas: ambos se abren 
(y se cierran), suelen ser rectangulares y, lo más importante, nos conducen a sitios di-
ferentes. A veces no quieres regresar de ellos; otras, quieres volver y volver.

el desafío mayor  
para lograr la extensión de la cultura es la creación de nuevos lectores

con la llegada de las nuevas tecnologías de la información (Tic), los servicios bi-
bliotecarios se ampliaron y nuestro personal adquirió nuevas y útiles habilidades. La 
biblioteca pública jugó un rol de liderazgo en tecnología, muy por delante del pro-
medio de equipamiento tecnológico en los hogares. nos entrenamos y entrenamos al 
público, y el libro felizmente sobrevivió, pues los adolescentes inundaban la bibliote-
ca juvenil. La Sala Juvenil de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena 
recibía numerosos usuarios cada día, con acceso a las nuevas tecnologías. Los sábados 
se abarrotaba de adolescentes que ocupaban los 72 asientos disponibles, mientras una 
cola esperaba a las puertas de la institución.

en 2017, con la llegada del wifi en el área de la Plaza de Armas y el indetenible 
incremento de los teléfonos móviles, el portal de la biblioteca amanecía salpicado per-
manentemente de más de una decena de internautas (antes usuarios de nuestras salas).

Simultáneamente, empezó a disminuir nuestro parque tecnológico hasta casi des-
aparecer. También aumentaron los desafíos: los estudios universitarios para ciencias 
de la información y para técnico medio dejaron de ser vocacionales, por lo que ahora 
llega a las bibliotecas un personal graduado que, en ocasiones, reconoce no ser lector. 
A este personal debemos convencerlo de que “Vivir sin leer sería vivir sin vivir”.
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es muy importante, para entender cuál es el rol de la profesión del bibliotecario en 
nuestra área, mostrarles los resultados de una encuesta realizada por el autor de este 
texto a los mejores lectores adolescentes, donde ellos confiesan la altura de sus expec-
tativas con respecto a nuestra labor:

 – Alguien que ame la lectura y lea incansablemente.
 – Alguien un poco de todo: aventurero, cómico, dramático, loco y nada egoísta.
 – Alguien que sepa comunicar emociones.
 – Alguien que nos mire a los ojos.
 – Alguien que sea generoso con su tiempo.
 – Alguien que me haga sentir que me encuentro con un amigo que siempre tiene 

algún título guardado para mí.
 – Alguien que lea de todo.
 – Alguien que comparta mis gustos (aunque esto puede ser mucho pedir).
 – Alguien que parezca que siempre me está esperando para comentar sus lecturas y 

las mías.
 – Alguien con quien pueda comentar lo leído, que reflexione conmigo.
 – Alguien que respete nuestras opiniones y gustos.
 – Alguien que esté interesado en mi opinión. Alguien que tenga una gran facilidad 

de expresión.
 – Alguien que pueda recomendar lecturas para todo momento y para todos.
 – Alguien sincero, confiable.
 – Alguien que conozca los mejores libros.
 – Alguien tan conversador que sea capaz de escuchar atentamente, sin prisa.
 – Alguien que conozca la fuerza y el valor de las palabras.

cierto que pueden sentirse muy, muy lejos de esas expectativas, pero son las de chicos 
y chicas de secundaria básica, nivel escolar ya superado por todos los graduados de téc-
nico medio y graduados universitarios en Bibliotecología y ciencias de la información. 
de manera que intentar responder a estas demandas equivale a autoevaluarse y empi-
narse también como lector, para llegar paso a paso a la talla imprescindible que nuestros 
servicios exigen y el público espera.

propuesta: formar a los estudiantes desde la práctica preprofesional

Les pediríamos que seleccionen un género y les recomendaríamos los libros de mayor 
éxito. Leerían un libro por semana para comentarlo en presencia de sus iguales y de 
un buen promotor. de esta manera, poco a poco, alcanzarán a medir sus cualidades 
y a comprender la misión de las bibliotecas públicas y escolares: nuestro compromiso 
con la cultura, con el público y con la vida.
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Condiciones para aplicar con éxito esta práctica

en primer lugar, hay que lograr una buena empatía. Podemos dejarnos guiar por su 
interés o sembrar un interés en ellos y acompañarlos en asombros mutuos, en emocio-
nes compartidas, en incógnitas develadas; pero siempre con alegría y haciéndoles sentir 
que, durante cualquier experiencia literaria o científica, la pasamos bien a su lado. Sin 
soporte afectivo, ellos pueden no tener la fuerza emocional para desplegar sus poten-
cialidades de aprendizaje. debemos siempre provocarlos para que piensen por su 
cuenta, para que sean ellos, se hagan ellos mismos. claro que muy, muy impor-
tante es conocer bien una variedad de lecturas valiosas y seductoras, hallar con tino 
los lectores para cada una y fomentar el diálogo a posteriori. Quienes participamos en 
este esfuerzo sabemos que el mejor promotor de la creación literaria es, en realidad, el 
amante de la lectura que se empeña en transmitir este placer a los demás.

el desafío digital

Vivimos en la era de los teléfonos inteligentes. Ya tenemos wifi en la biblioteca. debemos 
formar lectores inteligentes. el desafío ya no es encontrar la información, sino darle 
sentido. Que el cálido valor del diálogo humano canalice las metas de nuestra profesión.

nuestras herramientas frente al desafío

Varias investigaciones del autor de esta ponencia, aplicadas en la Biblioteca Rubén 
Martínez Villena, aportan herramientas originales para colaborar con las bibliotecas 
públicas y escolares, con los bibliotecarios, autores, profesores, promotores y divulga-
dores de nuestra cultura literaria.

Galería de autores premios La rosa blanca. Única 
en el país, inaugurada en 2006

esta fue una idea que obligó a una ardua investigación, pues en las oficinas de la Sección 
de Literatura infantil de la Asociación de escritores de la Uneac solamente encon-
tré, en 2003, 3 actas del Premio La Rosa Blanca. Fue necesario recurrir a periódicos y  
revistas especializadas, visitar a las familias de los autores y autoras fallecidos, a sus edi-
tores y a los lugares en que laboraron, además de llamar por teléfono a las bibliotecas 
provinciales para que hurgaran en sus fondos y periódicos provinciales. Hubo más de 
una ocasión en que fueron los vecinos quienes me facilitaron las fotos y otras confi-
dencias. Así, con el valioso aporte de enrique Pérez díaz, pudimos conformar ambos 
la cronología 1984-2005 que publicó ediciones Unión en 2005.

inaugurada el 8 de abril de 2006 por el inolvidable Premio nacional de edición 
2003, esteban Llorach Ramos (Matanzas, 4/8/1950-24/11/2019), en la Biblioteca 
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Provincial Rubén Martínez Villena, Oficina del Historiador, la Galería de Autores 
para niños y Adolescentes eduardo Muñoz Bachs devela la existencia de una acción 
genuina a favor de la cultura y de la identidad nacional, imprescindibles ambas para la 
existencia de cualquier nación o grupo cultural. de su enraizamiento en las más nue-
vas generaciones resultará el amor a lo nuestro y a nosotros mismos; este mismo amor 
señalará lo que debemos salvar y defender. Galería singular integrada, hasta el mo-
mento, por 53 retratos de personalidades cubanas de las letras para niños y jóvenes, cuya 
presencia y crecimiento en número está en absoluta dependencia de la decisión de la 
Sección de Literatura infantil y Juvenil de la Uneac que otorga los premios especial y  
Magistral La Rosa Blanca. La presenté en la edición no. 78 del congreso Mundial 
de información Bibliotecaria: conferencia General y Asamblea de iFLA, Helsinki, 
Finlandia 2012.

fondo La rosa blanca

Gran dedicación e innumerables gestiones permitieron reunir, física y digitalmente, 
todos los títulos que han obtenido el valioso reconocimiento La Rosa Blanca, ya fue-
ran publicados en cuba o en el extranjero, y equivalente al Premio de la crítica. este 
valioso y único fondo está al servicio de los estudiosos de la literatura infantil y juve-
nil cubana.

premios La edad de oro

investigación permanente de toda la información actualizada de los Premios La edad de 
Oro de literatura infantil y juvenil, convocado anualmente desde 1972 por la editorial 
Gente nueva para todos los escritores cubanos residentes en el país. La he procesado 
digitalmente (imágenes de cubiertas y datos correspondientes de autor, editor, ilustrador, 
editorial, año de premiación, publicación, género y jurados). esta información per-
mite conocer la mejor literatura que podemos ofrecer a nuestros niños y adolescentes.

La lectura y divulgación de estas excelentes obras literarias que integran el Fondo 
La Rosa Blanca y La edad de Oro constituye una deuda que maestros, biblioteca-
rios, libreros y promotores culturales debemos a quienes construyen los valores sobre 
los cuales la sociedad edificará el porvenir. Autores que abren caminos al Programa 
nacional por la Lectura porque hablan el lenguaje de los niños y jóvenes y entran en 
sus corazones.

Calendario de la LiJ cubana

Otra de las herramientas que dedico al servicio de la promoción de la lectura y que 
pueden ayudar a enfrentar los desafíos de estos tiempos abarca a narradores, poetas, 
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dramaturgos, ilustradores, historietistas, editores, ensayistas, promotores, narradores 
orales e investigadores, y se trata de un calendario que contiene el retrato, el lugar de 
nacimiento y la fecha exacta y ocupación de estas personalidades (hasta el momento 302). 
Más del 90 % de las fotos son de mi autoría y permiten halagar, promocionar y mon-
tar exposiciones de estas personalidades en la fecha de su onomástico.

revista digital Libruras

dedicada por entero a la promoción y animación de la lectura, Libruras es una revista 
digital mensual, nacida en 2020, con las siguientes secciones:

 – Frases de autores nacidos en cada mes.
 – efemérides (fecha de nacimiento, nombre y la mención de una obra de cada 

autor).
 – Texto de animación a la lectura.
 – noticias literarias del mes con imágenes.
 – Autores nacidos en el mes y texto promocional de una de sus obras e imágenes.
 – Históricas. noticias con texto aliado a la literatura e imágenes.
 – Aprendiendo en casa. Recomendaciones a la familia para lograr el interés por la 

lectura en el hogar desde las primeras edades.
 – Juegos. Para niños y adolescentes.
 – La risa, remedio infalible. espacio para adivinanzas, chistes y sano humor.

Menús de lecturas

Menús de lecturas de diversos géneros que han sido recomendados por los mejores lec-
tores adolescentes para sus iguales. contienen listados de entre 14 y 16, y 32 títulos de 
la literatura cubana y extranjera referentes a los géneros: amor, humor, aventuras, cien-
cia ficción, policíaco, horror, suspenso y misterio, historias de vida, amor a los perros.

También he acumulado un total de 243 títulos calificados de excelentes por los 
adolescentes lectores y que pongo a su disposición.

con estas herramientas, elaboradas con la colaboración de escritores y lectores, con-
sidero que se puede formar el gusto por la lectura con la seguridad de que lo estamos 
haciendo con las mejores armas. invito a todos los participantes en este evento a que 
se acerquen a nuestra institución para servirse de lo que mejor les plazca en su labor.

Quienes participamos en este esfuerzo sabemos que el mejor promotor de la crea-
ción literaria es, en realidad, el amante de la lectura que se empeña en transmitir este 
placer a los demás.
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el bibliotecario adecuado para niños y jóvenes sabe que su deber y su felicidad per-
sonal radican en dejar de ser él mismo para convertirse en la persona que cada lector 
añora y necesita encontrar.

6.2. Las competencias digitales  
y el profesional de información: retos y desafíos actuales

Lic. idalmis O. Rivera corona, Lic. Laura del R. Acosta Ferrer,  
M. Sc. Riselis Martínez Prince, M. Sc. idania Licea Jiménez

ReSUMen

en la sociedad actual, marcada por un proceso de transformación digital, las com-
petencias digitales desempeñan un papel esencial. Adquirirlas resulta vital para el 
individuo del siglo xxi, y en particular para el profesional de la información. con 
el objetivo de profundizar en este tema, el presente artículo ofrece un análisis que ex-
pone las causas que condicionaron el surgimiento y la evolución de las competencias 
digitales. Seguidamente, se presentan sus definiciones y los principales modelos para 
su desarrollo y evaluación. Se destaca el rol del profesional de la información en la 
formación de estas competencias en la sociedad actual. Finalmente, se presentan con-
clusiones en las que sobresale el papel crucial que debe desempeñar el profesional de 
la información ante los retos y desafíos que imponen estos cambios tecnológicos, para 
garantizar la formación de personas más competentes y capacitadas en el uso de las 
nuevas tecnologías.

Palabras clave: competencias digitales; transformación digital; profesional de la 
información.

inTROdUcción

Competencias digitales: surgimiento y evolución

el siglo xx estuvo marcado por la Segunda Revolución industrial, que trajo consigo 
un proceso de transformación económica, social y tecnológica, modificando todos los 
aspectos de la vida cotidiana y transformando por completo la sociedad. este escena-
rio dio origen al surgimiento de las competencias digitales.
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Fue F.W. Taylor quien, en 1911, con la publicación del libro The Principles of 
Scientific Management, introdujo por primera vez la idea de competencia, refiriéndose 
al trabajador competente como aquel que posee las destrezas necesarias para ser efi-
ciente en su trabajo.

en la década de 1960, el término “competencia” comenzó a utilizarse en los  
estudios de Lingüística y Psicolingüística, y en aquellos sobre el trabajo y la admi-
nistración de procesos (Pidello y Pozo, 2015, p. 42). en ese entonces, la competencia 
laboral pretendía establecer un vínculo entre el trabajo, la sociedad y la educación. Ya 
en la década de 1970, el término “competencias” comenzó a aparecer en los países in-
dustrializados, y en 1973 surgió el enfoque por competencias de david Mcclelland.

Sin embargo, las competencias nacieron como concepto a principios de la década 
de 1980 como una necesidad social por reconocer el valor de uso de las tecnologías. 
es en este mismo año cuando comienza a popularizarse el término de Sociedad de la 
información, y las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (Tic) 
comienzan a desempeñar un papel esencial.

el desarrollo de estas nuevas tecnologías constituyó el punto de partida para el de- 
sarrollo de las competencias digitales, imponiendo retos en los que los individuos  
debían desarrollar nuevas habilidades y competencias en el uso de estas tecnologías 
para evitar el riesgo de la exclusión social.

en la última década del siglo xx y la primera del siglo xxi se inició una nueva era 
marcada por la necesidad de repensar la sociedad debido a las economías cambiantes 
y las tecnologías innovadoras, haciendo que las competencias digitales cobraran una 
atención especial en los últimos años. esto se basa principalmente en que nadie es 
competente digitalmente solo por “tener acceso” a internet, ni tampoco por el simple 
hecho de pasar mucho tiempo en línea.

Hoy en día, las competencias digitales desempeñan un papel primordial en un 
mundo bajo la influencia de la cuarta Revolución industrial (4iR) o industria 4.0. 
esta última se refiere a una profunda transformación de las organizaciones y de la eco-
nomía en general. A partir del uso de tecnologías de última generación, se origina un 
ecosistema con una digitalización e interconexión extrema de la actividad productiva 
y de los servicios en todos los sentidos. esto conlleva un alto grado de incertidumbre, 
no precisamente por desconocimiento de los beneficios que ofrecen dichas tecnolo-
gías, sino porque implica un cambio de pensamiento en todos los aspectos de la vida.

en concordancia con estos avances tecnológicos, el mundo enfrenta grandes cam-
bios en contextos educativos, sociales y culturales. Las tecnologías avanzadas incorporan 
el conocimiento de muchos aspectos diferentes de la ingeniería para crear sistemas 
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inteligentes complejos. Por este motivo, las industrias modernas necesitan profesio-
nales con destrezas en una variedad de disciplinas teóricas y prácticas.

Por otro lado, Llanes-Font y Lorenzo-Llanes (2021) sostienen que las nuevas or-
ganizaciones 4.0, sustentadas en las tecnologías de la cuarta revolución industrial, se 
ven en la necesidad de redefinir su dirección, organización y financiación, lo cual in-
vita a la innovación, la agilidad y el aprendizaje continuo para la integración eficaz de 
tecnologías y procesos destinados a cambiar y mejorar el desarrollo de los productos y 
servicios (p. 1101). estas nuevas organizaciones digitales requieren talentos que puedan 
contribuir con soluciones a las demandas de colaboración y construcción conjunta 
de contenido.

en este sentido, naji (2018) expresa que, de las competencias requeridas para el 
futuro, las digitales probablemente se desarrollen a través de la combinación del apren-
dizaje formal e informal, es decir, con la práctica en el trabajo y en el tiempo libre.

es por esta razón que desarrollar habilidades como el aprendizaje a aprender se vuel-
ve fundamental en este cambio de era laboral. Aún no está claro si el cambio digital se 
constituye como el siguiente paso en el progreso humano, pero lo que es ampliamente 
aceptado es que estamos asistiendo al nacimiento de una era sin precedentes, con un 
ritmo cada vez más acelerado de innovación y cambio, en la que es posible quedarse 
atrás si no se poseen las competencias necesarias para enfrentarla. el mundo es digital 
y se hace necesario adaptarse a dicha realidad.

Competencias digitales. Definiciones

es importante destacar que en la literatura científica aparecen múltiples definiciones 
y perspectivas en relación con las competencias digitales, las cuales han ido evolucio-
nando y perfeccionándose a lo largo del tiempo.

La comisión europea de 2018 destaca la competencia digital como una compe-
tencia básica fundamental con la siguiente definición:

La competencia digital implica el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la 
información y la comunicación (Tic) para el trabajo, la resolución de proble-
mas, la comunicación, la creatividad, el ocio y la participación en la sociedad. 
Se basa en habilidades fundamentales en Tic: el uso de herramientas digitales 
para buscar, obtener, evaluar, utilizar y compartir información; la comunica-
ción y la colaboración a través de plataformas digitales; la participación activa 
en la resolución de problemas tecnológicos; y el uso reflexivo de la tecnología 
para el desarrollo personal y social (comisión europea, 2018).
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Se considera interesante también la definición de Gutiérrez (2011), que la en-
tiende como:

el conjunto de valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para 
utilizar de forma adecuada las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores 
como los diferentes programas e internet, que permiten y posibilitan la bús-
queda, el acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de 
construir conocimiento (p. 201).

Muy similar es la expresada por Gisbert y esteve (2011), quienes entienden la com-
petencia digital como la suma de habilidades, conocimientos y actitudes, no solo en 
aspectos tecnológicos, sino también informacionales, multimedia y comunicativos, 
que sustentan lo que los autores denominan una “alfabetización múltiple compleja”.

También para naji (2018), las competencias digitales son todas aquellas habilida-
des, capacidades y aptitudes relacionadas con la aplicación, el uso eficaz, útil, práctico 
y seguro de las nuevas tecnologías.

estas definiciones ofrecen una visión general de la competencia digital, haciendo 
referencia a las principales habilidades y actitudes necesarias para el uso de las Tic. 
Actitudes que permitirán al interesado adaptarse a las nuevas necesidades establecidas 
por las tecnologías, sin dejar de lado la apropiación y adaptación a los beneficios in-
dividuales y su interacción social en torno a ellas.

Autores como durán, M., Gutiérrez, i. y Prendes, M. (2016) asumen los parámetros 
de la gestión del conocimiento y afirman que se demandan varias cualidades como 
responsabilidad, ética, colaboración, participación, entre otras, ya que el panorama re- 
lacionado con las competencias digitales comprende componentes comunicativos, 
tecnológicos y de uso de la información.

estos autores resaltan el hecho de que las competencias digitales no solo se basan 
en el uso de las tecnologías, sino también en la forma en que se usan. Por lo que se 
requiere una serie de cualidades para usar la tecnología con responsabilidad, debido a 
la marcada connotación que han tenido en los últimos años.

Por otro lado, la Unesco (2008) propone como competencias necesarias fundamen-
tales en Tic 3 tipos: técnicas (saber), metodológicas (saber hacer) y sociales (saber ser).

Las competencias técnicas, también conocidas como “saber”, se refieren al conoci-
miento y la comprensión de los conceptos, herramientas y tecnologías relacionadas con  
las Tic. Las metodológicas, “saber hacer”, se basan en la habilidad de aplicar los co-
nocimientos técnicos en situaciones prácticas. Finalmente, las competencias sociales, 
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conocidas también como “saber ser”, permiten interactuar de manera efectiva y ética 
en entornos digitales.

en este sentido, las competencias digitales son un conjunto de saberes (saber hacer 
y saber sobre el hacer), habilidades que se apoyan en el uso de ordenadores y herra-
mientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información; a 
su vez, son las actitudes y estrategias que se requieren para el uso de los medios digi-
tales y las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, aún no existe un consenso unánime en la definición de la compe-
tencia digital, pues se reconoce con diferentes denominaciones a nivel internacional 
(competencia digital, digital competence, digital literacy, digital skills, 21st skills, entre 
otras), sin ser completamente sinónimos en todos los casos. en ese sentido, Gisbert y 
esteve (2011) señalan la especial complejidad de poner orden en esta disparidad con-
ceptual, en relación directa con la complejidad del contexto digital al que debe servir.

Por tanto, su evaluación es una tarea compleja debido a la dificultad de estable-
cer un concepto que aúne las diferentes visiones existentes en el ámbito investigador, 
siendo la competencia digital la base para políticas o prácticas aplicadas a proyectos.

principales modelos para el desarrollo de las competencias digitales

en la última década se ha desarrollado la creación y el uso de modelos de competencias 
digitales para intentar explicar, evaluar y organizar las mismas dentro de la sociedad 
del siglo xxi. de ahí que diferentes autores y organismos busquen establecer criterios 
o normas que permitan una puesta en práctica estratégica del uso de estas tecnologías 
en diferentes ámbitos.

Analizar estos modelos se considera importante, pues tienen un gran potencial como 
herramientas para la evaluación del desarrollo de las competencias digitales. Además, 
supone todo un reto debido a la disparidad conceptual que aún rodea el término. Por 
lo que la elaboración de modelos teóricos que constituyan marcos descriptivos de la 
misma ha sido una tarea bastante fructífera y diversa. en la literatura internacional 
existen varios estudios que definen un modelo propio para el desarrollo de las compe-
tencias digitales; a continuación, se exponen algunos de ellos:

1. Modelo iSkills
elaborado por el educational Testing Service (eTS). Se basa fundamentalmente en los 
resultados que miden la capacidad de pensar críticamente en un entorno digital a través 
de una serie de tareas del mundo real. está integrado por 5 componentes críticos de la 
alfabetización en Tic, que representan un continuo de habilidades y conocimientos 
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y que se presentan en una secuencia que sugiere un aumento progresivo del conoci-
miento tecnológico hasta llegar al nivel de experiencia. estos van desde acceder a la 
información hasta crear/generar información para adaptar, aplicar, diseñar, inventar 
o auditar la información. dichos componentes se entrelazan con otros 2 aspectos que 
hacen más compleja la alfabetización en Tic: la competencia cognitiva y la técnica 
(durán et al., 2016, p. 102).

2. Modelo Larraz
desarrollado por Larraz (2013), define el concepto de competencia digital y propone 
una rúbrica para trabajarla en torno a 4 alfabetizaciones: informacional, tecnológica, 
multimedia y comunicativa. Según la autora, la competencia digital está formada por 
la interrelación de 4 dimensiones y, a su vez, desglosa para cada dimensión sus distin-
tos componentes (p. 102).

Para esta autora, la alfabetización informacional tiene como principal objetivo el 
saber gestionar la información digital en un mundo saturado de información. La al-
fabetización multimedia tiene que ver con el acceso, la comprensión y la creación de 
mensajes multimedia de manera crítica. La alfabetización tecnológica busca la valora-
ción de los entornos educativos desde el punto de vista tecnológico; y la alfabetización 
comunicativa está presente de forma transversal en las otras 3 alfabetizaciones, por lo 
que se espera que sea aplicada de manera efectiva en todas ellas.

3. Modelo NETST
conocido como national educational Technology Standards for Teachers (neTST), 
elaborado por la international Society for Technology in education (iSTe, 2008). 
Pretende contribuir a la formación inicial y continua de los docentes, exponiendo 
cuáles deben ser las condiciones para una adecuada integración de la tecnología en la 
educación, así como cuáles deben ser los estándares que los docentes deben desarrollar. 
Por tanto, está dirigido al profesorado en el entorno educativo; se divide en 5 dimen-
siones y cada dimensión está integrada por 4 indicadores descriptivos que el docente 
debe dominar.

estas 5 dimensiones y sus 20 respectivos indicadores se consideran en función de 
4 niveles de desempeño (iSTe, 2008): a) inicial o principiante: lo que se espera que 
un estudiante de magisterio o maestro en prácticas sepa desempeñar; b) Medio: do-
centes con mayor experiencia en la utilización de las Tic; c) experto: además de una 
gran experiencia con las Tic, demuestra un uso eficiente y eficaz para el aprendiza-
je de sus alumnos; d) Transformador: el docente explora, adapta y aplica las Tic de 
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manera que cambia sustancialmente los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo 
a las necesidades de una sociedad cada vez más globalizada y digitalizada (pp. 104-5).

4. Modelo europeo de competencias digitales DigComp
Para la evaluación y certificación de la competencia digital se han desarrollado dife-
rentes modelos de estándares e indicadores (castro-Granados y Artavia-díaz, 2021), 
con diferentes enfoques y objetivos. de ellos resulta de mucho interés el denomina-
do “Marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía” (diGcOMP) 
(AdeGi, 2019).

este es el modelo de competencia digital más importante por ser muy completo 
y versátil, pues no se restringe a un área específica de la actividad humana, sino que 
se presenta como una herramienta diseñada para mejorar las competencias digita-
les de los ciudadanos. Parte de un concepto de competencia que recoge habilidades,  
actitudes y conocimientos que se incluyen como áreas de competencias digitales: in-
formación, comunicación, creación de contenidos, seguridad y solución de problemas. 
Además, destaca la importancia de formar en competencias a los ciudadanos, siendo 
uno de los pilares de la estrategia de la Unión europea, por lo que se ha convertido en el  
principal referente para la evaluación y certificación de competencias digitales en di-
versos ámbitos, tanto organizacionales como educacionales. en el año 2016 se presenta  
digcomp 2.0, una actualización que incorpora nuevo vocabulario y descriptores sim-
plificados, ejemplos de uso de digcomp en el ámbito europeo, junto con orientaciones  
de cómo usarlo (Vuorikari et al., 2016). Luego se presenta la versión digcomp 2.1 
y actualmente es digcomp 2.2, aunque es importante señalar que el modelo se en-
cuentra en constante desarrollo.

A partir del marco digcomp se han desarrollado varios marcos derivados en 
diferentes ámbitos: digcompedu, marco europeo para la competencia digital del  
profesorado; entrecomp, marco para la competencia digital empresarial; Lifecomp, 
marco europeo para la competencia clave; digcompconsumers, marco europeo de 
competencia digital para consumidores; digcompOrg, marco europeo de competen-
cia digital para organizaciones; y el Greencomp, marco europeo de sostenibilidad.

5. Marco de la alfabetización mediática e informacional, Unesco (2021)
el marco de la alfabetización mediática e informacional (MiL) de la Unesco (2021) 
se desarrolló inicialmente al mismo tiempo que el marco digcomp y ambos tienen 
el objetivo común de permitir que las personas desarrollen una competencia digital 
que favorezca sus oportunidades de vida y su empleabilidad. este marco de la Unesco 
complementa el marco de digcomp, especialmente en su enfoque en la alfabetización 
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mediática e informacional para profundizar en la comprensión del papel y las funciones 
de los medios de comunicación en las sociedades democráticas. Muchas de las com-
petencias de ambos marcos pueden tener referencias cruzadas, lo que permite utilizar 
los planes de estudio y el material de formación de forma intercambiable.

Una conclusión importante que se puede inferir de los anteriores modelos con-
ceptuales de la competencia digital es que todos ellos comparten un elemento en  
común: la falta de una teoría o enfoque psicopedagógico sólido que sustente su ori-
gen. Si bien existe una diversidad de enfoques y modelos para la interpretación del 
constructo de competencia digital, no hay un modelo único ampliamente compartido. 
esto se debe, en gran parte, al carácter transversal y multivariante de la propia com-
petencia, lo que hace que su definición y evaluación sean complejas. A pesar de ello, 
estos modelos han sido apoyados por diversas organizaciones internacionales y conti-
núan siendo herramientas valiosas para la evaluación y el desarrollo de competencias 
digitales en diferentes contextos.

Las competencias digitales y el profesional de la información

Los profesionales de la información en la era de la industria 4.0 (también conocida 
como la cuarta Revolución industrial) requieren un conjunto de competencias actua-
lizadas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en este 
entorno digital y tecnológico.

 – Pensamiento crítico y analítico: Los profesionales de la información deben ser 
capaces de evaluar y analizar críticamente la información disponible. esto implica 
la capacidad de identificar fuentes confiables, analizar datos y evidencias, y tomar 
decisiones fundamentadas basadas en la información recopilada.

 – Habilidades de comunicación digital: deben tener habilidades sólidas de comuni-
cación en entornos digitales. deben tener la capacidad de transmitir información 
de manera clara y efectiva a través de diversos canales digitales, como correos 
electrónicos, redes sociales, plataformas de colaboración y sistemas de gestión de 
documentos.

 – innovación y adaptabilidad: en un entorno digital en constante cambio, los pro-
fesionales de la información deben ser innovadores y estar dispuestos a adaptarse 
a nuevas tecnologías y tendencias emergentes. esto implica la capacidad de apren-
der de manera continua, estar al tanto de las últimas herramientas y prácticas en 
la gestión de la información, y buscar oportunidades para mejorar y optimizar los 
procesos de información.

estas son solo algunas de las competencias 4.0 que se consideran importantes para los 
profesionales de la información en la era de la industria 4.0. Sin embargo, es válido 
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resaltar que las competencias requeridas pueden variar según el campo de especializa-
ción y el entorno laboral específico.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que estos profesionales pueden desem-
peñar diversos roles en la formación de competencias digitales, entre los que se 
encuentran:

 – Facilitadores de acceso a la información: Los profesionales de la información pue-
den ayudar a las personas a acceder a recursos digitales relevantes, como bases de 
datos, repositorios en línea, herramientas de búsqueda y fuentes de información 
confiables.

 – instructores en habilidades digitales: Pueden ofrecer capacitación y talleres so-
bre habilidades digitales, como la búsqueda en línea, el uso de herramientas de  
gestión de información, la evaluación de la información y la protección de la pri-
vacidad en entornos digitales.

 – Asesores en la selección de herramientas y tecnologías: Pueden asesorar a indi-
viduos y organizaciones en la selección de herramientas y tecnologías digitales 
adecuadas para sus necesidades.

 – investigadores y líderes en la adopción de nuevas tecnologías: Los profesionales 
de la información pueden desempeñar un papel activo en la investigación y la ex-
perimentación con nuevas tecnologías y prácticas en la gestión de la información. 
Pueden estar a la vanguardia de las tendencias emergentes y actuar como líderes 
en la adopción e implementación de soluciones innovadoras en sus respectivos 
campos.

Los profesionales de la información pueden desempeñar un rol multifacético en la 
formación de competencias digitales, desde facilitar el acceso a la información hasta 
brindar capacitación, asesoramiento y liderazgo en la adopción de tecnologías digita-
les. Su experiencia y conocimientos son esenciales para ayudar a los individuos y las 
organizaciones a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la era digital.

cOncLUSiOneS

el rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación está generando 
una creciente demanda de competencias digitales en todos los ámbitos de la sociedad.

Las competencias digitales abarcan una amplia gama de habilidades, desde el dominio 
básico de herramientas y aplicaciones digitales hasta la capacidad de utilizar tecnolo-
gías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la programación. 
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estas habilidades son esenciales para mejorar la productividad, la eficiencia y la inno-
vación en las organizaciones.

el profesional de la información desempeña un rol esencial en el desarrollo de estas 
competencias digitales. debe mantenerse al día con los avances tecnológicos actuales 
y proporcionar orientación, formación y recursos para que las personas puedan adap-
tarse y prosperar en este entorno digital en constante evolución.

También resulta necesaria la alfabetización mediática e informacional en la so-
ciedad, a partir de la aplicación de los modelos diseñados para la evaluación y el 
desarrollo de las competencias digitales. esto permite comprender el nivel de uso de 
las tecnologías y la gestión de la información de las personas; además de tomar ac-
ciones proactivas para contar con individuos más competentes y capacitados ante los 
continuos cambios tecnológicos.

estas conclusiones resaltan la importancia de la adquisición y el desarrollo de com-
petencias digitales como un reto, tanto para el profesional de la información como 
para la sociedad en general. Asimismo, se requiere un mayor consenso en la definición 
y la terminología utilizada para abordar las competencias digitales. el estudio de estas 
competencias es fundamental para adaptarse a los avances tecnológicos y aprovechar 
las oportunidades de innovación en un mundo cada vez más digitalizado.
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7. tenDenciaS actualeS en el entorno Digital  
 y loS cambioS SocialeS

7.1. análisis iconográfico de los memes bibliotecológicos  
como portadores de significados para el quehacer bibliotecario

dr. c. Manuel A. Romero Quesada, Lic. Gustavo curbelo díaz,  
dra. c. Gretel Lobelle Fernández, M. Sc. carlos M. Valenciaga díaz

ReSUMen
este artículo presenta una investigación sobre memes relacionados con la biblio-
tecología en Facebook. Se destaca la importancia del tema, ya que aún no ha sido 
suficientemente estudiado desde las ciencias de la información, especialmente en 
el ámbito bibliotecológico. el objetivo del análisis es comprender los mensajes, 
significados y representaciones que se derivan de estos memes, sugiriendo que la ico-
nografía puede ser una disciplina útil para abordar este fenómeno. La investigación 
es descriptiva, de diseño mixto, con énfasis en técnicas cualitativas para la interpretación 
de resultados basados en el reflejo de los memes bibliotecológicos en el quehacer bi-
bliotecario. el método utilizado para la descripción y clasificación de los memes fue el 
análisis iconográfico. Se exponen los nexos existentes entre el contenido y los signifi-
cados de los memes bibliotecológicos en Facebook. Los resultados permiten describir 
los significados vinculados al quehacer bibliotecario de los memes bibliotecológicos 
en esta plataforma.

http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068
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inTROdUcción
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están configurando un 
nuevo estatus social. Los escenarios colaborativos en la web se legitiman cada vez más. 
La filosofía 2.0 y las redes sociales se están convirtiendo en escenarios de múltiples  
interacciones. La libertad y facilidad para generar contenidos en la web se ha constitui-
do en una cultura de usuarios, quienes tienen la posibilidad y capacidad de producir 
y consumir múltiples tipos de contenidos simultáneamente, entre los que se encuen-
tran los memes.

Los memes pueden concebirse como un fenómeno de la cultura digital; actual-
mente se representan a través de imágenes en las que los sujetos u objetos involucrados 
reinterpretan definiciones de la realidad, creando sus propios significados. Se consi-
deran creaciones en las que la información se representa de forma gráfica, por lo que 
en esta investigación serán entendidos como “constructos iconográficos”. Los memes 
se han difundido, sobre todo, mediante las redes sociales en internet, propagándose 
a un ritmo acelerado gracias a las tecnologías de la información y la comunicación.

La teoría de los memes tiene sus principios en el libro El gen egoísta de Richard 
dawkins (1976), donde los define a partir de una analogía con la genética y los con-
sidera replicadores culturales que habitan en las mentes de los seres humanos. Sin 
embargo, este fenómeno ha trascendido del ámbito teórico a una práctica habitual de 
la sociedad actual. Los memes se han materializado a través de productos iconográ-
ficos capaces de reflejar tendencias de la realidad y abarcar desde los escenarios más 
informales hasta las temáticas más complejas.

La relación memes-bibliotecología cuenta con escasos referentes investigativos. Si 
bien otros dominios de conocimiento han explorado el fenómeno, la bibliotecología 
cuenta con exiguas aproximaciones. como antecedente para esta investigación solo se 
puede señalar una ponencia presentada en la décima edición de edicic (Asociación de 
educación e investigación en ciencia de la información de iberoamérica y el caribe) 
en 2016, bajo la autoría de Lourdes García Aguirre, titulada “Los memes de internet: 
desafíos y oportunidades para la ciencia de la información y la museología”. en su tra-
bajo, la autora realiza una conceptualización sobre los memes de internet y aborda 3 
casos de proyectos museológicos que toman en cuenta el uso de este tipo de contenido.

esta investigación tiene como objetivo, mediante el método iconográfico, iden-
tificar los significados vinculados al quehacer bibliotecario que reflejan los memes 
bibliotecológicos en Facebook. Para ello se pretende abordar la evolución del término 
“meme”, puesto que su significado ha pasado de ser entendido como un replicador 
cultural transmitido a través de la interacción interpersonal a poblar el universo digital.
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La iconografía: método para el estudio  
de los i-memes como portadores de significados para el quehacer bibliotecario

Los memes bibliotecológicos representan un medio infocomunicacional debido a su 
capacidad de emitir mensajes significativos para la comunidad bibliotecaria. Para el 
análisis de estos significados es necesario un método de estudio capaz de describir 
el contenido de una obra determinada. Por lo tanto, en esta investigación se propone 
utilizar el método de estudio iconográfico para identificar dichos significados.

La iconografía está estrechamente relacionada con la descripción y clasificación de 
obras de arte, lo cual se considera relevante con respecto al objeto de estudio de este 
trabajo. También establece un análisis basado en el contenido y la forma de las obras, 
utiliza una terminología acorde a los i-memes como contenidos visuales y, en su prac-
ticidad, ayuda al investigador a discernir los significados de las imágenes a partir de 
metodologías precisas para alcanzar una interpretación basada en una fundamentación 
científica. Por ello, se considera apropiada la implementación del método de estudio 
iconográfico para representar los nexos significativos entre los i-memes y el quehacer 
bibliotecario.

Antes de dirigir el estudio hacia la iconografía como método descriptivo, se consi-
dera pertinente enmarcar el concepto etimológico de la palabra “significado”. como 
plantea Peirce (2008), un significado puede ser aquello que se infiere de una palabra, 
algo que se asigna a los términos o un valor mental que le damos a las cosas. Una pa-
labra puede tener una sola definición y, sin embargo, tener centenares de significados, 
dado que estos dependen de la subjetividad de cada individuo.

Según este enfoque referido al término “significado”, resulta interesante observar 
cómo se les atribuyen elementos propios del individuo y de la subjetividad humana a 
determinados fenómenos. en realidad, el hombre está en constante interpretación del 
entorno que lo rodea; es decir, al otorgarle un sentido a los elementos representados a  
su alrededor, a partir de la lógica y la racionalidad, es capaz de definir sus propios sig-
nificados. esto no quiere decir que un significado sea absoluto, sino que, en relación 
con la perspectiva con que se analiza un elemento, pueden derivarse un gran número 
de significados.

Por otro lado, tal y como plantea Panofsky, “la iconografía (…) se ocupa del asun-
to o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma” (1955, p. 45). 
el sufijo “-grafía” se deriva del verbo griego graphein “escribir” e implica un método 
puramente descriptivo y, a menudo, incluso estadístico. Para este autor, la iconografía 
constituye una descripción y clasificación de imágenes, que toma en cuenta una par-
te del conjunto de los elementos que intervienen en el contenido intrínseco de una 
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obra de arte y que debe ser explicitado para que la captación de este contenido llegue 
a fraguar en un todo articulado y comunicable.

erwin Panofsky sistematizó el método iconográfico para el estudio de las imágenes 
artísticas, llevando a su cumbre la iconología. Se debe tener en cuenta la diferencia 
entre iconología e iconografía, ya que la primera es interna a un estudio mucho más 
amplio, con un carácter más profundo en cuanto al estudio de la forma, mientras que 
la segunda se limita al nivel de la interpretación.

Tal y como queda reflejado en el estudio de Rodríguez (2005, p. 3), la iconografía  
no consiste únicamente en ilustrar o poner en relación un texto con una determina-
da imagen, sino que es una ciencia mucho más compleja, cuyo estudio requiere de 
una metodología específica y apropiada. el acercamiento puntual a todos los aspectos  
citados puede culminar en una lectura o interpretación más o menos acertada del sig-
nificado de la imagen, es decir, de su simbolismo, o iconología.

La autora alude al objeto de estudio de la disciplina, la parte de la identificación 
temática de la obra y su significado intrínseco. en primer lugar, la reconoce como la 
descripción del objeto en estudio en sí mismo, a partir de sus atributos; en segundo 
lugar, la identifica como el análisis lógico de la obra a partir de su significado.

de acuerdo con el criterio de los autores referenciados, se podría definir la ico-
nografía como la disciplina que propicia el entendimiento y análisis de los modelos 
formales —basados en las fuentes escritas— de las representaciones visuales para dis-
cernir el mensaje que subyace en su interior.

el método iconográfico aplicado a la bibliotecología

el método iconográfico es una herramienta valiosa que puede utilizarse para estudiar 
una variedad de temas en el campo de la bibliotecología. Por ejemplo, puede ayudar 
a los investigadores a comprender mejor la forma en que las imágenes se utilizan para 
representar y comunicar información.

en el campo de la bibliotecología, el método iconográfico se utilizó por primera 
vez en el siglo xx, y en las últimas décadas se ha utilizado cada vez más. Los estudios 
iconográficos recientes han abordado una variedad de temas, incluyendo la iconogra-
fía de las bibliotecas y los materiales bibliográficos, así como la representación de la 
información en las imágenes y la influencia de las imágenes en la comprensión y el 
uso de la información.

Metodología

Los memes bibliotecológicos representan un medio infocomunicacional debido a su 
capacidad de emitir mensajes significativos para la comunidad bibliotecaria. Para el 
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análisis de estos significados, es necesario un método de estudio capaz de describir el 
contenido de una obra determinada. Por lo tanto, esta investigación propone utilizar 
el método de estudio iconográfico para identificar dichos significados.

el método iconográfico resulta un medio científico apropiado para la descripción y 
clasificación de imágenes. en el caso de esta investigación, se opta por denominar es-
tas imágenes “memes bibliotecológicos” por su forma y contenido explícito, que hace 
referencia a elementos distintivos de las bibliotecas. debido al soporte y formato di-
gital de dichos contenidos, se estima conveniente fusionar fragmentos precisos de los 
métodos de estudio iconográfico mencionados, para así conformar diversas fases que 
se correspondan con mayor proximidad a los intereses de la investigación. Resulta re-
levante resaltar que este cruce metodológico contará con 3 fases que no distan de lo 
planteado por los autores presentados, aunque atenderá a algunos atributos propios 
de los memes bibliotecológicos.

La metodología utilizada es el resultado de un cruce entre el método iconográfico 
de Panofsky (1995) y el de Rodríguez (2005). el método de Panofsky es uno de los 
más utilizados dentro de la iconografía y dota de cientificidad el análisis en cuestión; 
por otra parte, Rodríguez generó una propuesta que posee mayores niveles de actua-
lidad y no desconoce las bases de lo planteado por Panofsky.

en cuanto a su enfoque, esta investigación es descriptiva, de diseño mixto, con én-
fasis en técnicas cualitativas para la interpretación de resultados basados en el reflejo 
de los memes bibliotecológicos para el quehacer bibliotecario.

Técnicas de recolección y procesamiento de datos

Fase 1: Análisis contextual preiconográfico

en esta fase se estudiará el contexto de creación de los memes bibliotecológicos como 
obras portadoras de significado a partir de una interpretación primaria de su contenido 
y forma. Para ello, se determinará la población total del contexto —fan page Memes 
Bibliotecológicos—, así como su producción en sus años activos. Se pretende, a su vez, 
englobar la totalidad de la población en un mismo ámbito ideológico en correspon-
dencia con la temática analizada.

Fase 2: Estudio formal iconográfico

esta fase busca develar, a partir de un análisis formal, el contenido temático de los 
memes bibliotecológicos en Facebook, para lo cual es necesario identificar el asunto o 
tema correspondiente a cada imagen.
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en cuanto a la selección de la muestra, se dispondrá de una serie de categorías que 
giren en torno al análisis contextual de la primera fase. en este sentido, se definen las 
siguientes 5 categorías para agrupar, comparar y clasificar los memes bibliotecológicos: 
1. Servicios bibliotecarios; 2. Formación de usuarios; 3. Procesamiento y análisis do-
cumental; 4. estereotipos bibliotecarios; y 5. Tecnologías y bibliotecas digitales. estas 
categorías actúan como puente para el análisis formal iconográfico de los memes bi-
bliotecológicos en Facebook.

con dichas categorías establecidas, se pretende segmentar la muestra de forma tal 
que permita aplicar el método de estudio iconográfico de forma precisa, pues al tener 
los contenidos correspondientes a las categorías es posible explicar la segunda fase del 
cruce metodológico iconográfico, correspondiente a la composición formal de la obra.

Fase 3: Estudio interpretativo iconológico

La última fase del cruce metodológico pretende discernir los significados existentes e 
intrínsecos en los memes bibliotecológicos. Para ello es pertinente estudiar en profun-
didad las imágenes y resaltar aspectos tanto de contenido como de forma, atender al 
título de la obra publicada y analizar la relación de cada uno de estos contenidos con 
el asunto o tema que representa.

el criterio de selección para la muestra es de tipo no probabilístico o dirigido, tal 
y como plantean Hernández et al. (2014), pues para el estudio es más relevante la uti-
lidad que tiene la muestra en correspondencia con el problema de investigación que 
la representatividad de sus elementos. La población está compuesta por un total de 
2765 publicaciones generadas entre mayo de 2014 y abril de 2018, en la página Memes 
Bibliotecológicos de Facebook, de la que se seleccionó para su estudio una muestra de 
435 memes bibliotecológicos en función de su correspondencia con un conjunto 
de categorías definidas a partir del quehacer bibliotecario.

Para efectuar adecuadamente la tercera fase planteada en el apartado de técnicas de 
recolección y procesamiento de análisis, se realizó la selección de una submuestra de la 
muestra inicial —que consta de 435 memes bibliotecológicos—. de esta se tomarán un 
meme por categoría —5 en total— para así establecer un estudio a profundidad. este 
contará con una interpretación partiendo de las terminologías iconográficas. Para la  
selección de esta submuestra se tuvieron en cuenta los contenidos reflejados en los me-
mes bibliotecológicos, así como el impacto causado en la comunidad de usuarios que 
siguen la página de Facebook analizada.



303Índice

resultados

Primera fase: Análisis contextual preiconográfico

Para lograr un adecuado cumplimiento de las tareas de la primera fase, se realizó un 
análisis primario de los memes bibliotecológicos a partir de un estudio contextual, en 
este caso dirigido a la página de Facebook Memes Bibliotecológicos. Para ello se recupe-
raron todas las publicaciones por mes entre los años 2014-2018 y se clasificaron por 
mes y año para analizar la producción referente al ámbito cultural donde son genera-
dos estos memes.

La página de Facebook Memes Bibliotecológicos tiene sus orígenes en abril de 2014, 
y sus publicaciones comenzaron a generarse aproximadamente en el mes de mayo, en 
el que hubo un total de 46 publicaciones, entre 1 y 3 diarias. Ya en el mes de junio 
aumentó su producción a un nivel acelerado: se publicó entre 2 y 5 veces al día. este 
incremento se debe a la reciente creación de la página —algo que se usa como estra-
tegia para potenciar la cantidad de seguidores— y por encontrarse a mitad de año. La 
relación entre el período del año y la cantidad de publicaciones se puede notar en que, 
por ejemplo, a finales de año bajó considerablemente el índice de producción. en ese 
año se publicaron un total de 659 memes bibliotecológicos.

el año 2015 representó la cima de la producción de la página. Se puede observar 
cómo se mantuvo un nivel equilibrado en las publicaciones, excepto por los meses de 
verano, en los que las personas emplean su tiempo en otras actividades; aun así, exis-
te una producción positiva en estos meses incluso a finales de año. el mes con mayor 
producción fue octubre, con un total de 113 publicaciones, y en general la fan page 
en ese año publicó un total de 834 memes bibliotecológicos.

el 2016 también fue sumamente productivo, aunque bajó el número de publi-
caciones con respecto al 2015. Los meses con mayores números fueron abril con 68, 
agosto con 70, septiembre con 85 y octubre con 69. Aun así, se considera que se ge-
neraron las publicaciones de manera estable y con un ritmo constante durante todo 
este período. el total de resultados en este año fue de 661 memes bibliotecológicos.

el año 2017 representa un declive en cuanto al número de publicaciones realiza-
das. Al principio de este período, durante los meses de enero a mayo, hubo una buena 
cantidad de publicaciones, sobre todo en marzo, con un total de 119. el resto de los 
meses del año la producción fue menor. este aspecto es un tanto negativo con respec-
to a la actividad de la página y a la potenciación de su visibilidad e interacción con sus 
usuarios. en total, en este año se publicaron 529 memes bibliotecológicos.

debido a cuestiones de alcance de la investigación, en 2018 solo se ha analizado 
la producción hasta el mes de abril. Lo que se pretende con esto, además de delimitar 
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una población, es establecer una comparación con respecto a los meses de enero a 
abril de los años anteriores —exceptuando el 2014, pues su producción comienza en 
mayo—. es un tanto preocupante la situación de la página en 2018, pues existe una 
diferencia considerable entre la producción si se la compara con estos meses en los 
años 2015, 2016 y 2017. esto tal vez se deba al aseguramiento de la calidad por sobre 
la cantidad de los contenidos publicados. en este año, hasta el mes de abril, la página 
tiene un total de 82 memes bibliotecológicos.

La temática que se engloba en los memes alude, en un sentido general, a la bibliote-
cología como ciencia, aunque a su vez se refiere a todas las prácticas, roles, estereotipos y 
quehaceres provenientes de dicha área. esta investigación opta por referirse a la temá-
tica primaria y contextual de las obras a analizar como “quehacer bibliotecario”. Una 
vez determinada la población, se ha realizado un conteo entre los meses y los años y 
se ha establecido un total de 2766 memes bibliotecológicos. con el contexto de las 
obras en cuestión analizado, se considera pertinente pasar a aplicar las actividades o 
tareas de la segunda fase para continuar con el cruce metodológico.

Segunda fase: Estudio formal iconográfico

Para la segunda fase del cruce metodológico, en primer lugar, se seleccionó una muestra 
a partir de la población de la página Memes Bibliotecológicos, analizando el contenido 
de cada uno para clasificarlos en las categorías definidas en este trabajo. Para ilustrar 
dichas tareas del estudio formal iconográfico, se presentan las 5 categorías del queha-
cer bibliotecario y la cantidad de muestras seleccionadas por cada una de ellas, en lo 
que configura un muestreo no probabilístico o dirigido:

 – Servicios bibliotecarios: 52 memes bibliotecológicos.
 – Formación de usuarios: 84 memes bibliotecológicos.
 – Procesamiento y análisis documental: 98 memes bibliotecológicos.
 – estereotipos bibliotecarios: 129 memes bibliotecológicos.
 – Tecnologías y bibliotecas digitales: 72 memes bibliotecológicos.

en la selección de esta muestra se han tenido en cuenta criterios formales e iconográfi-
cos con el objetivo de hacer corresponder la temática definida (quehacer bibliotecario) 
con las categorías representadas y los memes bibliotecológicos publicados, gracias a 
un análisis interpretativo de sus contenidos que refleja así su interrelación a partir de 
una deducción sostenible.

el total de la muestra seleccionada queda representada en 435 memes biblio- 
tecológicos.
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A partir del estudio formal iconográfico se representa la muestra establecida según 
sus respectivas categorías y se define su mes y año de producción en función del asun-
to o tema de cada categoría.

de esta manera, se puede percibir la cantidad de memes bibliotecológicos re-
presentados a partir de la muestra seleccionada. Por ejemplo, la categoría “servicios  
bibliotecarios”, que cuenta con 52 memes bibliotecológicos, refleja un quehacer típico 
de las bibliotecas: el usuario requiere de la ayuda especializada del bibliotecario para 
poder acceder al fondo documental de manera eficaz. Los contenidos que aluden a  
esta práctica responden de manera general al adecuado comportamiento que deben 
presentar tanto los consultores como los profesionales de dicho ámbito.

Tercera fase: Estudio interpretativo iconológico

1. Servicios bibliotecarios
Al analizar el siguiente meme bibliotecológico: “Tranquilo… nosotros acá estamos 
@_@”, lo primero que cabe señalar es la terminología iconográfica que lo identifica. 
este se puede distinguir como una imagen mnemotécnica, pues el texto, debido a su 
proporción y ocupación del espacio, queda impregnado en la memoria de quien lo 
lee. Se puede decir que a su vez es una imagen con títuli pues el texto está enfocado 
también a esclarecer el contenido de la figuración, en este caso, una corona y un fon-
do de color rojo.

el contenido textual del meme plantea: “Mantén la calma y llama al bibliotecario, 
él sabe dónde está el libro rojo”. esto, a partir de lo reflejado en la fase anterior, hace 
alusión al tema o asunto de los servicios en la biblioteca; con esta frase se pone de 
manifiesto la necesidad de consultar un servicio de referencia en la biblioteca, con el  
bibliotecario, y saciar la necesidad informativa. el resto del texto, “él sabe dónde está el 
libro rojo”, se hace alusión al papel del usuario inexperto que necesita de un guía den-
tro de la biblioteca, pues no sabe que para recuperar el documento que está buscando 
es preciso conocer los metadatos pertinentes (por ejemplo, autor, título, año, materia).

Por otro lado, al analizar la figuración de la obra contamos solamente con 2 ele-
mentos, que son suficientes para una correcta interpretación del mensaje que se 
pretende transmitir. en un primer acercamiento, lo más llamativo resulta el fondo de 
color rojo, que hace referencia al libro resaltado por el texto y sugiere que el usuario 
desconoce de otros indicadores que lo ayuden en la búsqueda de su información. Al 
elevar la mirada, se puede observar un atributo iconográfico: la corona representa un 
objeto que ayuda a caracterizar con precisión la figura representada en la obra. Ahora 
bien, si se relaciona el atributo iconográfico, es decir, la corona, en función de la figura 
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representada —el bibliotecario—, se puede concluir que se expone al bibliotecario 
como la máxima autoridad en dicho ámbito y que posee las respuestas pertinentes, 
pues la corona se puede referir al mandato, la autoridad, o también hacer referencia 
a la cúspide de algo. en el área de las bibliotecas, sería la cúspide del conocimiento o 
del saber.

2. Formación de usuarios
el meme bibliotecológico presentado a continuación es considerado imprescindible 
para esta categoría. Se titula “La frase de fin de semana”, y es precisamente la frase 
reflejada en su contenido textual la representación de quizás el factor de mayor im-
portancia para un usuario con preparación técnica en la biblioteca e intelectualidad 
individual. La obra es considerada una ilustración y a la vez una imagen mnemotéc-
nica; esto se debe en primer lugar a la subordinación de la figuración para aclarar aún 
más lo explicitado por el texto. en segundo lugar, la obra ha sido creada para establecer 
una reflexión en la mente del receptor y causar así que quede insertada en su memoria.

el contenido textual del meme alude a uno de los principios básicos del uso y tra-
tamiento de la información: el contraste entre las fuentes documentales en función 
de su veracidad y confiabilidad. ilustra que ninguna percepción es absoluta y que el 
ser humano debe velar por estructurar su propia fuente cognoscitiva. Al analizar la fi-
guración de la obra, es posible identificar 3 elementos iconográficos. el primero es la  
personificación representada, que alude a la imagen de lo que podría ser un bibliote-
cario o bibliotecaria, un usuario o sencillamente un lector. el segundo son los anteojos 
que lleva colocados en su rostro, que representan un atributo iconográfico, ya que ayudan 
a interpretar el estatus de la personificación; estos, a su vez, poseen una inscripción 
en inglés, sexy brain, lo que se interpreta en español como un “cerebro atractivo” y le 
otorga a la personificación valores de intelectualidad, sabiduría y conocimiento, ya 
que una mente atractiva es sinónimo de una persona culta. como tercer elemento se 
identifica una fila de libros que simbolizan una alegoría que engloba tanto quehaceres 
documentales de la biblioteca como la organización y clasificación, entre otros procesos, 
o también la idea de un repertorio de documentos utilizados por la personificación en 
aras de cumplir la subordinación a la frase representada.

3. Procesamiento y análisis documental
La obra seleccionada en representación de esta categoría se titula “¿Y tu cita ideal?”. La 
primera impresión que resalta es que se trata de una pintura clásica en la que hay un 
grupo de señores de la alta sociedad y un par de damas; en el centro de la figuración 
se puede ver un acto de cortejo entre uno de los señores y una de las damas. en este 



307Índice

punto es posible discernir el tipo de obra según los términos iconográficos apropiados: 
todo indica que estamos ante una imagen con títuli, ya que la función del texto es la 
de ilustrar el mensaje de la figuración, en el presente caso mediante el establecimiento de 
un diálogo entre las personificaciones.

Para analizar de manera general este meme es necesario abordar el significado in-
trínseco en sus contenidos textuales y de forma. en cuanto al texto, se observan las 
normas de la lectura occidental (de izquierda a derecha). en la pregunta del caballero 
—“¿cómo sería tu cita ideal?”— resalta la intención de la figura masculina al mostrar 
interés por la dama; ella responde: “Autor, año, página”. es entonces que se aprecia el 
verdadero sentido del meme, es decir, la cita ofrecida por el caballero sufrió un cam-
bio en la interpretación por parte de la dama. esta palabra en cuanto a su homología 
gramatical tiene 2 variantes: la de acordar un encuentro entre 2 o más personas, o una 
cita bibliográfica. esta última forma parte de los procesos propios del análisis docu-
mental y se utiliza para incorporar metadatos descriptivos a un documento en orden 
de facilitar su acceso y recuperación, o también para representar al documento de donde 
se obtuvo una definición determinada. Al observar formalmente la figuración de la 
obra, se encuentran elementos correspondientes a la iconografía, como es el caso de 
las personificaciones que narran el hecho o acontecimiento presentado. el contexto 
se puede definir a partir de un atributo iconográfico (la botella sostenida por uno de 
los personajes), lo que alude a la idea de un evento o festividad realizada al aire libre.

4. Estereotipos bibliotecarios
el meme bibliotecológico analizado en esta categoría se titula “eso se pega”. Hace alu-
sión a una secuencia de viñetas en la que se observa a una madre y su hijo. Se considera 
de mutua determinación según la relación iconográfica entre texto e imagen por la 
compatibilidad entre el texto y la figuración en cada una de las tomas de la historieta.

en la obra se definen ciertos elementos iconográficos, como la interacción de 2 per-
sonificaciones, y diversos atributos iconográficos reflejados en la vestimenta del niño. 
en el primer cuadro se observa al niño con un vestuario juvenil e informal mientras 
señala hacia una dirección determinada y en el terceo se ve un cambio repentino en 
la personificación; la transformación dicta un cambio en su ser y en su personalidad. 
estos se consideran atributos iconográficos en cuanto a la distinción que le otorga a la 
personificación. Al interpretar el contenido textual, se observa en el niño cierto interés 
por el rol representado. Unos de los principales conceptos estereotipados de los biblio-
tecarios son el ansia del saber y la curiosidad. La madre actúa negativamente ante el 
interés del joven y enuncia otro estereotipo social referente a la disciplina en cuestión; 
por último, se observa cómo es demasiado tarde y el niño ya se ha transformado en 
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un pequeño bibliotecario. esto se puede explicar desde 2 puntos de vista. el primero 
es que el niño, al ser una persona con deseos de conocer e informarse, ha cruzado la 
línea sin retorno del fascinante y cautivador mundo bibliotecológico, por lo que ya 
es demasiado tarde cuando la madre se percata de que ahora es un chico más formal, 
correctamente vestido y que le explica además ciertos parámetros y características de 
la biblioteca.

5. Tecnologías y bibliotecas digitales
el meme bibliotecológico de esta categoría, a pesar de no tener ningún título en su 
publicación, alude a un importante evento para la comunidad bibliotecaria. Según la 
relación existente entre el texto y la imagen, hace referencia a los siguientes términos 
iconográficos: se considera una imagen ejemplificadora, pues se encarga de ejem-
plificar el contenido del texto, y también es mnemotécnica debido a su contenido 
manifestado para hacer perdurable el significado del texto en la memoria del receptor.

en este meme se sobreentiende la posición que adopta el autor al mostrar una de 
las principales temáticas concernientes al desarrollo de las tecnologías en el entorno 
bibliotecario. el uso y la dependencia constante de las tecnologías suele confundirse  
con un acto revolucionario y sustitutivo, aunque múltiples usuarios rescatan la vigencia 
de las tradiciones lectivas en formato físico. Al analizar el contenido de forma, se obser-
van algunos elementos iconográficos, como las personificaciones, que aluden a figuras 
con características humanas que pueden hablar o moverse, a partir de una idea produ-
cida mediante la abstracción. También existe en la imagen una alegoría representada 
por un conjunto de símbolos (libro y familia de dispositivos móviles) en referencia a 
objetos reales cuyo significado va más allá de la realidad tangible. Por lo tanto, el libro 
en posición de superioridad al dirigirse al grupo de las tecnologías está representando 
una personificación y a la vez forma parte de una alegoría.

cOncLUSiOneS

el quehacer bibliotecario constituye un fenómeno susceptible a la generación de me-
mes. es posible visualizarlos como elementos representativos de todo aquello que 
acontece dentro y fuera de las bibliotecas —sus prácticas, habilidades y conocimientos 
propios del profesional, estereotipos, tradiciones e impactos tecnológicos—.

Los memes vinculados a la categoría de servicios bibliotecarios utilizan la icono-
grafía de forma efectiva para transmitir un mensaje sobre la importancia de recurrir al 
bibliotecario como guía y autoridad en la búsqueda de información. Además, destacan 
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la necesidad de utilizar los servicios de referencia y resaltan el conocimiento y la auto-
ridad del bibliotecario en el ámbito bibliotecológico. Si bien en los tiempos que corren 
la solicitud de auxilio de un bibliotecario para la búsqueda de información es cada vez 
menor entre los usuarios, esta gana valor en los espacios académicos, donde los refe-
rentes constituyen agentes importantes para los investigadores y estudiantes.

La formación de usuarios es una tarea fundamental de las bibliotecas, ya que los 
ayuda a comprender cómo acceder y utilizar la información.

en lo que respecta al procesamiento y análisis documental como parte del queha-
cer bibliotecario, se observa que estos memes son mucho más específicos.

Los estereotipos sobre los bibliotecarios en cuanto a su estética y comportamiento, 
que se han asentado en la sociedad durante muchos años, también se reflejan en los 
memes. estos estereotipos contribuyen a perpetuar la idea de que los bibliotecarios son  
personas aburridas, anticuadas y poco relevantes.

es importante tener en cuenta que los memes son una forma de humor, pero también 
pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas ven a los 
bibliotecarios. Los bibliotecarios pueden aprovechar los memes para desafiar estos es-
tereotipos y mostrar a la sociedad el verdadero valor de su trabajo.
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7.2. facebook y la socialización  
de los servicios académicos en el sector de la Salud en Sancti Spíritus

M. Sc. emelina A. Llano Gil, Lic. Greisy López Yera, dra. c. Felicia Pérez Moya, M. 
Sc. carmen F. Sánchez Sánchez, M. Sc. Odalis A. castillo Reyes,  
Lic. dilaila damas Bonachea, Lic. elizabeth Sánchez Prida

ReSUMen

el desarrollo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic) ha 
propiciado el auge de las Redes Sociales. el objetivo del estudio fue analizar la inte-
racción con la página del centro Provincial de información de ciencias Médicas de 
Sancti Spíritus en la red social Facebook, entre enero y mayo de 2022 y enero y mayo 
de 2023. Para ello, se realizó una investigación observacional descriptiva, revisando 
la visibilidad de la página en Facebook en cuanto a contenidos, veces compartida la 
información, alcance, comentarios y reacciones; además de la edad y sexo de los se-
guidores, las principales ciudades cubanas que observan las publicaciones, los países 
con seguidores de la página y el total de visitas durante el período de investigación. 
Los resultados muestran un aumento en todos los indicadores analizados. Los conte-
nidos generados y compartidos en la red social permitieron una mayor visualización 
de los servicios y objetivos estratégicos del centro, la Red de Bibliotecas Médicas, y  
la divulgación de actividades académicas, deportivas y sociales de trabajadores y estu-
diantes de ciencias Médicas.

Palabras clave: redes sociales; interacción en redes.

inTROdUcción

el término “Red Social” (RS) está en constante crecimiento. Fue acuñado, principal-
mente, por los antropólogos ingleses John Barnes y elizabeth Bott, quienes propusieron 
que, para comprender las relaciones humanas, era imprescindible considerar los la-
zos externos con familiares u otras personas pertenecientes a diversos grupos sociales.

el desarrollo de las Tic ha permitido el auge de este tipo de agrupaciones en 
espacios virtuales. en este contexto, las redes sociales constituyen un conjunto de apli-
caciones basadas en internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y 
tecnológicos de la Web 2.0. Algunos trabajos señalan su valor para el intercambio de 
información y la comunicación en el campo de la salud, facilitando la interacción en-
tre profesionales de la salud, pacientes y profesionales-pacientes, profesores y alumnos 
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(y viceversa). constituyen herramientas de indiscutible utilidad para el flujo de infor-
mación entre los principales actores en el nuevo escenario de la eSalud.

en salud pública, las RS favorecen la publicación de información, el aprendizaje 
autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la retroalimentación, el acceso a 
otras redes afines y el contacto con expertos. Permiten, además, detectar patrones y 
comportamientos asociados a la búsqueda y suministro de información sobre salud. 
Sus potencialidades para la vigilancia, la planificación de servicios, el desarrollo de pro-
gramas de intervención y promoción de la salud son evidentes. en el contexto cubano, 
caracterizado por la importancia del tema sanitario en las políticas públicas guberna-
mentales y, al mismo tiempo, por una de las tasas más bajas de penetración de internet 
en la región, la utilización estratégica de las redes sociales cobra especial relevancia.

dada la gran variedad de redes sociales existentes, es obvio que no se pueda ser 
usuario de todas. en 2016, cuba fue el país con mayor crecimiento en el uso de RS. 
en 2017, los usuarios de RS en cuba alcanzaron el 38 % de la población y, según 
Statcounter GlobalStats (herramienta para el análisis de tráfico web), predominaban 
en Facebook (Fb): 88,66 %; Pinterest: 5,47 %; Twitter: 2,85 %; y YouTube: 1,73 %. 
entre enero y diciembre de 2021, las cifras fueron: Fb (80,23 %), Pinterest (15,43 %),  
YouTube (2,05 %), Twitter (1,46 %), instagram (0,4 %) y Reddit (0,18 %). Se obser-
va que Facebook es la RS con más seguidores en cuba y, a escala mundial, aglutina a 
2740 millones de usuarios, ostentando una gran cuota de mercado.

no obstante, el éxito del uso de estas redes requiere personal capacitado y la consi-
deración de riesgos implícitos, como la violación a la privacidad, la fuga de información 
vital para la organización y las campañas, y la suplantación de identidad.

el centro Provincial de información de ciencias Médicas (cPicM) de Sancti 
Spíritus administra una página en Facebook, responsabilidad del departamento de 
Gestión de la información, con una persona encargada de implementar estrategias 
para una mayor socialización de los servicios académicos en el sector de la salud.

el presente trabajo tiene como objetivo analizar la interacción de los seguidores 
de la página del cPicM en la red social Facebook, analizando variables que permitan 
mejorar su uso en la socialización de la información.

Método

Se realizó una investigación observacional descriptiva, comparando la interacción de 
los seguidores de la página del cPicM de Sancti Spíritus entre enero y mayo de 2022 
y enero y mayo de 2023.
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Las variables utilizadas fueron: contenidos, alcance, reacciones, comentarios y ve-
ces compartida la información socializada en la página del cPicM de Sancti Spíritus 
en Facebook; edad y sexo de los seguidores; principales ciudades de cuba que obser-
van las publicaciones; países con seguidores de la página; y total de visitas durante el 
período de investigación.

Se realizó una revisión de fuentes bibliográficas en ScieLO, Google Académico e 
infomed (2018-2023). Se seleccionaron 11 documentos por su pertinencia al estudio.

Discusión y resultados

A comienzos de 2022, tras la pandemia de cOVid-19, se revitalizaron los objeti-
vos estratégicos del cPicM de Sancti Spíritus. el departamento de Gestión de la 
información analizó los indicadores a cumplir. La visibilidad de la Red de Bibliotecas 
Médicas y los servicios de salud en las RS, el empoderamiento de la información cien-
tífica y la divulgación del trabajo cotidiano fueron el foco del análisis. Se estudió la  
utilización de la página del cPicM en Facebook durante los primeros 5 meses de 
2022. Tras un año, el equipo realizó este estudio considerando los mismos meses 
de 2023 y las mismas variables (ver tabla).

Tabla 7.2 contenidos, alcance, reacciones, comentarios y veces compartida la información 
socializada en la página del cPicM de Sancti Spíritus en Facebook (enero-mayo 2022 
a enero-mayo 2023)

Meses
Contenidos alcance reacciones Comentarios Veces  

compartidas
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

enero 31 50 534 9253 37 689 54 28 0 33
Febrero 50 38 1995 7613 173 309 26 58 10 39
Marzo 68 64 3003 4227 243 580 225 39 25 64
Abril 82 45 2859 14 748 479 521 121 73 18 55
Mayo 94 60 2934 24 726 555 889 122 45 25 94
Total 325 257 11 325 60 567 1487 2988 548 243 78 230

La tabla muestra un incremento en el alcance de la página del centro, así como en las 
reacciones y las veces compartidas, indicadores que reflejan un aumento en la calidad 
e interés del contenido generado para los seguidores. La cantidad de publicaciones y 
comentarios mostraron una tendencia a la baja. es importante contar con un buen núme-
ro de seguidores para la interrelación con la comunidad que consume la información.

Algunas de las acciones utilizadas en el departamento de Gestión para aumentar 
la visibilidad de los contenidos en Facebook han sido:
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 – comunicar a través de imágenes generadoras de contenido.
 – Utilizar diseños visuales atractivos confeccionados en el propio departamento.
 – Analizar las estadísticas de la página para verificar el nivel de interactividad.
 – Gestionar y compartir noticias de actualidad.
 – etiquetar a personas y páginas relacionadas con el contenido divulgado.
 – Generar contenidos visuales con cierta sistematicidad.
 – Animar a los amigos a que den “me gusta” en la página.
 – Usar hashtags con etiquetas no muy largas.
 – Realizar seguimiento del desempeño de la página en Facebook, a través de las 

herramientas de analítica de redes sociales.
 – interactuar con páginas de intereses afines para establecer redes de colaboración.

el empleo de las redes sociales en el sector de la salud y la Red de Bibliotecas Médicas 
en Sancti Spíritus es aún insuficiente. Se debe fortalecer la alfabetización informacio-
nal en cada institución para una utilización certera de estas y otras redes sociales para 
un bien común: socializar, divulgar, empoderar y generalizar el quehacer diario de los 
trabajadores de la salud.

cOncLUSiOneS

Las RS se consideran el principal logro del nuevo entorno digital, una herramienta de 
gran valor para la gestión de la información y el conocimiento, favoreciendo la cons-
trucción colectiva de contenidos.

el análisis realizado en la página de Facebook del cPicM demuestra que la in-
teracción aumentó, apreciándose mayor alcance, reacciones y veces compartida la 
información. Las acciones implementadas han dado resultados, logrando la visualiza-
ción de contenidos y la socialización de los servicios académicos en el sector de la salud.

La alfabetización informacional debe capacitar al profesional de la salud en el 
tema de las RS, enfatizando la importancia de Facebook para expandir conocimien-
tos y saberes.
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7.3. presencia de los topes paul Morphy  
de la biblioteca nacional en el ciberespacio (2022-2024)

M. Sc. Amado R. del Pino estenoz

entre los grandes acontecimientos que se desarrollaron en la BncJM durante 2022, 
los relacionados con el ajedrez han adquirido una importancia decisiva dentro de la 
memoria sociocultural reciente de la institución. Luego de haber concebido la inclu-
sión de la conferencia “La huella de capablanca desde colección cubana” dentro del 
programa literario de la 30ma Feria internacional del Libro, y haberse materializado 
la participación del equipo de la Biblioteca nacional en el XiV Festival de Ajedrez 
Universitario AJedUni 2022, el juego ciencia encontró un espacio permanente en el 
evento cultural-bibliotecológico “Biblioteca Abierta” (BA), el cual se ha desarrollado 
desde enero de 2022 con frecuencia mensual, los últimos sábados del mes.

desde su primera edición, los deportes mentales han estado presentes en “Biblioteca 
Abierta”, gracias a las coordinaciones realizadas por el Grupo Promotor de Scrabble. A 
partir de este precedente, se gestó una alianza entre la rectora del centro de estudios 
iSLA, la Gran Maestra (WFM) Vivian Ramón, y el especialista de colección cubana 
Amado René del Pino para replicar en el ámbito de BA el enfrentamiento competi-
tivo que se produjo entre el equipo de la BncJM y los conjuntos iSLA infantil 1 e 
iSLA infantil 2, integrados por jóvenes del proyecto “Soñando a capablanca” (SAc).

A la quinta edición de BA, desarrollada el 28 de mayo de 2022, correspondió la 
convocatoria del i Tope de Ajedrez Amistoso por equipos Paul Morphy in Memoriam, 
el cual se ha consolidado tanto en el ámbito de la vida cultural de la BncJM como 
del escenario competitivo habanero gracias al aporte decisivo del departamento de 
Relaciones Públicas de la BncJM, el centro de estudios iSLA (adscrito a la Universidad 
de las ciencias de la cultura Física (UccF) Manuel Fajardo) y la Federación cubana de 
Ajedrez (FcA).

de manera significativa, la V BA estuvo estrechamente vinculada a los trebejos, 
ya que la propuesta visual de la invitación al evento conminaba a los visitantes a re-
correr la BncJM como un inmenso y majestuoso tablero de ajedrez. en el i Tope 
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Paul Morphy, acogido por la galería “el Reino de este Mundo”, se dieron cita los in-
tegrantes del equipo que defendieron a la BncJM en el AJedUni 2022 —donde 
terminaron en el 24to lugar entre casi medio centenar de conjuntos—, y los talentos 
en desarrollo del proyecto SAc. desde el punto de vista de la relación arte y ajedrez, 
la primera edición del Paul Morphy también representó un hito, ya que se exhibió du-
rante esa jornada en “el Reino de este Mundo” la exposición personal “diseño puro. 
diseño de cubiertas, 1967-2022” del Premio nacional de diseño del Libro Jorge 
Martell. Gracias al empeño de las autoridades culturales y deportivas, la convocatoria 
de competencias presenciales de ajedrez se fue reanudando paulatinamente durante 
2022, luego del impacto de la pandemia en el ámbito intelectual y competitivo. A la 
realización del XiV AJedUni y del LV capablanca in Memoriam —el torneo aje-
drecístico de mayor prestigio en el ámbito latinoamericano—, se sumó el i Tope Paul 
Morphy, el cual contó desde el primer instante con el beneplácito de la FcA.

La contribución del iSLA y la FcA a la viabilidad del Paul Morphy ha sido im-
prescindible desde el primer momento, y se ha concretado en aspectos vitales para la 
competencia, como el respaldo logístico —materiales de juego como tableros, relojes 
electrónicos, planillas de anotación—, el reporte oficial de las partidas para el ranking 
eLO de la Federación internacional de Ajedrez (Fide), y el registro estadístico en la 
plataforma chess Results, a la cual tributan las casi 200 Federaciones nacionales de 
Ajedrez reconocidas por la Fide.

el trabajo de promoción de los topes Paul Morphy en las plataformas digitales, du-
rante sus primeras ediciones, generó amplia expectación entre la comunidad ajedrecística. 
dadas las limitaciones en el plano competitivo que restringen los niveles de partici-
pación tanto de los maestros titulados como de los jugadores federados, los Topes le 
han abierto la posibilidad de acercamiento a un grupo potencial de participantes. con 
un formato singular dentro del calendario de competencias concebido por la FcA  
—torneo por equipos disputado a ritmo rápido—, el Paul Morphy ha permitido el 
acercamiento de visitantes recientes a la BncJM que, más allá de sus intereses puntua-
les competitivos, han descubierto el diverso espectro de los servicios bibliotecológicos  
y la profundidad del programa artístico-literario de la Biblioteca gracias al primer acer-
camiento propiciado por la BA.

A la tercera edición de los topes Paul Morphy correspondió uno de los hitos de 
la historia de la competencia: la participación del atleta matancero Lorenzo Pérez 
Alvarado, finalista del campeonato nacional Juvenil 2022. Más allá del incremento 
de la calidad competitiva que representó la presencia de uno de los mayores talentos 
ajedrecísticos de la joven generación, la inscripción de Lorenzo en el Paul Morphy 
fue el punto de partida para ampliar el alcance geográfico de participación —hasta 
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ese momento restringido al ámbito habanero—, lo cual se concretó y sistematizó en 
ediciones venideras con la invitación al iV Tope de 2 equipos que representaron al 
ajedrez escolar matancero.

Gracias a la contribución del Maestro (cM) candidato Michel Yglesias y de la 
comisión Provincial de Ajedrez de Matanzas, se enriqueció el formato competitivo de 
los Topes que, en sus primeras ediciones, estaba restringido a los conjuntos del iSLA 
y la BncJM. ese valor agregado aportado por los matanceros a la competencia per-
mitió, en los topes sucesivos, convocar hasta media docena de conjuntos por edición, 
lo cual ha incentivado la expectación por los equipos que aspiran ocupar las primeras 
posiciones.

Una de las mayores virtudes ponderadas de los topes Paul Morphy es el balance 
competitivo entre los equipos integrados por jóvenes talentos y aquellos conjuntos  
que conforman jugadores con vasta experiencia deportiva y profesional. A la sexta edi-
ción del Paul Morphy correspondió la presencia simultánea de 2 equipos del iSLA, en 
los que jugadores con experiencia acumulada en el plano competitivo —en torneos 
como el AJedUni, capablanca infantil, los Híbridos centroamericanos—, compartían 
filas con bisoños alumnos del Proyecto SAc con apenas incursiones en competencias 
oficiales. Algunos de los jóvenes exponentes del ajedrez contemporáneo, con resultados 
sobresalientes entre los prodigios de la reciente generación, prácticamente debutaron 
en lides competitivas con su incursión en los Topes de la BncJM.

Tanto los beneficiarios de esta oportunidad de fogueo —Alberto García Tabasco, 
Hanoy Fernández Patiño, eros Gutiérrez Marcillán, diego Alejandro Muñoz Peña—,  
como sus respectivos entrenadores —Ramón Pastor Hernández Samé, el Maestro 
Fide (MF) danilo Buela Valdespino, Ahmed cardoza Sánchez, Silvio Alberto García 
García—, han ponderado los elementos enriquecedores en el plano psicológico y com-
petitivo aportados por los Topes a los trebejistas en formación: la pérdida de inhibición 
ante jugadores adultos, la familiarización con diversos formatos y cadencias de juego, 
y la adquisición de herramientas comunicativas inherentes a los torneos por equipos.

en el transcurso de 2023 se produjo el debut en los Topes Paul Morphy de va-
rios equipos que luego formaron parte del XV Festival de Ajedrez Universitario: la 
Universidad Tecnológica de La Habana (cUJAe), la empresa de Telecomunicaciones 
de cuba (eTecSA), la escuela de iniciación deportiva (eide Habana), el combinado 
deportivo cardona y los proyectos de desarrollo local Villa capablanca y Jaque  
con Tomate. Aunque la logística de los Topes ha restringido las perspectivas de parti-
cipación de numerosos equipos que han manifestado su motivación en competir en 
la BncJM, ha sido una satisfacción para los gestores de BA sumar a la competencia 
nuevos valores de los ámbitos estudiantil, pedagógico y profesional. Resultan también 
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gratificantes las analogías exaltadas por los miembros del iSLA y de la FcA entre el 
Paul Morphy y el AJedUni, los torneos por equipos con mayor sistematicidad y po-
der de convocatoria que han prestigiado el calendario competitivo insular.

Así como contribuyó su presencia a la expansión competitiva y promocional de 
los Topes Paul Morphy, la inclusión de Lorenzo Pérez Alvarado en el equipo de la 
BncJM que participó en el XV AJedUni 2023 fue una noticia satisfactoria para 
los artífices del juego ciencia en la catedral de la cultura. Aunque contaba con ex-
pectativas mayores en el plano competitivo que la edición precedente, la Biblioteca 
nacional concluyó finalmente en el lugar no. 27, luego de 9 rondas pactadas según el 
sistema suizo de competencia.

no obstante, el equipo de la BncJM dejó una huella de valor en el evento dirigi-
do por la UccF y el centro de estudios iSLA, ya que 2 de sus miembros —Amado 
René del Pino estenoz y Yandy Rojas Barrios—, integraron el programa científico del 
Simposio académico del AJedUni que rindió tributo a los 95 años del nacimiento 
de ernesto che Guevara, caballero de Honor de la Fide. Las sendas presentaciones de 
Yandy y Amado René —expuestas ante un público destinatario integrado por múlti-
ples profesionales vinculados al deporte: neurólogos, preparadores físicos, pedagogos, 
árbitros, comisionados, entrenadores, instructores de base y periodistas—, pusieron 
en evidencia tanto el potencial investigativo que ofrecen las fuentes primarias deposi-
tadas en la colección cubana como el valor polifacético de las acciones relacionadas 
con el juego ciencia concebidas por el programa cultural de la institución.

La celebración del iX Paul Morphy en mayo de 2023 permitió hacer un repaso de 
los principales gestores y promotores que apoyaron decisivamente las acciones ajedre-
císticas de BA durante el primer año de existencia de los Topes. Junto a los miembros 
del equipo de la BncJM que compitió en el AJedUni 2022, formaron parte de ese 
agasajo el grupo de profesores del iSLA y de profesionales de la FcA que confiaron, 
desde los instantes fundacionales, en el valor de los Topes por equipos: la WGM Vivian 
Ramón Pita, el Árbitro Fide (AF) Merquiades Quintana, el Árbitro internacional 
(Ai) José Luis Ramírez y el presidente de la FcA carlos Rivero González. como parte 
del atractivo peculiar de ese Tope-Aniversario, se dieron cita en la competencia varios 
exponentes del sistema de alto rendimiento como el Maestro internacional (iM) Félix 
Gómez, y los FM dennys Orduñez y daniel Hidalgo, miembro del equipo cubano 
que compitió en la Olimpiada Mundial Juvenil de nakhchivan, Azerbaiyán, 2022.

el retorno de las competencias ajedrecísticas a la galería “el Reino de este Mundo”, 
que se produjo el 30 de septiembre de 2023, más allá de una “vuelta de tuerca” al si-
tio fundacional de los topes Paul Morphy, permitió exaltar en sus venideras estrategias 
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promocionales los vínculos entre arte y ajedrez que han formado parte del imaginario 
sociocultural de la época contemporánea.

Aprovechando la recién inaugurada muestra personal del artista plástico Pastor 
Rivera, “el Reino de este Mundo” evidenció cuántos dividendos provechosos ofrece 
la posibilidad de organizar eventos ajedrecísticos en sitios representativos de la cultu-
ra pictórica, arquitectónica y bibliográfica del territorio cubano.

Lejos de resultar una “intromisión” mutua de 2 universos en apariencia inconexos 
—los deportes de la mente y las artes visuales—, el proyecto “Arte y Ajedrez” auspicia-
do por la BncJM ha generado múltiples expresiones de aprobación en la comunidad 
de visitantes de la BA.

el cierre competitivo de 2023 para los topes aportó otro precedente significati-
vo para la competencia, al gestarse la celebración del Xii Paul Morphy en la sede del 
centro de estudios iSLA. este cambio circunstancial de escenario complació a los 
participantes habituales de los Topes por equipos, al disponer de la posibilidad de 
visitar uno de los centros de referencia competitiva y pedagógica del movimiento 
deportivo cubano.

Aunque en esa edición se dieron cita 3 ganadores previos de la competencia —el 
cardona, Matanzas y la BncJM—, el evento consagró al equipo principal del iSLA, 
lo cual puso en evidencia el provechoso trabajo formativo de los mentores del proyecto 
SAc con la cantera de jóvenes talentos. de manera paralela, la UccF convocó para 
esa jornada el Torneo infantil por la Paz, oficiado por la iA Bárbara López-chávez, por 
lo que la Xii edición de los Topes involucró a más de medio centenar de participantes, 
un poder de convocatoria poco frecuente en la mayoría de los eventos ajedrecísticos.

el inicio de 2024, en los meses previos a la celebración del segundo aniversario de 
los Topes Paul Morphy, se reanudaron las competencias por equipos en “el Reino de este 
Mundo” el sábado 27 de enero, durante los días que se exhibió la exposición “Poetas 
cubanos del siglo xix”, concebida por la BncJM y el Museo nacional de Bellas Artes. 
esta singular muestra expositiva de grandes valores artísticos y bibliográficos sirvió 
de escenario a la edición más reciente hasta la fecha, que convocó a los equipos de  
Matanzas, cardona, el iSLA y la Biblioteca nacional.

en una visita de cortesía que realizó durante el intervalo de las rondas competitivas, 
el director de la BncJM, Omar Valiño, exaltó la presencia intelectual y sociocultu-
ral del ajedrez en la larga duración histórica, y reconoció la presencia simbólica en la  
exposición de varios personajes históricos que practicaron los trebejos de manera siste-
mática, como José Martí y carlos Manuel de céspedes. Aún con las restricciones que 
ha sufrido el programa cultural de la Biblioteca por la actual situación electroenergética 
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y presupuestaria, las acciones vinculadas al ajedrez en BA han demostrado su viabili-
dad y pertinencia.

La recopilación de la presencia de las acciones vinculadas al ajedrez auspiciadas por 
la BncJM en el ciberespacio aporta elementos significativos tanto de su dinámica  
organizativa como de sus intenciones promocionales. La perspectiva de acceder a la 
documentación primaria —convocatorias, reportes de prensa, reportajes audiovisua-
les, recuentos estadísticos—, permitirá en décadas venideras disponer de un corpus 
documental que permitirá a futuros investigadores desentrañar cuánto aportó el aje-
drez a la dinámica competitiva y cultural de nuestra Biblioteca.

7.4. el empleo de la tecnología celular en la producción de materiales 
informativos y su impacto en la formación integral de los educandos

ing. david O. Alonso Figueredo, Lic. Obdalys M. González Menéndez

inTROdUcción

Las máximas autoridades políticas y de gobierno en cuba han expresado, en diversos 
escenarios, la necesidad de generar contenidos informativos atractivos para todos los seg- 
mentos de la sociedad, especialmente para los jóvenes. Se busca abordar temas de alto 
impacto mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (Tic), con el propósito de involucrar a todos los actores en la solución de 
los problemas presentes en nuestra sociedad. el objetivo es no solo resistir, sino de-
sarrollarnos y afianzar las conquistas de la Revolución y nuestro Sistema Socialista con 
nuestros propios esfuerzos y recursos.

en correspondencia con lo anterior, se han estudiado y analizado los argumen-
tos expuestos por la ministra de educación en varios escenarios, entre ellos las Mesas 
Redondas de la Televisión cubana (con énfasis durante el segundo semestre de 2023), 
e intervenciones de los principales directivos del Ministerio de Justicia y del Ministerio 
de educación (por videoconferencia) durante la preparación de los cursos de Técnico 
Medio en derecho (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024).

Se han considerado también las intervenciones de los principales directivos y me-
todólogos de los niveles provincial y municipal durante la preparación metodológica 
para el inicio de los 2 últimos cursos (con énfasis en el curso 2023-2024) en los ins-
titutos politécnicos Mayor General calixto García iñiguez (nivel provincial) y Pedro 
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díaz coello (nivel municipal). esto incluye las intervenciones de los directores y jefes 
de departamento (incluyendo profesores guías, de Historia e informática) de ambos 
institutos, relacionadas con la implementación del iii Perfeccionamiento del Sistema 
nacional de educación.

Se analizaron, además, las intervenciones de los principales directivos y especialistas 
de la delegación Territorial del ciTMA en Holguín, el Archivo Histórico Provincial de 
Holguín, la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, la Universidad de Holguín 
(carrera ciencias de la información) y de los miembros de la comisión Provincial de 
la Memoria Histórica (Gobierno Provincial), relacionadas con la preservación de la 
memoria histórica (nacional y territorial). en este contexto, se promueve y estimula el  
desarrollo de nuevas ideas que contribuyan a la conformación y preservación de la 
memoria histórica a partir del empleo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (nTic).

Se recogieron las opiniones de varios grupos de estudiantes a los que los autores 
imparten clases en los institutos Politécnicos en las especialidades de derecho y 
Bibliotecología (iP Mayor General calixto García iñiguez) y las especialidades de 
derecho, Gestión de capital Humano y contabilidad (iP Pedro díaz coello). el autor 
principal imparte las asignaturas nociones del derecho constitucional y Logística de 
Almacenes.

Los autores trabajaron en la integración de los contenidos del iii Perfeccionamiento 
del Sistema nacional de educación (Sne), realizaron intercambios de opinión y eva-
luaron las consideraciones al respecto suministradas por el comunicador institucional, 
docentes y técnicos de los laboratorios de informática de ambos centros. Se realizaron 
sesiones de trabajo para perfilar los aspectos teóricos y metodológicos de las ideas, así 
como para la selección de las muestras.

Se declara como problema científico la inexistencia de un reconocimiento oficial del 
celular como medio de enseñanza, así como la falta de materiales de consulta, meto-
dologías o procedimientos relacionados con su utilización.

Por tanto, se decidió trabajar en la conformación de una herramienta de trabajo 
que integre todas estas ideas, orientaciones e indicaciones. debe ser de fácil compren-
sión y utilización, motivadora para los jóvenes, actual y desarrolladora, que permita 
visualizar los cambios sociales a partir de sucesos históricos contextualizados y con la 
participación de todos los actores y segmentos de la sociedad cubana actual.
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Objetivos:

 – Validar el procedimiento o metodología presentada en el iii Foro de la direc-
ción Provincial de Justicia de Holguín (noviembre de 2022) para la producción 
de contenidos informativos con el empleo de la tecnología celular, a partir de su 
ejecución práctica por el autor principal y un grupo de estudiantes seleccionados 
(muestra).

 – evaluar su impacto en la formación integral de los estudiantes, a partir de los va-
lores adquiridos o desarrollados.

 – dotar a los actores que intervienen en este proceso de un nuevo material de con-
sulta que describa las acciones a realizar para este fin y recopile los valores técnicos 
y los valores adquiridos o desarrollados con los estudiantes, todos verificados en 
la práctica.

es necesario destacar que esta investigación se inició en diciembre de 2021 y conclu-
yó parcialmente en noviembre de 2022, momento en el cual se desarrolló el iii Foro 
de ciencia y Técnica de la dirección Provincial de Justicia, donde se presentó el tra-
bajo titulado: “contar y hacer la historia de una manera diferente con el empleo de 
las nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones (nTic)”. el trabajo 
recibió un premio relevante.

en dicho trabajo se recomendó:

Presentar una propuesta institucional a la dirección Provincial de educación para la 
implementación de este material de consulta de manera experimental en la enseñanza 
preuniversitaria (asignatura Historia de cuba) y politécnica, durante las tareas inde-
pendientes o extras, como una manera de participar en la conformación de la memoria 
histórica de los planteles seleccionados.

Para instrumentar la recomendación, se procedió de la siguiente manera:

Se presentó el trabajo en el consejo de dirección del instituto Politécnico Mayor 
General calixto García iñiguez, donde se tomó el acuerdo de implementar el proce-
dimiento en:

 – departamento de Servicios Sociales.
 – especialidad derecho.
 – Grupo d-201.

Para su implementación, el acuerdo del consejo de dirección del iP incluyó el requi-
sito de incorporar lo estipulado en el iii Perfeccionamiento del Sistema nacional de 
educación en el nivel educativo de la enseñanza técnica y profesional.
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esta investigación continuó en diciembre de 2022 y concluyó parcialmente en no-
viembre de 2023, momento en el cual se desarrolló el iV Foro de ciencia y Técnica de 
la dirección Provincial de Justicia, donde se presentó este trabajo titulado: “el empleo 
de la tecnología celular en la producción de materiales informativos y su impacto en 
la formación integral de los educandos”. Se amplió el marco teórico, se incremen-
tó la muestra y se dio mayor participación a docentes y estudiantes, cuyos resultados 
se muestran en este trabajo.

deSARROLLO

Capítulo i

1. Desglose y fundamentación de las acciones a desarrollar con los estudiantes para 
cumplir con los aspectos priorizados en el III Perfeccionamiento del Sistema Nacio-
nal de Educación en el nivel educativo de la enseñanza técnica y profesional.

Acciones a desarrollar para la implementación del iii Perfeccionamiento del Sistema 
nacional de educación (Sne):

 – integración de contenidos (interdisciplinaridad) y abordaje de los mismos desde 
la historia.

 – integración de contenidos desde la legalidad socialista (institucionalidad) y abor-
daje de los mismos desde la constitución de la República.

 – integración de las diferentes etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje median-
te el desarrollo de: clases en el aula (según programa de estudio de las asignaturas), 
prácticas laborales en entidades afines, actividades productivas y actividades en las 
comunidades y barrios en transformación. (Se eliminaron las repeticiones de este 
punto).

 – desarrollo de actividades en entidades del territorio a favor de una correcta for-
mación vocacional de los estudiantes.

 – Participación de cuadros y especialistas vinculados a las diferentes especialidades 
que se estudien en la eTP.

 – integración de las diferentes etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje median-
te el desarrollo de prácticas laborales en entidades afines y actividades vinculadas  
a la Sociedad científica de los estudiantes.

 – Participación activa de las familias en apoyo al desarrollo de las actividades pro-
gramadas en la Sociedad científica de los estudiantes (vínculo escuela, familia y 
comunidad).
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 – Actividades de carácter político e ideológico, de conjunto con las organizaciones 
políticas del centro educacional y otras entidades afines (Pcc, UJc, FeeM y 
Sindicato). Utilización de los actos de inicio del curso escolar, celebración de jor-
nadas históricas, conmemoraciones del centro de estudio y entidades, matutinos, 
conversaciones iniciales, etcétera.

 – inclusión y creación de nuevos medios de enseñanza a partir de la utilización de 
las nTic (proceso de informatización). Tecnología celular.

 – incremento de las actividades prácticas en los laboratorios de computación y de 
aprendizaje de la utilización correcta de las redes sociales.

 – desarrollo de la creatividad y del pensamiento científico de los educandos a partir 
del desarrollo de actividades vinculadas a la Sociedad científica de los estudiantes.

Capítulo ii

2. Etapas establecidas en el trabajo de la Sociedad Científica de los estudiantes.

Primera etapa: Preparación de los estudiantes en el conocimiento de la estructura tec-
nológica (tecnología celular) a emplear por el binomio (profesor-alumno) durante la 
impartición de la asignatura y el desarrollo de las actividades prácticas, tareas investi-
gativas o estudio independiente.

Acciones a desarrollar para asegurar la estructura tecnológica que permita la pro-
ducción de contenidos informativos mediante el empleo de las nuevas Tic (tecnología  
celular):

 – Selección, desde una plataforma de aplicaciones informáticas preestablecidas, 
vinculadas a: temáticas históricas (universal y de cuba).

 – Selección, desde una plataforma de aplicaciones informáticas preestablecidas, 
vinculadas a: contenidos específicos (jurídicos).

 – Selección, desde una plataforma de aplicaciones informáticas preestablecidas, 
vinculadas a: herramientas de apoyo (redacción).

 – Selección, desde una plataforma de aplicaciones informáticas preestablecidas, 
vinculadas a: fotos, imágenes, videos, etcétera (álbum).

Para agilizar los procesos de búsqueda:

 – Selección, desde una plataforma de aplicaciones informáticas pre-establecidas, 
vinculadas a: órganos de prensa digital y sitios de las organizaciones políticas y de 
masas. (Se eliminó la repetición de este punto).
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Segunda etapa: Acciones a desarrollar para la implementación de las fases de produc-
ción de contenidos informativos mediante el empleo de las nuevas Tic. Valoración 
de la implementación. Aportes.

Fases de producción de contenidos informativos:

 – Fase no. 1: Reproducción de información.
•	 Paso no. 1: Selección del tema relacionado con: historia universal, historia de 

cuba, celebraciones internacionales; acontecimientos cuba-exterior, provin-
cia-municipio.

•	 Paso no. 2: Búsqueda de información en: Google, ecuRed, sitios oficiales 
(Pcc, organizaciones, prensa digitales); aplicaciones informáticas (MinJUS, 
otras): boletines, libros, revistas digitales.

 – Fase no. 2: Producción de contenidos informativos.
•	 Paso no. 1: Síntesis de la bibliografía consultada. conformación de la síntesis: 

orden cronológico, nivel de incidencia, objetivos, acuerdos aprobados.
•	 Paso no. 2: contextualización de la situación actual: en el país, provincia o 

municipio; referencias a documentos rectores del Pcc, normas jurídicas, in-
dicaciones, acuerdos, intervenciones de dirigentes, cuadros.

•	 Paso no. 3: Generación de contenido nuevo: ideas de solución de problemas, 
solución de conflictos o salidas a las misiones planteadas vinculadas al tema; 
acciones para banco de problemas, prioridades, implementación de sistemas, 
ahorro de recursos.

 – Fase no. 3: conformación de materiales de apoyo informativo.
•	 Paso no. 1: introducción de materiales de apoyo (gráficos, imágenes, videos, 

grabación de voz): recopilación de gráficos, imágenes, videos, voz; creación 
de álbumes; compilación de documentos históricos vinculados a los servicios 
(jurídicos); ubicación por orden en la parte textual.

•	 Paso no. 2: Valoración de la implementación de la producción de contenidos 
informativos. indicadores: selección de muestra, determinación de indicadores 
de medición, determinación de los criterios de medidas para la evaluación, 
cálculos por indicadores (real), cálculos comparativos (estado deseado vs. real).

•	 Paso no. 3: Valoración de la implementación de la producción de contenidos 
informativos: pasos generales (organización del contenido informativo), pre-
sentación (estructura del contenido informativo), codificación de los contenidos 
informativos (cuadro de clasificación).
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Tercera etapa: estrategia de generalización de la introducción de los “Resultados de la 
Gestión Laboral”, a partir del cumplimiento de lo estipulado en el iii Perfeccionamiento 
del Sne en el nivel educativo de la enseñanza Técnica y Profesional.

introducción de nuevos medios de enseñanza (celular) en la formación integral de 
los estudiantes y especialmente en la formación en valores:

 – Selección de muestras:
•	 Muestra seleccionada: departamento Servicios sociales.
•	 especialidades: Bibliotecología y técnicas documentarias, derecho, Gestión 

de capital Humano, Trabajo social, Secretariado, Operador de Microcompu-
tadora.

 – cantidad de grupos: 10:
•	 1er año: cuatro (4) grupos: derecho, Bibliotecología, Trabajo social y Secreta-

riado.
•	 2o año: tres (3) grupos: derecho, Bibliotecología y Trabajo social.
•	 3er año: tres (3) grupos: derecho, Bibliotecología y Gestión capital Humano.

 – Muestra aplicada: Sociedad científica Grupos Bibliotecología (3) y derecho (3), 
con otros alumnos seleccionados del resto de las Sociedades científicas de las  
especialidades de (Gestión de capital Humano, Trabajo social, Secretariado, Ope-
rador de Microcomputadora).

 – Producción de contenidos informativos. Publicaciones:
•	 Producidas en el celular y montadas en diapositivas (PowerPoint) y archivadas 

en una Pc.
•	 Producidas en el celular y archivadas en el propio dispositivo. contenido diri-

gido según programas de estudio.
•	 Producidas en el celular y montadas en diapositivas (PowerPoint). Temática 

libre.
•	 Producidas en el celular y archivadas en el propio dispositivo.
•	 Producidas en el celular para dar respuesta a evaluaciones sistemáticas.
•	 Producidas en el celular para consolidación de contenidos.
•	 Producidas en el celular para cumplir con la información y actividades docen-

tes y generales.
•	 Producidas para la adquisición y consolidación de valores.
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Capítulo iii

3. Valoración de los resultados obtenidos con la utilización de la tecnología celular en 
la producción de materiales de contenidos informativos.

Modelación de las publicaciones. Pasos a seguir:

 – colocar la identificación (información primaria), por ejemplo: 3 de noviembre de 
2022 (día, mes, año).

 – colocar el nombre de la celebración o efemérides, por ejemplo: día del Archivero 
cubano.

 – Saludar al interlocutor (lector), por ejemplo: Bd, estimados compañeros.
 – comenzar a reproducir el contenido informativo. Por ejemplo: Siendo las 10:00 a.m. 

del día de hoy, se desarrolló el “Acto por el día del Archivero cubano” en el Archi- 
vo Histórico Provincial, presidido por la Lic. Tania estrada Arias, directora del 
AHPH y…

 – contextualizar el contenido informativo. Por ejemplo: en el día de ayer se realizó 
una actividad de reconocimiento a los Archiveros de la dirección Provincial de 
Justicia…, con la participación de los archiveros del Rec y el Tomo y duplicado, 
así como una representación de los jubilados…

 – Aportar ideas. Por ejemplo: Se propone para el próximo año, realizar un con-
curso… y visitar todas las dependencias de la dirección Municipal de Justicia 
de Holguín, con la participación del Gestor de Archivo central y los archiveros 
jubilados…

 – Toma de fotografías de archivos y de escenarios reales.

Aportes de las presentaciones:

 – Valor de la publicación: informativo, divulgativo y de propaganda, histórico, po-
lítico e ideológico, jurídico, instructivo metodológico, orientativo, funcional y 
proyectivo, integrador, tecnológico, documental, de implementación, y de con-
formación de la memoria histórica.

 – Valores adquiridos y desarrollados por los educandos: compromiso, responsabili-
dad, flexibilidad, amor al trabajo, estudio y al prójimo; humanidad, solidaridad, 
legalidad, honestidad, sencillez, sentido de pertenencia, amor por las ciencias y 
humanidades; creatividad, pensamiento innovador; amor por la conservación de 
la memoria histórica.
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Segmentos beneficiados con las presentaciones (publicaciones). Plataformas utilizadas 
y segmentos beneficiados con los contenidos informativos:

 – WhatsApp: estudiantes iP calixto García iñiguez (Grupos), Trabajadores iP ca-
lixto García iñiguez (Grupos), estudiantes iP Pedro díaz coello, Trabajadores iP 
Pedro díaz coello, Trabajadores dirección Provincial Justicia, Otros (WhatsApp 
personal de estudiantes, trabajadores y familiares).

 – Facebook: estudiantes y trabajadores iP calixto García iñiguez (páginas web 
institucionales), Trabajadores dirección Provincial Justicia (Grupo dirección 
Provincial de Justicia), Otros (perfiles individuales de estudiantes y trabajadores).

 – Messenger: Trabajadores dirección Provincial Justicia (GentedpjHolguin).

cOncLUSiOneS

Los directivos, cuadros, funcionarios y profesores del iP Mayor General calixto García 
iñiguez y de la dirección Provincial de Justicia tienen, en su gran mayoría, acceso a 
internet en sus celulares y han desarrollado una cultura en cuanto a la confección de 
contenidos informativos. esto favorece el proceso de implementación de lo estipulado 
en el iii Perfeccionamiento del Sne para la enseñanza Técnica y Profesional, en cuan-
to a la formación integral de los educandos mediante el empleo de nuevos medios de 
enseñanza para el tratamiento de la historia y, en especial, en la formación en valores.

el instituto Politécnico cuenta con un consejo de dirección y un claustro de pro-
fesores en todos sus departamentos que están en capacidad de asesorar a los profesores 
profesionales y por contrato por horas en cuanto a la implementación de este nuevo 
medio de enseñanza (celular), herramienta de trabajo para la introducción de con-
tenidos durante la impartición de clases, trabajos prácticos, tareas independientes e  
investigaciones, así como durante el trabajo de formación vocacional.

el instituto Politécnico cuenta con un comunicador institucional, técnicos de la-
boratorios y profesores de informática con los conocimientos y los medios mínimos 
necesarios para iniciar el proceso de capacitación a los claustros de profesores por de-
partamentos y a los estudiantes como productores de materiales informativos mediante 
el empleo de diferentes plataformas durante el proceso docente educativo, la vida en el 
centro educacional, el vínculo con la familia y la comunidad y en la confección de la 
memoria histórica de cada una de las estructuras existentes.

Las organizaciones del Pcc, la UJc, el Sindicato y la FeeM del instituto Politécnico 
participan activamente en la elaboración de contenidos informativos y en su divul-
gación utilizando la tecnología celular, con un amplio empleo de las redes sociales. 
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Además, generan y organizan actividades que tienen un peso fundamental en la con-
formación integral de los educandos y la formación en valores.

recomendaciones

Para la dirección Provincial de Justicia:

 – evaluar y aprobar, por el consejo de dirección, la implementación de este mate-
rial de consulta como una herramienta de trabajo.

 – elaborar una estrategia y un plan de acción para conservar la información y con-
feccionar la memoria histórica de manera digital.

 – implementar por todos los docentes en los cursos de Técnico Medio en derecho 
durante el proceso docente educativo.

 – enviar la propuesta al Ministerio de Justicia para su generalización en el país en 
los cursos de Técnico Medio en derecho.

Para el iP Mayor General calixto iñiguez:

 – evaluar y aprobar, por el consejo de dirección, la implementación de este mate-
rial de consulta como una herramienta de trabajo para introducir el celular como 
un nuevo medio de enseñanza de manera progresiva.

 – elaborar un cronograma de preparación de todo el claustro de profesores para 
su introducción en los diferentes niveles, priorizando la interdisciplinaridad y el 
tratamiento de la historia.

 – implementar las horas prácticas en el laboratorio de informática e incrementar el 
acceso a internet por los educandos.

 – enviar, por los jefes de departamentos no vinculados en la actualidad, una es-
trategia de implementación por especialidades y grupos, así como designar las 
asignaturas específicas para el inicio de su implementación.

 – Presentar una propuesta institucional para su implementación en el marco de las 
Sociedades científicas de los estudiantes, desarrollo de concursos, etcétera.

 – enviar a la dirección Provincial de educación una propuesta experimental para 
utilizar el celular como herramienta para materializar las evaluaciones sistemáticas 
y las evaluaciones parciales en los casos de los alumnos que, de manera debida-
mente justificada, se autoricen.
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7.5. repositorio de tesis de especialidades  
de las ciencias médicas espirituanas: un servicio de acceso abierto

M. Sc. carmen F. Sánchez Sánchez, Lic. elizabeth Sánchez Prida,  
Lic. dilaila damas Bonachea

ReSUMen

Los repositorios de tesis surgen como respuesta universitaria a la necesidad de facili-
tar el acceso a la investigación científica, almacenar, preservar y gestionar las tesis en 
formato digital a través de una colección de acceso abierto, ofreciendo un servicio de 
consulta de los resultados de investigación.

el objetivo principal de este trabajo se centra en evaluar la calidad del servicio del 
repositorio de tesis de especialidades de las ciencias Médicas.

Palabras clave: evaluación de servicios; servicios bibliotecarios; bibliotecas médicas; 
acceso abierto; repositorio de tesis.

inTROdUcción

Las instituciones de educación superior necesitan gestionar sus recursos investigativos 
de forma efectiva y transparente; los repositorios institucionales son una herramien-
ta clave para difundir, proteger y conservar la producción académica (Bustos, 2007; 
cabrera y Romero, 2023).

Los repositorios de tesis surgen como respuesta universitaria a la necesidad de ac-
ceder a la investigación científica y de almacenar, preservar y gestionar las tesis en 
formato digital, a través de una colección organizada de acceso abierto, poniendo a 
disposición de la comunidad los resultados de las investigaciones de forma gratuita y 
sin restricciones. constituyen una de las estrategias más promovidas en las universi-
dades por su capacidad de ofrecer servicios bibliotecarios a la comunidad de usuarios 
(Barrueco, 2021; díaz y Sánchez, 2010).

en las ciencias Médicas cubanas, el proyecto de repositorio de tesis doctorales 
para el sector salud se inició a finales de 2008. La creación de un repositorio institu-
cional de acceso abierto buscaba aumentar la difusión y el uso de estas tesis, de alto 
valor científico, cuyos contenidos solían quedar aislados y eran difíciles de localizar 
(Serrano, Melero y Abadal, 2014).
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en el centro Provincial de información de ciencias Médicas de Sancti Spíritus, 
a partir de 2013, se implementó, como resultado de un proyecto de investigación, 
un repositorio institucional de tesis de especialidades de la Universidad de ciencias 
Médicas. esto ha permitido la preservación, diseminación y uso de las investigaciones 
académicas generadas por la universidad durante sus 10 años de funcionamiento. esta 
investigación tiene como objetivo evaluar la calidad del servicio de acceso abierto del 
repositorio de tesis de especialidades de las ciencias Médicas espirituanas, a partir de 
indicadores institucionales preestablecidos.

Metodología

esta investigación consideró indicadores que permiten evaluar la gestión del conteni-
do del repositorio, el comportamiento del flujo de depósito y el apoyo institucional. 
Se establecieron categorías como gestión y políticas, contenido y tecnología. Se con-
sideraron los especialistas formados entre 2013 y 2022 (datos del departamento de  
estadística de la Secretaría General de la Universidad de ciencias Médicas) para eva-
luar el comportamiento del depósito durante esos años. Se realizó una revisión de la 
literatura para conocer antecedentes de indicadores utilizados en la evaluación de repo-
sitorios institucionales académicos y sistematizar su análisis. Se evaluaron los registros 
depositados en el repositorio por las especialistas o bibliotecarias de cada institución.

evaluación del repositorio

Uno de los primeros estudios sobre evaluación de repositorios, realizado por Westell 
en 2006, propuso categorías e indicadores como políticas, apoyo institucional, factores 
económicos, retrospectiva, estabilidad del repositorio, conectividad con otros repo-
sitorios, marketing y existencia de una estrategia de preservación (Westell, 2006; de 
Giusti, 2014). Para este trabajo se propusieron los siguientes indicadores (ver tabla):

Tabla 7.6 Relación de categorías e indicadores

Categorías indicador 1 indicador 2 indicador 3
Gestión  

y políticas Procedimientos legales Apoyo de la institución Participantes  
en el proceso

contenido características  
del procedimiento Metadatos cantidad de registros

Tecnología Visibilidad condiciones  
en las instituciones

Accesibilidad  
a contenidos

Los repositorios de tesis constituyen una estrategia del movimiento de acceso abierto 
a la información, el cual establece que los derechos de copia, preservación y divulga-
ción de los documentos científicos y docentes generados en el marco de un convenio 
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de trabajo con una institución pertenecen a la institución. Por lo tanto, al hacer pú-
blicas las tesis se cumple estrictamente lo establecido en las políticas de acceso abierto a 
la producción del Sistema nacional de Salud de cuba (Sánchez Targaró, 2010).

en nuestra provincia, las tesis impresas solo estaban disponibles en la biblioteca de 
la Universidad de ciencias Médicas, según indicación del Ministerio de educación 
Superior (MeS) en 2010, que estableció la entrega del informe final de la investigación en  
formato digital al departamento de Postgrado de la Facultad de ciencias Médicas. 
como estrategia, el centro Provincial de información, en coordinación con dicho 
departamento, estableció que el depósito de las tesis en formato PdF en la biblioteca de  
cada institución era un requisito para la discusión y la emisión de una constancia que 
permitía la presentación del examen final.

Gestión

en las bibliotecas, el repositorio se considera una estrategia clave en los servicios en lí-
nea, ya que promueve y facilita el acceso a la información científica y contribuye a la 
preservación de la producción especializada generada en la Universidad de ciencias 
Médicas de Sancti Spíritus, logrando el registro, acceso y visibilidad de las investiga-
ciones a texto completo. Por tanto, es imprescindible que el personal dedicado a la 
gestión y mantenimiento de los registros en el repositorio esté bien formado y cuente 
con las competencias necesarias para la indización y asignación correcta de metadatos 
(Martí y Puerta, 2019).

políticas

La adopción de una política, en coordinación con la dirección de Postgrado de la 
Universidad de ciencias Médicas y el centro nacional de información de ciencias 
Médicas, que exige el depósito digital de las tesis, presenta muchas ventajas para el 
autor, la institución y los usuarios potenciales del Sistema de Salud. Sin embargo, re-
quiere esfuerzos educativos de promoción y divulgación para lograr un acceso libre al 
conocimiento eficaz.

el repositorio de tesis, accesible desde la web de infomed Sancti Spíritus (https://
infomed.ssp.sld.cu) con su URL https://tesis.ssp.sld.cu, describe sus políticas defini-
das para el depósito, uso y gestión de la información; establece el depósito permanente 
de los contenidos y los procedimientos de preservación. La política declara la posibi-
lidad de acceder a los documentos sin restricciones para su visualización y descarga.

https://infomed.ssp.sld.cu
https://infomed.ssp.sld.cu
https://tesis.ssp.sld.cu
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Contenidos

Al evaluar el procedimiento de registro, se consideran todas las tesis de especialidades 
generadas por profesionales del sector salud del territorio y aprobadas por sus evalua-
dores correspondientes.

el depósito puede realizarse por autoarchivo (principalmente por los autores) o, en 
su defecto (lo más común), por un miembro acreditado de la institución (la especialista 
en Gestión de información o Bibliotecaria) capacitada para ello, de cada institución 
docente a la que pertenezca el autor. Se utiliza la interfaz web de la plataforma de 
software cWiS (campus Wide information System), y cada directivo docente tiene 
la responsabilidad de garantizar la entrega de la tesis en formato PdF.

Metadatos

cada registro de tesis incluye los siguientes datos: título, autor, tutor, asesor, editorial, 
formato, idioma, resumen, tipo de documento, fecha de publicación, archivo de la te-
sis a texto completo y descriptores, además de datos sobre la filiación institucional del 
autor y la universidad que interviene en la formación de posgrado. Se cumple con el 
protocolo estandarizado OAi-PMH (Open Archives initiative-Protocol for Metadata 
Harvesting) para desarrollar y promover estándares de interoperabilidad y facilitar la 
difusión eficiente de contenidos en internet (Barrueco cruz, 2021). Se utiliza el decS 
(descriptores en ciencias de la Salud) para la asignación de descriptores. el editor del 
repositorio es responsable de velar por el cumplimiento de estos parámetros.

el centro Provincial de información o la biblioteca de la institución a la que per-
tenece el autor, si cuentan con las condiciones requeridas, preservan una copia en 
soporte electrónico de las tesis defendidas y realizan copias de respaldo. Se prevén las 
migraciones a nuevos formatos y la verificación sistemática de la integridad de los archi-
vos. el repositorio está contemplado dentro de los Planes de Seguridad informática 
de la institución.

Cantidad de registros

La muestra analizada representa la cantidad de graduados entre 2013 y 2022 (10 
años evaluados) de las diferentes especialidades médicas en la Universidad de ciencias 
Médicas de Sancti Spíritus.

La comparación entre los graduados (2470 médicos) y las tesis depositadas en el re-
positorio (668, 27 %) muestra una gran diferencia. A pesar del mecanismo de entrega 
diseñado, no siempre se cumple. Además, existen dificultades reales en las bibliotecas 
de las instituciones; solo el 50 % cuenta con computadoras para el depósito de recursos 



337Índice

en el repositorio. Por este motivo, las especialistas de la Biblioteca de la Facultad de 
ciencias Médicas y del centro Provincial de información de ciencias Médicas han 
asumido dicha función, quedando pendiente la gestión en las instituciones.

Se evaluó el depósito de tesis por municipio, constatándose que las instituciones 
de Trinidad, Yaguajay y Jatibonico son las que menos tesis han aportado, y que solo 
las especialidades de Medicina interna y cirugía General han aportado más del 50 % 
de las tesis.

Tecnología

el repositorio de tesis se apoya en cWiS, una aplicación web libre diseñada para or-
ganizar y compartir datos sobre recursos de información según normas internacionales 
para la introducción y transmisión de metadatos (Adell Jordi, 1993). con esta aplica-
ción se han desarrollado varias fuentes de información que contribuyen a la visibilidad 
y accesibilidad de recursos de calidad en la red de salud de infomed, por considerarse 
segura para la creación de repositorios y directorios. de las 32 bibliotecas de la pro-
vincia, solo 12 realizan la gestión (10 de policlínicos, 2 de hospitales provinciales y 1 
de la Universidad de ciencias Médicas), ya que el 50 % de las bibliotecas no cuenta 
con la tecnología informática necesaria.

Visibilidad

el repositorio es visible en toda la red de salud y, a partir del segundo semestre de 
2023, estará visible en internet, accesible desde la web de infomed Sancti Spíritus y 
con la URL https://tesis.ssp.sld.cu. existe un reconocimiento dentro de la universi-
dad de la necesidad de almacenar y preservar las investigaciones en formato digital y 
de su acceso abierto a través del repositorio. Se considera necesario realizar acciones de 
capacitación y promoción para concientizar al personal formador sobre la necesidad 
del depósito del 100 % de las tesis de los graduados de posgrado. estudios de otros 
autores consideran fundamental la concientización por parte de la institución acadé-
mica para el éxito de este recurso de información (ciolli y disderi, 2018).

accesibilidad a contenidos

La plataforma permite búsquedas por autor, título, descriptores y año. La búsqueda 
avanzada permite conocer indicadores relacionados con los metadatos, como la canti-
dad de tesis por institución, año de publicación, especialidad y temática, entre otros, 
lo que permitirá futuras investigaciones.

https://tesis.ssp.sld.cu
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Al estar diseñada como plataforma de acceso abierto, ofrece acceso al texto com-
pleto de las tesis para su consulta, pero se debe tener en cuenta que no se consideran 
publicaciones.

resultados

en 10 años, 2470 profesionales concluyeron sus especialidades médicas, y solo 668 tesis 
(27 %) se encuentran en el repositorio. Se constató que las instituciones de Trinidad, 
Yaguajay y Jatibonico son las que menos tesis han aportado, mientras que las especia-
lidades de Medicina interna y cirugía General concentran más del 50 % de las tesis 
depositadas.

cOncLUSiOneS

el repositorio de tesis, como servicio bibliotecario, es un medio idóneo para lograr el 
acceso abierto a la producción investigativa de autores espirituanos sin barreras econó-
micas; soluciona problemas de accesibilidad, visibilidad, almacenamiento, preservación 
y diseminación de las tesis para la obtención de grados académicos.

el sistema posibilita el acceso a texto completo por autor, título, temática y año de 
publicación, y evita la duplicidad de estudios.

recomendaciones

Según los resultados de la evaluación, se considera necesario mejorar la infraestructu-
ra informática en las bibliotecas, utilizar la actualización por autoarchivo del propio 
autor y gestionar las tesis que aún no se encuentran en el repositorio para lograr la vi-
sibilidad y difusión de todas las investigaciones de la Universidad de ciencias Médicas 
de Sancti Spíritus.
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7.6. acceso abierto:  
tendencia en la gestión de datos por los investigadores en el entorno virtual

dra. c. Lidia e. estrada Jiménez, M. Sc. Kenialiss Solenzal Hernández

ReSUMen

el acceso abierto a la información es una de las tendencias actuales predominantes, 
impulsada por organismos internacionales, regionales y nacionales, a través de la am-
pliación de plataformas en las que investigadores comparten datos, publicaciones,  
experimentos, etcétera. en este sentido, la ciencia abierta presenta en las universidades, 
además de desafíos, importantes posibilidades en el ambiente académico y científico 
para asegurar la accesibilidad, la replicabilidad de los datos y la transparencia de la in-
vestigación. el objetivo del trabajo es evaluar la calidad de los datos procesados en los 
artículos originales de la revista Pedagogía y Sociedad durante el período 2020-2022 
desde la perspectiva de un estudio bibliométrico. Se emplearon métodos de nivel teó-
rico y empírico; se utilizó el análisis de documentos, que permitió la adecuación de 
los criterios, políticas y procedimientos para la admisión de revistas en la colección 
ScieLO cuba y de la comisión Permanente de Publicaciones de la Academia de 
ciencias de cuba. Además, se trabajó con métodos estadísticos y/o matemáticos. La 
ponencia permitió determinar los indicadores más críticos y la evolución del nivel de 
excelencia de los datos procesados. el estudio se validó mediante criterios de especia-
listas, reafirmando su factibilidad y pertinencia.

inTROdUcción

La ciencia abierta (open science), también conocida como ciencia 2.0, es un térmi-
no asociado con frecuencia a un entorno de acceso abierto e implica una evolución 
en la forma de producir, financiar, comunicar y evaluar el conocimiento científico y 
los resultados de investigación; está amparada por las oportunidades que ofrecen las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic). Supone un importante 
cambio de paradigma en las actividades de investigación, de divulgación de resultados 
y de medición del rendimiento investigador.

Las actuaciones para el desarrollo de la ciencia abierta tienen un gran impacto en 
la política científica en europa, a escala global y en cuba. en el ámbito de la Unión 
europea, el desarrollo del nuevo marco para el espacio europeo de investigación e 
innovación (eRA) supone retomar la idea de un entorno común para la investigación, 



341Índice

la innovación y la tecnología en una europa sin fronteras para el conocimiento. en 
cuba, tiene como propósito identificar qué se ha hecho y qué iniciativas pueden im-
pulsar las universidades para abrir la ciencia y cómo podemos contribuir a generalizar 
su práctica en el país.

La investigación tiene, en este sentido, un trascendente encargo social, relacio-
nado con la propuesta de alternativas científicamente fundamentadas y demostradas 
que contribuyan a dar respuesta a los grandes desafíos que enfrenta en la actualidad 
la educación Superior.

Las revistas científicas cubanas deben constituir un importante elemento en la es-
trategia del país para afianzarlo como potencia científica, y por ello el Ministerio de 
educación Superior (MeS) ha trazado políticas y estrategias para sus publicaciones 
periódicas. A lo precedentemente expuesto, se añade el proceso de evaluación y aná-
lisis de las revistas, desarrollado por la Academia de ciencias de cuba (Acc) para 
categorizarlas por su calidad.

Varios autores, como Hernández chávez et al. (2003); Alfonso Manzanet et al. 
(2018); Alfonso Manzanet (2019); Criterios, políticas y procedimientos para la admisión 
y permanencia de revistas en la Colección SciELO Cuba (2020); y cuba Rodríguez et 
al. (2021), abordan la ciencia abierta y la producción científica en las universidades, 
el nivel de excelencia de la revista científica, la metodología para la determinación del 
nivel de excelencia, los criterios de evaluación de revistas para precisar la indexación y 
permanencia en las bases de datos, así como la política y los procedimientos para su 
aplicación, en pro de la profesionalización e internacionalización.

en este sentido, el mantenimiento y la actualización de los criterios de evaluación 
de revistas, así como de las políticas y procedimientos para su aplicación, constituyen 
una línea de acción fundamental para la gestión editorial y contribuyen al aumento sis-
temático y sostenible de la visibilidad, la accesibilidad, la calidad, la credibilidad, el uso 
y el impacto nacional e internacional de las revistas y su interoperabilidad en la Web.

entre las principales limitaciones evidenciadas al analizar la publicación científica 
de la institución, se destacan: una pobre concepción por parte del consejo asesor en 
relación con las herramientas informáticas necesarias para valorar la calidad de la in-
formación en los artículos revisados y constatar la consulta de autores especialistas en 
los temas tratados, en cuanto a la actualidad y variedad en las fuentes consultadas. no 
hay sistematicidad por parte de los autores, desde la ciencia, en los contenidos trata-
dos, ni realizan citaciones de las diferentes bases de datos ni de la propia revista en la 
cual están colaborando.
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el objetivo del trabajo es evaluar la calidad de los artículos originales de la revista 
Pedagogía y Sociedad durante el período 2020-2022 desde la perspectiva de la ciencia 
abierta mediante un estudio bibliométrico.

deSARROLLO

como es indicado por Vidal Ledo y Zayas Mujica (2018), la cA es un movimiento 
que fomenta que las investigaciones científicas, metodologías y datos obtenidos a par-
tir de ellas puedan ser distribuidos, reutilizados y accesibles por todos los niveles de la 
sociedad de forma gratuita y libre.

el concepto de ciencia abierta se refiere al acceso abierto a los resultados de inves-
tigación (publicaciones, datos, protocolos, código, metodologías, software, etcétera), la 
utilización de plataformas digitales basadas en código abierto y la apertura de todo 
el proceso científico, tan pronto como sea posible, incluyendo prácticas como la  
revisión por pares en abierto, los recursos educativos en abierto, el fomento de la cien-
cia ciudadana y el desarrollo de nuevas formas de medir el rendimiento investigador.

Para ello se realizó una adecuación a los criterios, políticas y procedimientos para 
la admisión y permanencia de revistas en la colección ScieLO cuba, y se tomaron en 
cuenta los criterios de evaluación de la comisión Permanente de Publicaciones de la 
Academia de ciencias de cuba, los de las editoras y los miembros del comité editorial 
de la revista Pedagogía y Sociedad. el trabajo permitió determinar los indicadores más 
críticos, así como la evolución del nivel de excelencia en el tiempo.

Los indicadores de calidad de las revistas científicas se pueden dividir en indicado-
res de estructura, de procesos y de resultados.

Los indicadores de estructura se refieren al cumplimiento de los parámetros de nor-
malización editorial y los de procesos, al cumplimiento de los parámetros de gestión, 
de visibilidad y de revisión por pares (arbitraje editorial).

entre los indicadores de resultados se puede mencionar el número de accesos o de 
artículos descargados (cuando está en una base de información en internet), por mes 
o por año, y el número de citas bibliográficas de los artículos publicados en la revista; 
entre los que se encuentran el factor de impacto y el índice de inmediatez (utilizado 
por Thomson Scientific y ScieLO).

La investigación se clasifica como descriptiva, longitudinal y retrospectiva debi-
do a que su objeto se centra en describir la producción científica y las referencias de 
la revista, que se analiza en el período comprendido entre los años 2020 y 2022. el 
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estudio presenta un enfoque mixto de tipo cualitativo. Las técnicas empleadas que fa-
cilitan la recogida de información son la revisión de documentos para la localización 
de referentes teórico-prácticos sobre estudios de productividad científica y el análisis 
porcentual.

Se realizó el análisis a 8 números editados desde 2020 hasta julio de 2022, con una 
totalidad de 97 artículos originales, con el objetivo de obtener información acerca del 
problema a investigar con relación a la utilización y el comportamiento de los indica-
dores bibliométricos de las referencias bibliográficas. La mayor cantidad de artículos 
eran derivados de proyectos, tesis de maestría y doctorado.

Los indicadores que se emplean para esta investigación son multidimensionales, 
ya que se utilizan para medir varias características dentro del análisis métrico que se 
realiza: producción científica y análisis de referencias. Los indicadores de productivi-
dad escogidos para describir la producción científica de la revista Pedagogía y Sociedad 
entre los años 2020 y 2022 son los siguientes: índice de coautoría por años, índice de 
institucionalidad o afiliación y el índice de transitoriedad; y los indicadores para ana-
lizar las referencias bibliográficas.

análisis de la producción científica desde la gestión de los datos,  
en los artículos de investigación original de la revista Pedagogía y Sociedad

en la revista Pedagogía y Sociedad, desde que se creó en el año 1997, ha habido un 
avance en la productividad de artículos. con el decursar de los años se ha exigido que 
el tipo de artículo que debe predominar sea el de investigación original por la impor-
tancia e impacto que tienen.

La revista Pedagogía y Sociedad presenta altos índices de coautoría, representando 
de 2 a 3 autores por artículo, que es lo que exige la revista. Para el análisis de los re-
sultados obtenidos en cuanto a la coautoría se realiza una distribución de los artículos 
publicados por año y la cantidad de autores que estos contenían. Los resultados del 
índice de coautoría, por año, se muestran en la tabla 7.7.

Tabla 7.7 distribución de autores, títulos y coautoría por años

año Cant. de artículos Cant. de autores índice de coautoría
2020 54 109 2,01
2021 56 95 1,69
2022 27 44 1,62

existe un comportamiento medio en cuanto a la coautoría. Los valores totales sobrepa-
san en gran medida la cifra mínima de 1,5 a 2, logrando como resultado grandes índices 
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de coautoría. el resultado no es favorable pues, aunque los investigadores tengan una 
alta productividad, los altos índices de coautoría reflejan la existencia de pocos espe-
cialistas al identificarse muchos autores en los artículos.

Para estudiar los patrones de institucionalidad, se analizaron 4 tipos de colaboración:

 – Sin colaboración (Sc): artículo donde solo aparece una institución.
 – colaboración nacional (cn): artículos con más de una institución, todos perte-

necientes al mismo país.
 – colaboración nacional e internacional (cn&i): artículos con al menos 2 institu-

ciones nacionales y una internacional.
 – colaboración internacional (ci): artículos sin colaboración nacional con al me-

nos una institución extranjera.

en la tabla 7.7.1 se muestra el tipo de institucionalidad por artículo, siendo mayorita-
riamente la cn con el 88 %, seguida de la ci con un 9 %. esto evidencia una práctica 
general de los autores nacionales de trabajar solo con colegas de su institución, o en 
algunos casos, con colegas de otras entidades de su propio país, donde solo el 1 % de 
los artículos refleja algún tipo de colaboración nacional e internacional.

Tabla 7.7.1 Tipo de colaboración por artículo

Tipo de institucionalidad Trabajos
Sin colaboración 4

colaboración nacional 215
colaboración nacional e internacional 2

colaboración internacional 22
Total 243

Se identifica un considerable número de autores transitorios en correspondencia con 
la cantidad de artículos que se publican en los años analizados. en el año 2020 apare-
cen 35 autores transitorios y en los 2 años que le siguen se identifican 31 y 14 autores 
respectivamente. del total de 243 autores se encontraron 80 transitorios, por lo que 
el índice de transitoriedad es de un 40 %.

Atendiendo a la producción científica de los autores, estos se clasifican a partir de 
su presencia en el período analizado. Se identifican como grandes productores sola-
mente a Ana Midiala González Pérez (4), Sinaí Boffill Vega (3), Santiago Rodríguez 
Paredes (3), Anna Lidia Beltrán Marín (3), carlos Lázaro Jiménez Puerto (3).
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análisis de las referencias  
en los artículos de investigación original en la revista Pedagogía y Sociedad

Las referencias bibliográficas son uno de los aspectos con más peso en el análisis de las 
publicaciones seriadas en línea, las que han sido objeto de estudios anteriores realiza-
dos en la revista Pedagogía y Sociedad. La identificación de sus características favorecerá 
la mejora de la publicación. Los metadatos que se identifican en las referencias varían 
de una fuente a otra, aunque de forma permanente se declaran el autor, el título y el 
año. Por la forma de la referencia, el profesional de la información puede identificar 
la tipología documental, siendo los otros documentos los más referenciados.

Al realizar un análisis se puede constatar que en 2020 los más referenciados (50 %)  
fueron los otros documentos, que incluyen leyes, lineamientos, resoluciones, libros 
electrónicos, páginas web, repositorios, entre otros. igual comportamiento tuvo el año 
2021, aunque en un menor porcentaje (38 %), no siendo así en 2022 donde las revis-
tas fueron las más referenciadas, aumentando su utilidad a un 45 %.

en el año 2021 hubo mayor índice de obsolescencia, comportándose a un 46 %. 
esto infiere que el nivel de actualización no es el más adecuado, por lo que los miem-
bros del consejo editorial deben ser más estrictos con este indicador para cumplir con 
las políticas que piden las diferentes bases de datos y deberá exigir que el 50 % de las 
referencias estén comprendidas en los últimos 5 años en el momento que se elabora 
la colaboración.

como aspecto positivo se destaca que después del año 2020 las referencias se han 
comportado de una manera ascendente, a pesar de que en el año 2022 solo se realizó 
el estudio en 2 números del año. esta cifra debiera ser mayor por la periodicidad de 
publicación en las ciencias pedagógicas y educacionales, por lo que en el análisis de la 
pertinencia bibliográfica se obtendrán valores medios de índices de Price a un 0,44 %.  
Los valores del comportamiento de los índices de Price que se analizan se observan 
en la tabla 7.7.2.

Tabla 7.7.2 Índices de Price por años y total

año Cant. de referencias referencias en los últimos 5 años índice de price
2020 699 304 0,43
2021 753 350 0,46
2022 321 133 0,41
Total 1773 787 0,44

como se puede apreciar en la tabla anterior, los índices de Price obtenidos son de 
valor medio, por lo que las referencias deben tener una mayor actualidad, ya que el 
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índice de Price de 0,3 hasta 0,5 es de bajo a medio. Se considera como un aspecto 
negativo debido a que las ciencias pedagógicas en general y todo lo vinculado a la so-
ciedad en específico poseen múltiples fuentes de información periódica, con un alto 
número de publicaciones en diferentes bases de datos, específicamente en la base de 
datos ScieLO. el índice de aislamiento permite medir el aislamiento o apertura de un 
país a través del número de referencias que pertenecen al mismo país de origen de una 
revista, que son pocos conocidos por quienes se dedican a la investigación (Flores y 
Aguilera, 2019, p. 315).

el índice de aislamiento 2020-2022 se puede apreciar que en el año 2020 hubo 
un total de 692 referencias, 347 fueron de origen nacional y 345 extranjeras, para un 
índice de aislamiento del 50 %. en el caso del año 2021 se comportó a un 36 %, ya 
que de las 747 fuentes referenciadas, 271 fueron nacionales y 436 internacionales; 
mientras que en 2022, al que se les realizó el estudio a 2 números solamente, se ma-
nifestó de la siguiente manera: se referenciaron 321 fuentes de información, de ellas 
fueron 125 nacionales y 196 del exterior, lo que corresponde a un 39 % de aislamien-
to. Se corrobora que al realizar un análisis de este índice se pudo apreciar que existe 
un gran número de fuentes extranjeras referenciadas, pero se precisa de que este por-
centaje sea mayor.

el análisis realizado al indicador de inmediatez, que permite medir cuán rápido 
es citado un artículo, y, por ende, cuáles son las revistas principales/nucleares en una 
disciplina, muestra que de un total de 783 citas, solo hubo 13 artículos que fueron ci-
tados en el mismo año; esto corresponde a un 19 % de inmediatez. en el año 2021 se 
corroboró que de un total de 808 citas solo fueron citados 12 artículos, lo que com-
prende un 21 % de inmediatez; y en los 2 números analizados, correspondientes al 
año 2022, se manifestó un 17 % de inmediatez a partir de que solo se citaron 3 ar-
tículos del mismo año, de un total de 286 citas. Todo esto infiere que este indicador 
se comporta de una manera desfavorable, por lo que el consejo editorial, al realizar las 
revisiones metodológicas a las diferentes colaboraciones que envían los autores, de-
ben exigir que este parámetro se cumpla para una mejor calidad de la investigación.

el índice de citas es una lista ordenada de referencias bibliográficas realizadas en 
artículos. Se puede decir que vincula los documentos a través de sus citas, posibilitan-
do conocer las citas recibidas por un autor o trabajo concreto. Sirve, por tanto, como 
indicador de la calidad de un artículo. en el siguiente gráfico se muestra cómo se com-
porta este indicador en el estudio realizado.

en el índice de citación se puede constatar que ha existido una descendencia en la 
cantidad de citas en cada uno de los números, teniendo en cuenta que en el año 2022 
solo se realizó el estudio a 2 números de la revista. esto presupone que la calidad de 
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los artículos, en cuanto al número de citas que recibe, no tiene un carácter objetivo, 
ni del todo preciso, sino más bien subjetivo. También influye que los artículos mo-
dernos son más fácilmente difundidos en la actualidad y esto permite que sean leídos 
por más personas o autores que posiblemente vayan a citar dichos artículos.

Para darle una valoración objetiva a la propuesta de evaluar la calidad de los artícu-
los originales de la revista Pedagogía y Sociedad durante el período 2020-2022 desde 
la perspectiva de la ciencia abierta mediante un estudio bibliométrico, se recurrió a la 
consulta de especialistas que plantearon que el desarrollo científico y el acceso abierto 
a la información, vistos desde las políticas de la ciencia abierta, generan nuevos cono-
cimientos en la investigación.

Los especialistas arribaron a las siguientes conclusiones: la valoración dada por los 
evaluadores resultó muy adecuada; se tuvieron en cuenta indicadores efectivos para me-
dir la calidad de los artículos científicos, lo que posibilitará elevar el nivel de la revista 
Pedagogía y Sociedad y permite que el proceso de investigación que se desarrolla en  
la revista tenga un alto nivel de aprobación. Además, plantearon que determinar las 
fuentes como recurso principal en la organización de información constituye una de 
las fortalezas que tiene este estudio. Sí existen otros métodos para un estudio métrico, 
pero justamente se utilizó una serie de indicadores de productividad y citación que en 
esta tesis sirvieron de base para el fundamento teórico basado en revistas científicas, 
muy a tono para aplicar en la evaluación que realiza la autora con la revista Pedagogía 
y Sociedad.

consideran también que la propuesta es objetiva porque resuelve un problema 
existente en esta revista científica, que posee una profundidad y relevancia actual de 
gran significación. es pertinente porque permite elevar el nivel de eficiencia y calidad 
de la revista, que aspira a entrar en bases de datos de primer y segundo grupo, ade-
más de que tiene una gran importancia social. este análisis por indicadores aporta a 
la revista un gran valor agregado porque, en la medida que se confirme la validez y la 
profundidad con la que se ha hecho el estudio, le permite adquirir gran valor no solo 
al análisis bibliométrico sino también a la propia revista.

en la actualidad, varios de estos indicadores resultan conocidos para los investiga-
dores, como el índice de productividad personal, el factor de impacto de una revista 
y el índice de colaboración; sin embargo, en la presente investigación se tuvieron en 
cuenta indicadores bibliométricos tanto personales, de productividad, de contenido, 
metodológicos y de citación, calculados a partir de las características bibliográficas ob-
servadas en la revista *Pedagogía y Sociedad*.
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cOncLUSiOneS

La ciencia abierta permite producir y acceder al conocimiento científico de manera 
abierta y colaborativa, desde las tendencias actuales, dejando en libre disponibilidad el  
acceso abierto a la información para garantizar el acceso, el uso y la replicabilidad de 
los datos.

La evaluación de la calidad de los artículos científicos de la revista Pedagogía y 
Sociedad mediante la aplicación de los indicadores bibliométricos permitió constatar las 
mayores deficiencias en los índices de aislamiento, obsolescencia, inmediatez y citación.

La validación obtenida, mediante el criterio de especialistas, demuestra la cienti-
ficidad y la viabilidad para la evaluación del uso de la bibliografía en los artículos de 
la revista Pedagogía y Sociedad, y determinó que el estudio bibliométrico constituye, 
en su esencia, una herramienta que forma parte de las ciencias de la información y 
contribuye a medir el impacto de la ciencia abierta en las publicaciones científicas.
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yendo Jorge Oller: memorias de un fotorreportero, que obtuvo mención en el Premio 
nacional de la crítica Histórica. Ganadora de la Beca de investigación Fotográfica 
“María eugenia Haya”.

carlos Manuel Valenciaga díaz (Mayabeque, 1973). investigador Agregado del 
departamento de la BncJM con una licenciatura en educación, diplomado y maestría 
en Bibliotecología y ciencias de la información. Su experiencia incluye la coordinación 
de espacios histórico-culturales, la participación en eventos nacionales e internaciona-
les, y la tutoría de tesis de licenciatura y prácticas laborales. Ha publicado en revistas 
nacionales e internacionales, y ha jugado un papel clave en la elaboración de expedien-
tes para la declaratoria de colecciones y espacios como Memoria nacional.

Gabriela chamizo córdova (La Habana, 1993). Licenciada en Preservación y 
Gestión del Patrimonio Histórico cultural, ha realizado cursos de postgrado en tec-
nologías digitales y preservación de bienes muebles. Su trayectoria profesional en la 
Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana incluye roles como coordinado-
ra de eventos académicos, especialista en comunicación y Marketing, especialista en 
Gestión del Patrimonio documental, jefa de Grupo del Sistema de Bibliotecas y, ac-
tualmente, subdirectora de Patrimonio documental. Ha participado como ponente 
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en encuentros científicos bibliotecológicos nacionales e internacionales, presentando 
trabajos sobre experiencias de difusión del patrimonio documental habanero y lectu-
ra inclusiva.

Bertha María Anido Véliz (Holguín, 1965). directora de la Biblioteca Municipal 
enrique Hart dávalos y Profesora Asistente del centro Universitario Municipal Bágua- 
nos. Tiene una licenciatura en estudios Socioculturales y un máster en Historia y 
cultura en cuba. Su trabajo se caracteriza por la innovación, la adaptación a las nece-
sidades comunitarias, el uso de tecnologías para la difusión cultural, y el desarrollo de 
proyectos comunitarios. Su liderazgo en Ascubi y la Unión de Historiadores de cuba, 
junto a sus premios y distinciones (incluyendo el Premio Juan Albanés), demuestran 
su significativa contribución a la cultura y la educación.

Vilma nélida Ponce Suárez (Matanzas, 1959). investigadora Auxiliar en la Biblioteca 
nacional de cuba José Martí con un máster en ciencias de la comunicación. Autora 
de la multimedia Pensamiento Crítico y del libro Metodología para la caracterización de 
las revistas y el análisis de sus mensajes. Responsable de la cátedra María Villar Baceta 
en la BncJM y miembro de su consejo científico. Ha recibido varios reconocimien-
tos por su labor investigadora, incluyendo el Sello Bachiller y Morales y el Premio José 
Antonio Ramos.

Ana Gloria González Ochoa (Holguín, 1964). investigadora Agregada. Máster 
en Historia y cultura en cuba, se desempeña como directora de la Biblioteca Pública 
carlos Fernández en Banes. Su trayectoria incluye una extensa participación en even-
tos nacionales e internacionales, destacando su labor en la promoción de la lectura y 
la investigación literaria. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo como 
poeta y promotora cultural, incluyendo el Premio Provincial Ascubi Promoción por 
la lectura.

Fadia de la caridad castellanos de la Paz (Sancti Spíritus, 1955). Licenciada 
en Filología y máster en ciencias de la educación. Vicepresidenta filial Ascubi en 
Sancti Spíritus. Tiene una amplia experiencia en bibliotecas públicas y docencia 
en Bibliotecología y ciencias de la información. Ha recibido varios reconocimientos, 
incluyendo la Medalla Raúl Gómez García y el Premio nacional María Teresa Freyre 
de Andrade.

Felicia Pérez Moya (Villas clara, 1962). doctora en ciencias de la información y 
Profesora Titular, con más de 40 años de experiencia en Bibliotecología y ciencias de 
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la información. Presidenta filial Ascubi en Sancti Spíritus. Ha participado en eventos 
científicos y publicado resultados de investigación en revistas científicas. Ha recibido 
premios nacionales, incluyendo el Premio nacional José Antonio Ramos Aguirre y la 
distinción por la educación cubana.

Lilia Rosa Oliva Prieto (Sancti Spíritus, 1964). investigadora Agregada con una li-
cenciatura en educación y máster en desarrollo cultural comunitario. directora de la  
Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena en Sancti Spíritus. Ha recibido numero-
sos reconocimientos por su trabajo en bibliotecas públicas y promoción de la lectura, 
incluyendo la Medalla Raúl Gómez García y la distinción por la cultura cubana.

Lisette María Ramírez Álvarez (Sancti Spíritus, 1995). Licenciada en ciencias de la 
información, se desempeña como bibliotecaria escolar en la escuela primaria Orlando 
nodarse, en Sancti Spíritus.

Laura Lázara Tardío durán (Sancti Spíritus, 1969). Profesora con una licenciatura 
en educación, máster en ciencias de la educación Superior, y amplia experiencia en 
bibliotecas públicas y centros de superación. especialista en la Biblioteca Provincial 
Rubén Martínez Villena, en Sancti Spíritus.

darelis Gil Romero (Sancti Spíritus, 1991). Licenciada en ciencias de la información 
y jefa del departamento en el Gobierno Provincial en Sancti Spíritus.

Sergio Wilfredo López Ramírez. Licenciado en Historia por la Universidad nacional 
Autónoma de Honduras, egresado del máster en ciencias Sociales, estudios Urbanos 
y Migraciones internacionales por la Facultad Latinoamericana de ciencias Sociales. 
Labora como oficial en información y control documental en el Fondo documental 
de la dirección ejecutiva de Gestión de Tecnología (deGT-UnAH). Ha participado 
como ponente en congresos nacionales e internacionales, incluyendo el congreso 
centroamericano de Historia y el coloquio “del Papiro a la Biblioteca Virtual”. Ha 
publicado ensayos en la revista Biblioteca de la UnAH.

Maydelin elena Ordaz Valdés (Pinar del Río, 1972). Licenciada en información 
científica Técnica y Bibliotecología por la Universidad de La Habana, con 27 años 
de experiencia en el medio. Su trayectoria incluye la dirección de la Biblioteca Pública 
Municipal Mirta Aguirre y actualmente se desempeña como especialista principal en la 
Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena. Posee una amplia formación en 
áreas como gestión de la ciencia, comunicación, marketing y pedagogía. Su experiencia 
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docente abarca la enseñanza en diferentes instituciones, incluyendo la Universidad de 
Pinar del Río. Ha recibido premios y reconocimientos por su destacada participación 
en eventos científicos y su contribución a la promoción de la lectura y el desarrollo cul-
tural, incluyendo un Primer Premio en la V Jornada científica Bibliotecológica 2000. 
Además, ha realizado extensas investigaciones en el campo de la bibliotecología y las 
ciencias sociales, publicadas en diversas memorias de eventos y otras publicaciones.

Osdiel R. Ramírez Vila (Las Villas, 1974). Restaurador de patrimonio documen-
tal e investigador Agregado en la Biblioteca nacional de cuba, cuenta con un máster 
en conservación del Patrimonio cultural. con más de 25 años de experiencia en la 
BncJM, ha restaurado importantes colecciones y documentos, siendo pionero en la apli-
cación del criterio de mínima intervención. Ha participado como ponente en más de 
40 eventos nacionales e internacionales, publicado más de 20 artículos científicos, y 
ha impartido clases por más de 20 años. Ha recibido el Sello Bachiller y Morales y el 
Premio nacional José A. Ramos Aguirre.

Yanósik Hernández Zamora (Mayabeque, 1965). Bibliotecario, investigador y ges-
tor cultural con más de tres décadas de experiencia en el ámbito de la información y la 
bibliotecología. Licenciado en información científico-Técnica y Bibliotecología por 
la Universidad de La Habana, ha ocupado roles destacados como especialista princi-
pal de la Biblioteca Rabindranath Tagore y vicepresidente de la Asociación cubana 
de Bibliotecarios (Ascubi). Ha contribuido significativamente a la promoción de la 
cultura asiática en cuba mediante publicaciones, conferencias y actividades interacti-
vas, destacándose su libro Cocina de la India: colores, texturas y aromas. Reconocido con 
premios como el domingo Figarola canet y la Medalla Aniversario 500 de La Habana,  
su trayectoria evidencia un compromiso excepcional con la conservación del patrimo-
nio cultural y la educación

irina Pacheco Valera (La Habana, 1973). investigadora Auxiliar, historiadora y an-
tropóloga. Posee una maestría en ciencias de la educación Superior. Su experiencia 
incluye la dirección de proyectos de investigación, la publicación de artículos en re-
vistas nacionales e internacionales y cuatro libros como La Sociedad Pro-Arte Musical. 
Testimonio de su tiempo, por el que recibió el Premio Memoria 2007. Su trabajo se 
centra en la historia social cubana, la identidad cultural, y los estudios afroamericanos, 
con una destacada trayectoria en presentaciones de ponencias en eventos nacionales 
e internacionales.
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Paola Sánchez Valdés (La Habana, 1987). especialista principal en la Biblioteca 
del centro de estudios Martianos, con una licenciatura en Historia y formación en 
Bibliotecología. Su experiencia incluye la participación como ponente en eventos nacio-
nales e internacionales relacionados con José Martí y la bibliotecología. Ha publicado 
artículos en el portal José Martí del centro y ha participado en proyectos comunita-
rios. Su formación en educación y artes, junto a su dominio del inglés, la convierten 
en una profesional multifacética con un profundo conocimiento de la obra de Martí.

Yelina Piedra Salomón. Profesora titular y doctora en documentación e información 
científica con experiencia en docencia e investigación en ciencias de la información. 
Su experiencia incluye la dirección de la Revista Cubana de Información y Comunicación, 
así como la participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. 
Ha recibido premios y distinciones, incluyendo el Premio nacional dolores Vizcaya de 
Segundo Grado y el premio de la Academia de ciencias de cuba. Su experiencia abarca 
la asesoría en el uso de herramientas cienciométricas para el monitoreo de la e-health.

Zoia Rivera. doctora en ciencias de la información. Profesora del departamento 
de ciencias de la información de la Facultad de comunicación de la Universidad de 
La Habana. Miembro de la Sociedad cubana de ciencias de la información (Socict) 
y de la comisión nacional de carrera de ciencias de la información, de comité de 
Maestría de esta especialidad y del comité Académico de su programa doctoral. Forma 
parte del consejo científico y del Tribunal de Grados científicos de la Facultad de 
comunicación de la Universidad de La Habana. Preside el Tribunal de otorgamiento 
de categorías docentes de esta institución. Ha sido autora y coautora de ponencias en 
numerosos eventos y de publicaciones en las revistas referenciadas en las bases de da-
tos internacionales. Ostenta reconocimientos y condecoraciones otorgados tanto por 
la dirección de la Universidad de La Habana como por las asociaciones gremiales a 
que pertenece.

ibel Ortíz Salatti (Granma, 1995). Licenciada en ciencias de la información. Ha 
cursado varios diplomados en áreas como derecho de autor y documentación jurídi-
ca. Subdirectora general (para atender las actividades de comunicación y desarrollo), 
en la Biblioteca nacional de cuba José Martí, adscrita al Ministerio de cultura. Su 
experiencia internacional incluye la participación en el iii encuentro de Bibliotecas 
Parlamentarias de América Latina y el caribe, donde ocupó cargos en la Red de 
Bibliotecas Parlamentarias. Ha recibido múltiples reconocimientos por su participa-
ción en eventos científicos y su trabajo en la promoción de la lectura.
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Mayre Barceló-Hidalgo. Profesora Auxiliar con dos maestrías (estudios Sociales 
de la ciencia y la Tecnología, y ciencias de la comunicación) y una licenciatura en 
Bibliotecología y ciencias de la información. directora de la revista científica Cultura, 
Comunicación y Desarrollo, en la Universidad de cienfuegos. Posee una vasta expe-
riencia en eventos científicos nacionales e internacionales y publicaciones científicas.

neify castellón Vega (cienfuegos, 1982). directora del centro Provincial cine 
cienfuegos. Licenciada en estudios Socioculturales, ha cursado estudios de postgra-
do en cultura cubana, Administración Pública y Marxismo. Su experiencia abarca 
la gestión cultural, la promoción de la lectura, la conservación de documentos  
bibliográficos, y la impartición de cursos y talleres. Ha participado en numerosas in-
vestigaciones y eventos científicos, destacando su trabajo en proyectos socioculturales 
y su participación en asociaciones como APc, Ascubi, UnHic y ScJM.

Pedro Santiago Martínez (La Habana, 1958). Metodólogo Municipal de Bibliotecas 
escolares con licenciatura en información científico-técnica y Bibliotecología, ade-
más de licenciatura en Geografía. Ha realizado importantes investigaciones e índices 
bibliográficos, y ha recibido premios en eventos científicos. Miembro del ejecutivo 
Provincial y nacional de Ascubi.

Kimberly Sandí Fallas. Bibliotecóloga escolar con énfasis en bibliotecas educati-
vas. Posee una formación en comunicación colectiva, especialmente centrada en 
Producción Audiovisual, y una maestría en educación con énfasis en docencia. desde 
2016 trabaja como bibliotecóloga en el centro de educación Artística Profesor Felipe 
Pérez Pérez en Liberia, Guanacaste, costa Rica.

Yailín Pavón charón. Licenciada en enseñanza especial, vinculada como profesio-
nal a la escuela José Luis Tasende de candelaria, en Artemisa.

Yuneisy Peña Arias. Máster en ciencias, especialista del ciGeT de Guantánamo.

José Miguel Pérez Trejo. Máster en ciencias, especialista del ciceT de Guantánamo.

Lilia Martínez Ramón. Jefa del departamento provincial de jóvenes y adultos en la 
dirección Provincial de educación, en ciego de Ávila. Su formación incluye una licen-
ciatura en educación y una maestría en ciencias de la educación Superior. Se destaca 
por una amplia experiencia en la formación de docentes y en la implementación de 
programas educativos, evidenciada por su participación en cursos, talleres y eventos 
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científicos. Sus investigaciones se centran en la promoción de la lectura y el desarrollo 
de competencias en la educación de jóvenes y adultos. Su contribución al colectivo na-
cional de autores de Orientaciones Metodológicas y Programas de español-Literatura 
para la Facultad Obrera campesina destaca su compromiso con la educación.

Yanny Lieris Batista Ponce de León. Técnica en la Biblioteca Pública Octavio de 
la concepción y la Pedraja, en Tacajó, Holguín. Licenciada en educación Primaria 
(mejor graduada integral). Ha participado en eventos científicos nacionales e interna-
cionales, obteniendo varios reconocimientos. dirige el Proyecto educativo “canto, 
Juego y me divierto” y participa en otros proyectos comunitarios.

Mirnaldo Martínez domínguez (Holguín, 1972). doctor en ciencias Pedagógicas 
y Profesor Titular en la Universidad de Holguín. Jefe de departamento del centro 
Universitario Municipal de Banes. Posee una amplia experiencia en cargos de dirección 
educativa y formación docente. Ha impartido numerosos cursos de superación, parti-
cipado en más de 80 eventos científicos, y publicado 27 trabajos, incluyendo algunos 
en revistas indexadas. Ha tutorado más de 30 trabajos de diploma y 18 de maestría.

Lioscha Mazorra Brito (Granma, 1978). especialista principal de la Sala Frank 
emilio para personas con discapacidad, de la Biblioteca nacional de cuba. Licenciada 
en educación especial, se destaca su experiencia trabajando con personas con disca-
pacidad visual. Su trayectoria incluye roles como psicopedagoga, bibliotecaria y jefa 
de departamento de tifloinformática. Ha presentado trabajos científicos en eventos 
nacionales e internacionales sobre servicios bibliotecarios para personas con discapa-
cidad y ha recibido varios reconocimientos por su labor.

Marlenis Leonor Oliva Ponce (Manzanillo, 1977). Licenciada en ciencias de 
la información, trabaja en la Biblioteca nacional de cuba José Martí, donde se 
especializa en el tratamiento documental, servicios de referencia especializada, y pro-
cesamiento de documentos en braille. especialista de la Sala Frank emilio para personas 
con discapacidad, de la Biblioteca nacional de cuba. Ha presentado sus trabajos en 
encuentros nacionales e internacionales de Ascubi y el evento “Universidad y disca-
pacidad”. Su experiencia incluye la transcripción de material bibliográfico en braille.

danay Ramona Pérez Hernández (Holguín, 1987). Licenciada en ciencias de la 
información. especialista de la Política cultural en la Biblioteca Municipal enrique 
Hard de Báguanos, con 16 años de experiencia en promoción de la lectura. Ha par-
ticipado en numerosos eventos científicos bibliotecológicos y obtenido reconocimientos 
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como Primer Lugar en el iii Taller nacional de Trabajo comunitario y Atención a la 
diversidad.

Katiusca Parés Ramírez (La Habana, 1965). Máster en Bibliotecología y ciencias 
de la información. especialista de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena y 
presidenta filial Ascubi, ambos en La Habana. Su experiencia abarca la gestión de bi-
bliotecas, la metodología bibliotecaria, la docencia en Bibliotecología y ciencias de la 
información, la investigación en áreas como la historia de las bibliotecas cubanas y 
la promoción de la lectura. Ha recibido premios por sus investigaciones y ha partici-
pado activamente en eventos científicos y talleres nacionales e internacionales.

Miguel Viciedo Valdés (La Habana, 1956). Licenciado en Historia y máster en 
Bibliotecología y ciencia de la información. investigador Agregado, vicepresidente de 
la Asociación cubana de Bibliotecarios y miembro del comité de la división Regional 
de América Latina y el caribe de iFLA. como especialista principal del departamento 
Metodológico de la Biblioteca Pública Provincial Rubén Martínez Villena, y Profesor 
Auxiliar en la Universidad de La Habana, ha participado en eventos nacionales e in-
ternacionales, publicado artículos en revistas especializadas, y escrito el libro Biblioteca 
Pública y Revolución. Ha impartido conferencias en universidades estadounidenses y en 
instituciones de Venezuela y México, recibiendo la distinción por la cultura cubana, 
entre otras.

José Pablo eduarte Salazar. Bibliotecario con amplia experiencia en bibliotecas edu-
cativas y públicas en costa Rica. Posee una licenciatura en Bibliotecología y ciencias 
de la información, además de una maestría en ciencias de la educación y otra en 
Bibliotecología y estudios de la información. Su experiencia incluye trabajo en el 
Ministerio de educación Pública y docencia universitaria desde 2010. Ha ocupado 
diversos cargos de liderazgo en asociaciones profesionales de bibliotecología en costa 
Rica, incluyendo la presidencia de la Asociación de estudiantes de Bibliotecología y 
secretaría de la Junta directiva del cOPROBi. es autor de artículos científicos, ar-
tículos de opinión, libros y biobibliografías.

Aneisy Martínez castro (La Habana, 1973). Se destaca por una sólida formación 
en Bibliotecología y Técnicas documentarias. especialista principal en la Biblioteca 
infantil Antonio Bachiller y Morales, donde ha administrado fondos de donaciones 
y supervisado a estudiantes en prácticas. Además, ha impartido cursos sobre trabajo 
en bibliotecas infantiles y construcción de juegos didácticos, presentado proyectos de 
investigación en encuentros científicos bibliotecológicos, y participado activamente 
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en eventos y conferencias relacionados con el patrimonio cultural y la promoción de 
la lectura.

emelina Amiris Llano Gil (Sancti Spíritus, 1965). Bibliotecaria en Salud, licenciada 
en Gestión de información en Salud y máster en ciencias de la educación. Profesora 
Auxiliar e investigadora Auxiliar en la Universidad de ciencias Médicas de Sancti 
Spíritus. con numerosas publicaciones científicas y presentaciones en eventos nacio-
nales e internacionales, ha participado en tribunales de tesis y tutorado estudiantes. 
Ha recibido el Premio nacional domingo Figarola-caneda, el Sello conmemorativo 
Antonio Ballicher y Morales, y el Premio Académico a la excelencia en estomatología, 
entre otros reconocimientos.

Odalis Amparo castillo Reyes (Granma, 1965). Máster en ciencias de la educación 
y especialista en ciencias informáticas.

Adrián Guerra Pensado (La Habana, 1948). Licenciado en información científico-
Técnica. especialista en servicios bibliotecarios para niños y jóvenes con 50 años de 
experiencia ininterrumpida, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena. Su 
trayectoria incluye la creación de sistemas de clasificación para bibliotecas infanti-
les, la división de salas infantiles y juveniles en el subsistema de bibliotecas públicas, y 
la fundación de iniciativas como la Bebeteca cubana y el Fondo La Rosa Blanca. Ha 
sido asesor de programas de televisión infantil, miembro de equipos metodológicos 
nacionales e internacionales (iFLA), ponente en congresos y eventos nacionales e in-
ternacionales, autor de publicaciones y creador de métodos innovadores para la pro-
moción de la lectura, incluyendo “carita Feliz”. Ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos por su destacada labor, incluyendo el Premio nacional Raúl Ferrer 
de Promoción de la Lectura.

idalmis Olimpia Rivera corona. Profesional con experiencia en la gestión aca-
démica y el manejo de herramientas informáticas en el ámbito de las ciencias de la 
información. Se desempeña en la Facultad de comunicación, en la Universidad de 
La Habana, donde ha gestionado sistemas automatizados en el área de secretaría. Ha 
participado en talleres de impacto, publicado en la revista Anales y se ha especializado 
en el aprendizaje del idioma chino mediante un curso de capacitación en la República 
Popular china.

Manuel Alejandro Romero Quesada (La Habana, 1986). doctor en ciencias de 
la información y Profesor Auxiliar en la Facultad de comunicación de la Universidad 
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de La Habana. especialista en ecosistema digital con amplia experiencia en posi-
cionamiento web, gestión de redes sociales, analítica web, experiencia de usuario, 
arquitectura de la información y tecnología educativa.

carmen Fidelina Sánchez Sánchez (Sancti Spíritus, 1961). Profesora Auxiliar y 
máster en ciencias de la educación en la Universidad de ciencias Médicas de Sancti 
Spíritus. investigadora Auxiliar con participación activa en proyectos de investigación. 
Ha participado como jurado y ponente en eventos científicos nacionales e internacio-
nales. Miembro del comité editorial de la revista Gaceta Médica Espirituana.

elizabeth Sánchez Prida. Licenciada en Gestión de la información en Salud. 
Profesora de la licenciatura en Sistemas de información en Salud en la Universidad 
de ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

Amado René del Pino estenoz (La Habana, 1989). Bibliotecario e historiador con 
una maestría en estudios interdisciplinarios sobre cuba, América Latina y el caribe. 
combina su experiencia como bibliotecólogo en la Biblioteca nacional de cuba con 
su trabajo como redactor de prensa. Autor de varios trabajos periodísticos y editor de 
la sección “Jaque perpetuo” en Juventud Rebelde. Su participación en congresos inter-
nacionales, coloquios y eventos académicos, así como su reconocimiento como mejor 
bibliotecario joven del sistema nacional en 2023, demuestran su destacada trayectoria 
en el campo de la bibliotecología y la investigación histórica.

david Omar Alonso Figueredo (La Habana, 1960). especialista en Gestión 
documental con una amplia experiencia en docencia, investigación y organización 
de eventos científicos en áreas como planificación, medio ambiente, ciencia, tecnolo-
gía e innovación. Ha participado como jurado y ponente en eventos internacionales 
y nacionales, y sus trabajos han sido publicados en diversas plataformas. Su destacada 
labor le ha valido la distinción del Mérito a la Virtud.

Obdalys Margarita González Menéndez. Jefa de departamento de Servicio 
Sociales y economía en el centro Politécnico Mayor General calixto García iñiguez. 
Licenciada en educación Humanidades y especialista en Gestión y desarrollo de la 
Formación laboral. con una extensa trayectoria en la educación y la gestión bibliote-
caria, ha participado en eventos científicos, publicado artículos, y recibido múltiples 
reconocimientos por su labor docente e investigativa, incluyendo la distinción José 
de la Luz y caballero y la distinción por la educación cubana. Su experiencia abarca 
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la tutoría de estudiantes, el asesoramiento en trabajos de investigación, y la participa-
ción en proyectos socioproductivos.

Lidia esther estrada Jiménez (Sancti Spíritus, 1968). doctora en ciencias de la 
eduación. Se desempeña como directora del cRAi.

Kenialiss Solenzal Hernández (Sancti Spíritus, 1973). Máster en ciencias. Profesora 
y editora en la editorial Universitaria, en Sancti Spíritus.
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